
LA LEX VISIGOTHORUM Y SUS MANUSCRITOS

UN ENSAYO DE REINTERPRETACION

Merecera la pena que los interesados en la Lex Visigothorum
-vuelvan la vista a su rica y problematica tradici6n manuscrita, en la
-que se esconden no pocas claves para la mejor y mas correcta va-
-loraci6n de la formidable pieza que es la codificaci6n juridica de los
monarcas visigodos. Pues no todos los manuscritos que nos la han
,conservado hemos de agradecerlos solamente a la buena fortuna que
-quiso de tantos ejemplares como tuvieron que existir y circular en la
Peninsula, y fuera de ella, reservarnos unas piezas para que podamos
formarnos una idea de to que fue en la realidad y en cada tiempo
,el Liber Iudicum: en efecto, nos ha llegado mas de to que creemos y
se ha perdido, sin duda, mucho mas de to que podriamos desear . Por
-eso, pienso que traer aqui otra vez todas las dificultades y los logros
,obtenidos a to largo de este siglo por los estudiosos de los diversos
,campos que confluyen siempre en un correcto estudio de la tradici6n
textual, no ocupara intitilmente nuestro tiempo ni el del lector que
sienta curiosidad por las pdginas que siguen. Claro es que mi prop6-
sito no consiste en analizar ni discutir una vez mas (aunque interesa-
ria hacerlo en otra ocasi6n con nuevos metodos, fructiferos segun
pienso) los problemas de las promulgaciones de Leovigildo, de Re-
cesvindo o de Ervigio, sus mutuas relaciones y su correspondencia
-con ]as distintas formas del Liber que poseemos : todo vendra a su
tiempo ' . Ahora basten los c6dices de la Lex visigothorum .

1 . Ya A. GARCIA-GALLO, en AHDE, 34 (1947), 457 decia hablando de
parte de la trasmisibn del Liber que "no existe ningdn estudio sobre los
manuscritos que permita conocer su origen y desarrollo" . El presente tra-
bajo pretende solo ser una modesta contribuci6n que, sobre todo, sirva de
acicate para una investigacibn seria y completa .
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1 . ANTECEDENTES CODICOLOGICOS

a) Los tnanuscritos en !a edici6n de Zeumer

Antes de hablar con alg6n detalle de ciertos manuscritos, bueno,
sera recordar que operamos, por el momento, con la edici6n de-
Zeumer 2 que, aunque necesttada de una profunda y seria revisi6n,,
tanto en sus fundamentos como en los detalles, proporciona una base
de trabajo serta y digna de confianza en general . Zeumer nos ofrece
la siguiente serie de manuscritos, a la que aiiadimos cuantos datos
interesantes sobre ellos proporciona la mentada edici6n o pueden fa--
cilitarse actualmente '

1 . Vaticano, Bibliotheca Apostolica, Reginensis latinus 1024,
siglo viii in ., 138 folios (R1), semiuncial mezclada coif min6scula . Ti--
tulos de libros en circulos pintados en rojo o verde. Fol. 138v, en se-
miunciales, la Chronica regum Visigothorum, que acaba en Tulga,.
editada por el propio Zeumer, ibid., 457-460 (texto A).

2. Paris, Bibliotheque Nationale, latin 4668, siglo ix, 158 folios
(R2), carolina . Lleva delante el prefacio del glosador sin las glosas,
la tabla de libros y titulos, asi como la Chronica (en la recensi6n B~
que edit6 Zeumer, 457-461 ° .

2 . K . ZEUMER, Leges Vzszgothorum (MGH, leg . 1), Hannover-Leipzig
1902 . El estudzo de c6dices del Liber Iudicum en pags . XIX-XXV . Afiado a
la Iota de cada manuscrito la sigla que Ileva en esta edicz6n .

3. Mantengo la denomznaci6n R, E, V antepuesta a los manuscritos por-
que asi los menciona siempre Zeumer en funci6n de la recens16n a que los
atribuye . Utilizare, no obstante, el n6mero correlativo que antepongo a toda
la descripci6n .

Desde el punto de vista de los manuscritos es importance mencionar ya

desde ahora, la edic16n preparada por la Real Academia Espanola, Fueroa
Juzgo en latin y castellano, Madrid 1815 . En nuestra enumeraci6n de c6di-

ces aduczre en cada caso la sigla con que ha mencionado la Academia e1

c6dice : tengase en cuenta, como se ha comentado repetidamente, que pares

esta edzci6n s61o se han considerado manuscritos espanoles, en principio,

con estricta jerarquia cronol6gzca . Para los manuscrztos usados por la Aca-
demia, y no por Zeumer, veanse less notas pertinentes mess adelante .

4 . No relaciono el c6dice Holkhamense (Holkham, Library of Earl of
Leicester, 210) por tratarse de una elaboraci6n, o compilaci6n, como puede-
verse f6cilmente a traves de su contenido . Aunque ha sido estudiado por
Gaudenzi y por Zeumer, no delarfa de tener znteres una nueva investigaci6n:
de todo este c6dice, sobre todo en orden a establecer con cuidado los
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3. Londres, British Museum, add. 33610, sigtos vlli-ix (R4) ,.
4. Paris, Bibl . Nat., lat. 4418, siglo ix, 292 folios (El). Contiene

varias leges barbaras y en folio 191, la Chronica, 457-461 (texto B) ;
en folio 191-292 la Lex en su forma Ervigiana. El c6dice fue estudia--
do por Zeumer, Pardessus y Haenel, y mas recientemente por Beyerle-
Buchner 6 y Eckhardt 7 . De este codice dependen inmediatamente-
otros dos, uno de ellos fragmentario, que describe pero no colaciona
Zeumer s.

critertos de seleccion adoptados por el compilador, asi como para identificar
los modelos y sus calidades, ya que hasta ahora esto se ha hecho solamente
para descubrir la sere legal que trasmite . Por ejemplo, no se ha sefialado
nunca la relacion codicol6gica que pueda existir entre este manuscrito y los-
otros dos que dan la misma forma R, esto es, entre R3 de un lado y R1 y
R2 del otro ; pero apesar de to incompleto del aparato zeumeriano al respecto, .
queda claro que R3 no esta copiado del cbdice R1 ni del R2, ni de ningdn-
gemelo de estos, aunque presente ciertos contactos con este ultimo, pero
filtrados por el compilador ; cf . 5, 1, 1 con evidente alteration del precepto-
legal, etc . Vease recientemente a este respecto A . GARCfA-GALLO, en AHDE,.
44 (1974) 383-386 .

No merece la pena, a mi objeto, mencionar mas que de pasada el ms .
Roma, Biblioteca Vallicelliana, B32, del siglo x, sobre el cual puede verse
R . DE URENA (v . n . 30), 564-567 con facsimiles y GARCfA GALLO, art . tit ., 389 .

5 . A partir de variantes significativas en 3, 1, 2 y 3, 1, 4 demuestra
una cierta independencia respecto a R1 y R2, aunque tiene notables paren-
tescos con este tiltimo . No puedo ofrecer aquf noticias consistentes respecto,
a este fragmento que, sin embargo, por ciertos detalles me parece de notable-
interes . Vease ademds abalo p . 185 .

6 . Lex R:buarna (MGH, leg . 3, 2), Hannover 1951, 36, donde aparece-
bajo la sigla B5, se situa en el s . ix y, segun el contenido, se le hate origi-
nario del Sur de Francia .

7 . Pactus legis Salicae (MGH, leg . 4, 1), Hannover 1962, XIX, que si--
guiendo a Bischoff to atribuye al primer cuarto del siglo ix y a la escuela-
palatina de Ludovico Pio, mientras Zeumer to retrasaba al siglo x.

8 . Los que 61 denominaba El .-"=Paris, Bibl . Nat., lat. 4669, siglo x, 22'
folios, que Ileva delante la Chron:ca y conviene integramente, salvo sus pro-
pias faltas, con El ; y Strasbourg, Bib] . Univ ., pequeno fragmento del siglo xi .
Como no voy a dar notas detalladas sobre este manuscrito por tener menos
interes para mi estudio, a pesar de la correcci6n de su texto, me limito a-
decir que no presenta el nombre del rey legislador mas que en las leyes
reciente6, muy abreviadas y a menudo en el margen, salvo en el libro XII
en que van en sus sitios normales . Como se trata de una compilacibn de
leyes, quiza para use de algunas cancillerfas, cada Lex va distinguida siempre
del cuerpo anterior por una-pagina o incluso un folio en blanco, to que-
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5. Paris, Bibl . Nat., lat . 4667, siglo ix (E2), en min6scula visigo-
Aica, 186 folios, incomplete . Contiene en primer lugar parte del libro
III de las Sentencias de Isidoro de Sevilla ; luego la serie que encie-
rra la lista de los reyes godos, y, junto con unas notas sacadas de las
Etimologfas, una noticia hist6rica : Era DCCCLXVI sic venit Maroha-
ne ad Ierunda VI° Idus hoctubres anno X11110 imperante Ludovico, de
-donde Knust dedujo la data ante quem del manuscrito : ano 828 . Con-
tiene la Ervigiana pero ya con algunas leyes de la forma de Eoica' .

6. Estocolmo, Kungliga Arch . 22 11, siglo xii, 118 folios (VI) . Des-
-pues de la Lex contiene un fndice de libros, titulos y capftulos, asi
,come unos Annales hispanici minores. Lleva abundantes glosas, en
-parte interlineadas, en parte marginales, de varias manos, dos contem-
poraneas del texto, que remiten a otras leyes, al Corpus luris y al De-
-cretum de Graciano . Lo estudio Pertz, pero nunca ha sido hasta ahora
:analizado a fondo.

7. Gorlltz, Stadtbibliothek, 8, siglos xli-x111 (V2), formado per
-dos ltbros que ofrecen la Chronica igual que en 5 (E2), y la Lex " .

8. Madrid, Blblioteca Nacional, 10064, siglo x ex.-xl (V3). Usa-
-do en la edicion de la Academia de la Historia come "Toletanus Go-
thicus" '= .

9. Toledo, Bibl . Capit., 43-6, siglo xiil (V4) .

unido al sumo culdado de la copia y al aspecto total del manuscrlto to con-
vierten en una pieza preciosa . Es de observar que aunque el valor de los
textos trasmltidos es desigual, come puede comprobarse en la bibliografia
aducida en notas anteriores, puede decirse que slempre son extremadamente
-correctos .

9. El c6dice ha sido reiteradamente mencionado en los repertonos de
manuscrltos visigbticos ; pero sobre esto, mas adelante . Permitaseme, no obs-
tante, citar esta bibliografia basica : CH . U. CLARK, Collectanea H:span:ca,
Madrid 1920 ; Z. GARCfA VILLADA, Paleografia espanola, Madrid 1923 (anas-
tatica, Barcelona 1974) ; A . MILLARES CARLO, Paleografia espanola, Madrid
1932 ; id ., Manuscntos visigot :cos, Madrid 1962 (= Hispania Sacra 14 (1961),
337-444) ; A. CANELLAS, Exempla scr:pturarum lat:narum, 112, Zaragoza 1974 .

10 . Antes formaba pane, con el mlsmo mimero, de la Blblioteca Brahe,
.en Skokloster ; todavia a menudo se sigue citando come s1 contlnuara en
esa misma biblioteca .

11 . Descnto en Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Gesch:chts-
kunde, 720-722 .

12 . En Toledo Ilevd la signatura 43-5 . Sobre 6l puede verse MILLARES
~CARLO, Los Codices Visigot :cos de la Catedral Toledana, Madrid 1935, 40 .
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10 . Toledo, Bibl . Capit., 43-7, siglo x11 (V5) .
11 . Paris, Bibl . Nat., lat. 4670, siglo x11, 128 folios (V6), en escri-

tura francesa : los dos prtmeros folios, ajenos al codice, estan escritos
en visig6tica y contienen unas homilias. De sus 20 cuaterniones falta
el 1 .0, el 13 .°, el 17 .0 y el ultimo folio del 20.0 Lleva glosas interlineares
y marginales ; estas ultimas tomadas literalmente de las Etimologias.
Parece copia de un ejemplar mas antiguo, del ano 919, porque lleva

toda la f6rmula de 12, 3, 15, datada por el ano 22.° de Carlos el Simple .
12 . Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia,

341', slglo x (V7), 67 fol!cs, mutilo al com'enzo y al fin, letra visig6-

tica . Lo habian descrito Loewe-Hartel 1-1 . Le falta el folio 65 ; el texto

de la Lex comienza en folio 9.
13 . El Escorial, Biblioteca Monasterio, Z.H.2, copiado el ano

1012 por Homobono de Barcelona ; (V8), letra carolina . Utilizado en
la edici6n de Madrid (sign. "Card[ona]") .

Contiene un prefacio del copista y un comento juridico suyo, una
serie de reyes godos y francos, indice de libros y titulos, una vida
de Isidoro de Sevilla, y otras piezas menores. Lleva glosas y un glo-
sario. Fue descrito el codice por Ewald y otros ' '.

14. El Escorial, Bibl . Monast., K. 11. 10, siglo x11, (V9) utilizado
en la edicibn de Madrid ("Esc. 2"). En los addenda (p . XXXIII-
XXXV) Zeumer ha tenido en cuenta muy especialmente este codice,
al que habia prestado antes poca atencion, basandose para ello no
tanto en su valor intrinseco como en la importancia que le concedie-
ron los editores matritenses ".

13 . La signatura primera, que se correspondia con la que llevaba en
San Millan es F202 ; luego, en la Academia, llevb el numero 38 : mencionado
por CLARK, op . cit . (v . n . 9), 42, num . 596 ; GARCfA (Id .), 108, num . 93 ;
MILLARES, Pal ., num . 155 ; pretermitido por MILLARES, Manuscr. (v . n . 9) .

14 . G . LOEWE-W . VON HARTEL, B:bl:otheca Patrum Latmorum Hispamen-
sis, Wien 1886 (= Hildesheim 1973), 510 .

15 . Cf . DfAZ v DfAZ, Index Screptorum Lat:norum medii aevi H:spano-

rum, num. 719. Tanto sobre la obra como sus fuentes, vease el excelente

estudlo de F. VALLS-TABERNER en AHDE, 2 (1925), 200-212 (reproducido en

06ras selectas 11, Madrid-Barcelona 1954, 235-246) ; to habia descrito tambien

P. EWALD en Neues Arch:v 6 (1880), 282 y ss . ; vease ademas CANELLAS

(v . n. 9), 62 .
16 . Al slglo xlv to refiere Zeumer, injustamente ; G . ANTOLfN, Catdlogo

de los codices lattnos de la Real Bibltoteca de El Escorial, 2, Madrid 1911,
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15 . El Escortal, Bibl . Monast ., M. 111 . 2 a. 1188 (V10) ; en la edi-
ct6n de Madrid ("Esc. 1"). A la Lex antecede un prefacio, con titu-
los, datado no sabemos con que fundamento en 981 ; sigue un Ordo
reguni . Algunas leyes han sido atiadidas fuera de lugar al final, varias
por una mano del siglo xlv ".

16 . El Escortal, Bibl . Monast., V. 11. 15, siglo xiii (V11) ; incom-
pleto 's .

17 . El Escorial, Bibl . Monast ., S. 11 . 21, siglo xiv (V12). Lleva
al principio unos folios del comienzo de otro c6dice de la misma
epoca, con glosas . Esta completo en la forma recesvindiana 1' .

18 . El Escorial, Bibl . Monast ., d. 1 . 2, a. 976 (V13), letra visig6-
tica . Es el celebre Albeldense, o Vigilano, al que ha seguido de pre-
ferencia la edici6n de Madrid en razbn de su antigtiedad (sign. "Vi-
gil" .) . La Lex en los folios 358-428 2° .

519-520, atribuye mas correctamente el c6dice al siglo xit . Contiene en el
folio 1 una Notic:a c:vitatum vel sedium . Llega s61o (fol . 91) a ley 12, 3, 12,
incompleta por el fin .

17. Descrito por ANTOL(N, Catdlogo, 3, Madrid 1913, 86-88 . Zeumer,
por error le habia atribuido la signatura M. 11 . 3 . Los titulos aparecen en
folio 9v y el texto alcanza al fol . 161, completo con la legislaci6n antiludia
de Ervigio . Una cr6nica, que es practicamente una N6mina de reyes godos,
en fol . 71- . Es de notar que desde el fol . 162 aparecen copiadas nuevamente
]eyes que ya habian aparecido dentro del cuerpo de la Lex, a menudo con
otra redacc16n algo variada respecto al texto que da el c6dice ; no las he
estudiado en detalle .

El pr6logo, datado en 981, comienza : Mens hom:nis ex qua primz pa-
rentes Estudiado tambien por CANELLAS (v . n . 9), 77-8 que de acuerdo con
BURNAM, Palaeographia Iberica, tab . 32, sit6a, con. ciertas dudas, su origen
en Castilla .

18 . Se trata de un c6dice en pergamino a dos columnas, compuesto de
dos sectores rigurosamente distintos : el L:ber constituye el sector I (fols . 1-
118) y esta trunco al fin (alcanza tan s6lo 10, 1, 17 incompleto). El incipit
podia ponernos en relaci6n con la Marca Hispanica si recordamos que debe
provenir, al igual que el sector II (fols. 119-154 Inshtuta de lustiniano), de
la biblioteca del arzobispo de Tarragona D . Antonio Agustin ; pero no nos
interesan conleturas gratuitas, que necesitarfan confirmaci6n diffcil de lograr.
Este sector I es del siglo xtii .

19 . A este manuscrito le dio Zeumer, por error, la signatura S . II . 27
(ANTOLfN, Catdlogo, 4, 45) : fue escrito a finales del s . xtti ; a partir del
folio 5 lleva el Index librorum y termina en el fol . 83 sin el tftulo del
libro X11 .

20 . Una copia de este c6dice, debida a F . X . Palomares en la parte
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19 . El Escorial, Bibl . Monast ., d. 1. 1, a. 992 (V14), tetra visigo-
tica . Se trata del Emilianense, utilizado (sign . "Emit.") en la edicion
de Madrid ; es "como hermano del Albeldense o Vigilano". La Lex
en folios 396-452.

20 . Madrid, Bibl . Nac., Res. 4-7, ano 1058 (V15), que pertenecio
a S. Isidoro de Leon =' . Descrito por Loewe-Hartel ==' . Los editore,
antiguos to tenian en gran estima, pero no conviene con este punto
de vista Zeumer que to cree bastante deturpado. Los editores madrt-
lenos, que to utiltzan grandemente (sign . "Legion.") piensan que de 6l
-o de un gemelo suyo fue hecha la antigua version castellana del
Fuero Juzgo.

21 . Madrid, Biblioteca de la Universtdad, 8921, siglos XII1-xtv
(V16), aducido por los editores de Madrid ("Complut.") . Incompleto
al final.

22 . Madrid, Bibl . Nac., 772 (antes D. 50) siglo xvi (V17) =` .
23 . Madrid, Bibl . Nac., 12924, siglo xiv (V18) ='' .
Zeumer concluye que no le es posible establecer un stemma co-

-dicum que explique las interrelaciones de los manuscritos, porque
los manuscrttos mas antiguos convienen enormemente entre si y coin-
-ciden con manuscritos recientes en lecciones dudosas, de modo que
muchas de ellas remontan al mas antiguo y autentico texto. A pesal

que corresponde a la Lex, se conserva en Madrid, Bibl . Nac ., 1680 s . xvll
~(cf. /nventario General de Manuscritos de la Bibl :oteca Naclonal, 5, Madrid
1959, 66).

21 . Zeumer le atrtbuye errdneamente la data 1020 ; no cabe la menor
duda de su cronologia, bien determlnada por el propio escriba. La obser-
vacibn y conflrmacfdn de la fecha verdadera ha sido hecha repetldamente .

22 . Op . cit. (n . 14), 460 y ss . ; cf . ademds CLARK (v . n. 9), 44, nlim . 607 ;
GARCfA (id.), 111, num . 111 ; MILLARES, Man. (Id.), 373, num. 59 .

23 . Los cddlces se guardan actualmente en la Blblioteca de la Facultad
de Derecho de la Unlversidad Complutense de Madrid . Vease VILLAAMII. Y
CASTRO, Catdlogo de Manuscr :tas existentes en la Bibboteca de la UnIversi-
dad Central, 1, Madrid 1878, 31 .

24 . Sobre este manuscrito y el slgulente veanse las notas blbliograficas
que se aducen mAs abalo, p. 172 . Vease sobre el matritense 772, Inventar:o
General de Manuscritos de la Bibl:oteca Nacional, 2, Madrid 1956, 282-3 .

25 . A este elenco afiade todavia Zeumer la mencl3n de dos codices
perdldos, de los cuales uno no to es, y de los fragmentos de Copenhague,
A propbsito del ms. Madrid 12.924 y de su supuesta fecha, vease mas ade-
lante, p . 172 .
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de eilo afirma que concuerdan especialmente 1-2-3, a menudo 2-4,
luego 1-5. De la forma Vulgata la maxima afinidad se da entre 9-13 =8.

Con tan pocos elementos no cabe la posibilidad siquiera de supo-
ner la imagen que se habia hecho el erudito aleman de la distribucion
de los codices. Es evidente que no quiso, o no supo, it mas alla, de la
division de ]as tres familias R, E, V sobre cuya insuficiencia no pa-
rece preciso insistir aquf : el criterio predominante fue el de la forma
recensional transmitida, aunque vio que varios codices presentan con-
taminaciones e influencias de otra diferente a la propia . No se puede,
ademas, olvidar que en la mayoria de los casos Zeumer no colaciono
los codices, sino que buscb en las colaciones hechas por otros, o en
el aparato de la edicion de Madrid, las variantes que le ofrecian ma-
yores garantfas de confirmar la calidad o caracteristicas de una forma
determinada . Basta tomar el aparato de cualquier pieza legal para
descubrir que nada permite conocer con exactitud las verdaderas lec-
ciones de los manuscritos con la sola excepcion de 1, del que se han
anotado incluso las mas insignificantes menudencias ortograficas . Jus-
to, sin embargo, es decir que nadie hasta el momento se ha mostrado
dispuesto a emprender la ciclopea obra de una nueva edicidn crftica
de la Lex, en parte por estimar que tal esfuerzo no sera correspondido
con resultados adecuados y en parte porque, hay que confesarlo, al
contemplar el meticuloso y bien ordenado aparato de Zeumer, se saca
la impresion de que todo esta bien hecho y rematado : pero esto no
pasa de ser una ilus16n que se desvanece de continuo siempre que
uno lee el texto de un codice y pretende compararlo con los datos de
la edicion de los Monumenta Cermaniae Historica.

Con ello queda dicho que se debe abordar cuanto antes el estudio
sistematico de la tradicion textual de la Lex visigothorum, para to
cual ofrezco aqui algunos materiales que parecen aportar no s61o no-
vedad, sino tambien caminos utilizables para ser recorridos con pro-
vecho ; pero los problemas, cuando to son, quiero subrayarlo, no se
resuelven con unas notas aisladas, sino solo con esfuerzo continuo
y serio.

Notemos en primer lugar que a esta serie de Zeumer hay que ha-
cerle no pocas correcciones, a1gunas de poca monta, como las equi-
vocadas datas de ciertos manuscritos segun se ha ido poniendo de

26 . Ed . cit ., XXV ; vease abaio, pp . 218 y 222 .
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relieve en las notas anteriores ; pero otras alcanzan mas relieve a efec
tos de una cuidada puntualizaci6n de la trasmisi6n manuscrita de la
Lex. Porque, como veremos en detalle mas adelante, algunos c6dices
no son propiamente tales, stno s61o testigos =7 de la tradici6n de algu-
nas piezas del Liber, por to que han de ser estudiados aparte ; en
efecto, no pueden situarse en un mismo plano los c6dices completos
-o fragmentarios- de la Lex que estas selecciones que nos permiten,
por ejemplo en este caso concreto, estudiar el contenido peculiar de
cada ley, pero no nos tlustran sobre el tenor o distribuci6n de la to-
talidad del texto en libros o titulos, o no nos permiten un estudio,,
cada vez mas perentorio, de las secuencias admitidas en estos libros
o titulos. A veces estos testigos ya no son simples antologias, sino
que representan verdaderas ediciones, de valor para la reconstrucci6n
de un contenido mas o menos critico, pero que contaminan elemen-
tos formales que se encuentran en distintos manuscritos, reunidos con
criterion presididos por ideas de tipo histcirico, juridico o de otro tipo .

24 . Por ello, el estudio agudo y perspicuo de Urefia sobre el por
6l nombrado "proyecto editorial de los Hermanos Covarruvias" =8, non
aclara y allana dificultades planteadas por la enumeraci6n de Zeu-
mer : el manuscrtto Madrid, Bibl . Nac., 12909 (antes Dd. 231), de
medtados del siglo xvl es el borrador debido a D . Diego de Covarru--
vias en el que este intent6 una especie de edici6n clarificada de la
Lex en la que, lunto con anotaciones y aclaraciones de este tlustre
humantsta, que parte de la necesidad de rehacer la recien aparecida

27 . Llamo la atenc16n sobre esta importante diferencia : denomino "c6-

dice o manuscrito de un texto" al libro, volumen o documento en que, en
una forma cercana a los modelos mizs remotos, se trasmite dicho texto que
presenta los caracteres externos que corresponden al primer ap6grafo o
incluso al original ; en cambio, es simplemente "testigo" aquel libro que,
al no trasmitir man que selecciones o notas sobre el texto, non permite
sf conocer el estado de este y detalles de su transmisi6n, pero no non vale
para, a la vez que el texto, permitir el analisis del aspecto, distribuci6n y
ordenac16n que al texto imprimi6 el autor o autores. Asf, pues, una antologfa
legal debe ser tenida en cuenta por nosotros, pero s61o non sirve por to
que hace al contenido de las leyes o piezas, no al tenor del conlunto . No
distinguir este punto supone un error de metodo que no es dable ya man-
tener.

28 . R. DE UREPA Y SMENJAUD, Discursos leidos ante la Real Academia-
de la H:stor:a, Madrid 1909, 33 y ss .
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-edicion de Pithou, encontramos nuevas advertencias y observaciones
-debidas a la sagacidad de D. Antonio de Covarruvias, hermano del
.anterior. De este manuscrito procede, con algunos errores, pero con
dependencia innegable, otro libro del siglo xvi, el manuscrito Madrid,
Biblioteca Nacional, 772 ; del primero de estos dos manuscritos de-
pende la copia que en el siglo xvtti se procuro, quiza para su uso, el
celebre investigador de nuestras antigdedades Padre Burriel, que se
-conserva asimismo en la Biblioteca Nacional de Madrid con la cota
12924 (antiguo Ff. 103). De esta manera, podrfamos resumir en el
,siguiente esquema to referente a estos codices de Madrid .

-Diego de Covarruvias

+ Antonio de Covarr . : BI1, 12909

:por orden de D. Antonio. BN, 772 . . . . .

BN, 12924: P. Burriel

Ya solo falta que avancemos algo del interesante contenido de la
."edicion" Covarruvias : siguiendo siempre las atinadas y precisas no-
tas de Urena, entre los numerosos y a menudo inidentificables ma-
_nuscritos consultados por Diego de Covarruvias para su edici6n, tres
han sido tenidos en cuenta de manera continua : el codice toledano,
un -vetustisimo Gotico y el Emiliano . Este ultimo es, sin duda, el nu-
mero 19, ahora en El Escorial ; segun el mismo Urena =' no puede
-identificarse el toledano citado por Covarruvias con ninguno de los
toledaros conocidos, y con mayor razon, por su enorme imprecision,
tampoco puede localizarse el denominado '*vetustisimo Gotico",
-aunque yo aventuraria la opinion de que se trata simplemente de
nuestro numero 8 .

b) Fragmentos o maruscritos no conocidos o pretermitidos por
Zeumer

Aparte de to que se dira mas abalo, varios fragmentos importan-
tes han sido publicados desde la aparic16n de la edicion de Zeumer,

29 . Op cit . (n . 28), 43 .
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y se ha dado cuenta de no pocos otros manuscritos mas o menos com-
pletos e interesantes no conocidos por el editor aleman 10

25 . En primer lugar, mencionaremos rapidamente el que edit6
H. Menhardt en 1925 3' a partir del fragmento de la Biblioteca de la
Sociedad Hist6rica de Carintia (Klagenfurt, Bibliothek der Gescltichts-
verein fur Karnten, 10/2).

26 . Hace no muchos anos fue ampliamente estudiado por Mateu
y Llopis, en 1958'=, otro fragmento conocido desde hacia tiempo ; son

30 . Este problema no tiene nada que ver con el planteado fundamental-
mente por R. DE URENA Y SMENJAUD, La legislacidn g6tica-hzspana, Madrid
1905, libro aun hoy basico por el excelente metodo aplzcado, aunque se
centre el interes del autor, como es explicable en un historiador del derecho,
en el deseo de reconstruzr las fases de la legislaci6n : en efecto, el concci-
miento que Zeumer tiene de los c6dices hispanos sorprende por su notoria
deficiencia, pero tambien choca el znter6s de que, a fin de cuentas, hace
gala por todo to que no sea la forma recesvindiana . Asi, pues, hablar de
c6dices desconocidos para Zeumer s61o implica que este no los incluye en
su elenco que pretendia ser comp!eto ; que haya sabido de su existencia no
supone, por otro lado, que los haya conocido en la extensi6n del termino
aplicable al autor de una "editio maior" critica .

Por otra parte, en esta serie de adiciones que s61o pretende ser honrada
y no exhaustivamente completa, no zntento mas que recoger las noticias
dignas de fe que se han publzcado sobre nuevos c6dices o fragmentos, y
aun ello sin distinguir (v . p. 171 n. 27) entre manuscritos propios y simples tes-
tigos de la Lex.

31 . Zeitschrift der Savigny-Stz(tung fur Rechtsgeschichte, Germ . Abt. 46
(1926), 362-364 : abarca tan s6lo del final de 8, 4, 2 (p . 331, 15 ZEUMER)
hasta 8, 4, 6 (332, 19). Carece de divisi6n de las leyes en libros, titulos y
eras y las leyes van numeradas, sin embargo, consecutivamente . Tanto esta
numeraci6n, como el hecho de que implica ausencia total de disposiciones
usualmente encuadradas en los libros 6 y 7 y el caracter longobardo de la
escrztura mueven a MENHARDT, p. 362, a establecer entre este fragmento y
el c6dice de Holkham una estrecha relac16n que confirman las varzantes

textuales. Asf, pues, el fragmento de Klagenfurt, del que Menhardt da no

s61o trascripci6n paleogrfifica, sino una excelente reproduccz6n fotografica,
no nos interesa mas que como nuevo y valioso testigo del texto recesvin-
diano por su antigizedad y calidad, en relaci6n con el mencionado c6dice
de la bzblioteca de Holkham. Al igual que he hecho con este, prescindire del
fragmento austrfaco, reteniendo exclusivamente la conexi6n de ambos y su
origen en el N. de Italia, donde quiza esta especie de Antologia debi6 ser
preparada o recopiada con fines docentes o de precedentes para una labor
recopilatoria, to que parece altamente seguro en el caso del Holkhamense.

37 . F. MATEU Y LLOpts, Los fragmentos del "Forum ludicum" de Rzpoll,
en Analecta Montserratensia 9 (1962), 199-205 .

12
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las guardas del manuscrito Barcelona, Archivo de la Corona de Ara-
g6n, Ripoll 46 . Para Mateu la hip6tesis de que serfa originario de Ge-
rona, idea que habfa lanzado Mund6 aiios atras 33, y en todo caso
copiado en la Marca Hispanica, resulta practicamente segura. Su edad
es de mediados del siglo ix, como se prueba por los signos, por cier-
tos sistemas abreviativos y por otros indicios . Aunque Mateu no ha
filtado el c6dice, el cotejo de las lecturas tal como ]as trascribe el edi-
tor con las variantes de Zeumer nos lleva a emparentar este fragmen-
to con 5, 6 y 7, como se comprueba "', aunque no de manera exclu-
siva . En efecto, como sucede a menudo y hemos tenidos ocasi6n de
ponderar, algunas lecciones coinciden con c6dices de distintas epocas
y diferentes recensiones, tal como establecidas por Zeumer, o mues-
tran influencias de estos" . De todos modos volveremos luego sobre
este fr,4gmento .

27 . En San Juan de los Reyes de Toledo existio un c6dice de la
Lex que los editores de la Academia dicen perdido ; en realidad esta
noticia es err6nea, aunque ha sido repetida por Zeumer ~1°, por cuanto

33 . A . M . MUND6, en Liturgica 1 ., Card. 1 . A . Schuster :n memoriam,
Montserrat 1956, 23 .

34 . Lex, 8, 4, 20 (p . 339, 22 ZEUMER) damnum prrmitus ; ib . (p . 340, 2)
om . damni, que traen estos c6dices, y compositionem; 8, 4, 21 (p . 340. 9)
domino vests que conviene con un afiadido posterior de 5 y se encuentra
tambien en 20 ; en 8, 4, 22 presenta despues de (eras la adici6n et aliquas
bestias, que segun Zeumer no aparece en ningun otro manuscrito, mientras
se distingue de 5 en las lecturas de zste temtata, mal por temtat, y perdat
de este por el correcto oportet. En 8, 4, 23 (p . 340, 17) pond con 6 y 7 ;

ibid . (p . 340, 22) terns vine:s con s61o 10 .
35 . Asi, en 8, 4, 23 (p . 340, 22 ZEUMER), el fragmento habfa escnto

compreaender:t (sic!) que no parece tener paralelos, y fue luego corregido
en compreaendat con todos . En la misma (p . 341, 5) da common:t:onem, in-
fluida por una lecci6n posterior, frente a admonitionem de 5 y 7, y el simple
monit:onem del resto. Allf tambien (p . 341, 9) debil:tatus es curiosa lectura
de 2 y 4 (unto con nuestro fragmento. En 8, 4, 24 (p . 341, 17) messes . esse
videatur lee el fragmento : messes s61o to dan 1 y 4, que teen, sin embargo,
frente al resto, videantur, naturalmente : nuestro fragmento da, pues, una
lecci6n contaminada . En 8, 4, 25 (p . 342, 4) el fragmento con todos los
testimonios (frente a 7) lee excludat, pero a continuaci6n da :n utroque que
no concuerda con ninguna de las ocho variantes recogidas por Zeumer (pero,
Zson todas?) .

36 . Ed. cit ., p . XXV . Zeumer, que utiliz6 a su albedrfo muchas de ]as
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tal manuscrito, del siglo xiv, se encuentra en Toledo, Biblioteca Pro-
vincial, Barb6n-Lorenzana 175, donde to hall6 a principios de nuestro
siglo el insigne investigador Urena 1' .

28 . Tamroco Zeumer conoci6 un manuscrito de la Biblioteca Na-
cional de Madrid (ms. 7656, antes U. 60, del siglo xvlii) en que un
curioso entusiasta trascribi6, con numerosas faltas y errores, el lla-
mado Complutense, o sea nuestro 21 (Madrid, B. Facultad de Dere-
cho, 89). A esta transcripci6n anadi6 una larga serie de las apostillas
debidas a los Hermanos Covarruvias, tal come, se conservan en su
manuscrito Madrid, Btbl . Nacional, 772, asi come, piezas hist6ricas
ajenas y comentarios juridicos de distinto tipo".

29 . En 1895 dto a conocer un importante fragmento de la Lex
A. L6pez Ferreiro ", fragmento que ofrece la particularidad de que
a cada ley latina la acompana una especie de traducci6n gallega del
texto pertinente, en versi6n que A. Otero Varela, que la analiz6 nue-
vamente, considera "anterior a las traducciones oficiales"'" . El ma-
nuscrito en que se ha basado L6pez Ferreiro, conservado en una co-
lecci6n particular, no ha sido localizado, pero su edtci6n merece toda
confianza a pesar de ciertos pequefios yerros ; por eso podrfamos se-
nalar que se corresponde con la forma vulgata de Egica "', y a juzgar
por la presencta o ausencia de adiciones importantes en las distintas

abundantiszmas lecczones que de este c6dice die, la edici6n de Madrid, to
design6 incluso con la sigla V20 .

37 . URENA, Dzscursos (v . n . 28), 10 ; VAZQUEZ DE PARGA, en AHDE 15
(1944), 477-478 ; F . ESTEVE BARBA, Catdlogo de la Colecci6n de manuscraos
Borb6n-Lorenzana, Madnd 1942, 144 . Llev6 en la Biblioteca de Toledo la
signatura Reservado 11-4 . Contiene la llamada Carta de Le6n y Carri6n,
asf come, la Consueta de Palencia (v . abajo, a prop6sito del c6dice de
Copenhague, p . 177, n . 47), to que indiscutiblemente pone en fntimo con-
tacto y relaci6n este manuscrito con el actual Haumense . La leyenda de
propiedad del convento de San Juan de los Reyes en unas notas del s . xvnt,
en fol . 1 y fol . 103 .

38 . Anahzado y descrito por UREYA, op . cit . (n . 28), 48-49 .
39 . Fueros munzczpales de Santiago y de su tierra, 11, Santiago 1895,

293-308 (reimpresi6n anastatica, Madrid 1975, 695-710) ; el interesante texto
que se corresponde con el contenido del Izbro IV de la Lex fue analizado por
URENA, La legislacz6n (v . n . 30), 568-569, que encontr6 que este comentaric
latino "denuncza la obra de un canonista" .

40 . En AHDE 29 (1959), 558 y ss .
41 . En el Izbro 3, tit . 5, comienza con la ley 7, de Egica ; el resto del

contenido es 3, 6, 1 y comienzo del 2 ; luego da la equzvaleneia de 4, 1 sin
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leyes que las comportan 42 parece esta versi6n estar cercana a los
manuscritos 12, 19 y 20, to que tiene mucho interes, como veremos
otra vez, para el estudio de la tradicibn textual.

30 . Un nuevo testimonio, aunque no contenga el cuerpo sistema-
tico de la Lex, se conserva incluido en el ms . Barcelona, Biblioteca
Central de Cataluna, 944 (conglutinado probablemente entre 1822 y
1835 como medio de salvar piezas sueltas), del siglo x11, que procede
del monasterio de Ripoll segun nota del folio 17,. Lo mas notable de
senalar "es que no estamos ante un libro completo, representante in-
tegro de cualquiera de las recensiones, sino una antologia sin incipit
ni explicit que transcribe ordenadamente 347 leyes del Liber iudicio-
rum con la maxima fidelidad literal""" : no ofrece, pues, ni divisi6n
en libros ni titulos. Representa la recensi6n vulgata de Zeumer, pre-
cisamente con una estrecha relaci6n con el manuscrito 7, aunque no
depende de 61, probando esto la existencia de un antepasado combn,
que no puede identificarse tampoco, como ha demostrado Martinez
Dfez, ni con el perdido rivipullense de Homobono ni con el fragmen-
to descrito con el n6mero 26 . Lo que parece indiscutible es que esta
antologfa ha sido elaborada en Ripoll .

31 . Otra antologfa aparece en el ms . 41 de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza " ; contiene s61o 45 leyes de la Lex en su
forma vulgata.

32 . Nueva antologfa en el cbdice de Paris, Bibl . Nat., lat. 4792 .
Este celebre c6dice de los Usatges, del siglo xli-xili debe provenir de
la Marca, pues, perteneci6 a Baluze, seg6n la sagaz y atinada con-
jetura de Martinez Diez 4' ; muestra una Bran relaci6n con el c6dice
de Barcelona, acusando una procedencia quiza tinica .

33 . Aunque Zeumer ya to menciona de pasada ", citare tambien

seguir, aparentemente, el texto de la Lex ; 7, 1, 2 ; 7, 2, 6 y 7,5, 2 (p . 304,
22 ZEVMER), 7, 5, 8 (p. 308, 21).

42 . En 3, 6, 1 ofrece un pasaie que s61o trasmiten 9, 12, 13, 19 y 20 ;
pero en 7, 5, 2 y 7, 5, 7 por la misma raz6n quedan excluidos como mode-
los 9 y 13, que forman grupo .

43 . G . MARTfmEz DfEZ, en AHDE 31 (1961), 658, que da en este ar-
tfculo bien estructurado cumplida cuenta del nuevo c6dice (ib ., 651-694) .

44. MARTfxEz DfEZ (v . n . 43), 691 y AHDE 5 (1928), 389-390 .
45 . Art . cit ., 692-4 ; G . M . BROCA, en Anuari del Instaut d'Etudis Cata-

lans 5 (1913-4), 357-389 .
46 . Ed. c:t., XXV .
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por no haberlo tenido en cuenta hasta ahora ning6n estudioso de la
Lex el manuscrito de Copenhague (K6benhavn, Kungliga Biblioteket,
Thott 327), del siglo x111 . Este excelente c6dice en pergamino, de 183
folios contiene el llamado titulo I de electione principum que comien-
za con el prefacio "Cum studio amoris Christi. . .", y a seguido la Lex
(f . 1-153) ; los decretos del rey Alfonso y de Elvira o Concilio de Le6n
(f . 153-156v) ; los del Rey Fernando y la reina Sancha o Concilio de
Coyanza (fol . 156-158) ; siguen las leyes visig6ticas 2, 2, 10 y 4, 2, 13,
17 f. 158-160) ; la carta de Legione et Carrione, del ano 1147 (f . 160-
161) ; un vocabulario (f . 161-17T) y, datado por la era 1219 (= 1181)

el liber consuetudinum Palentine civitatis (f . 178-183) . Fue descrito
bastante detalladamente por J6rgensen" .

34 . A pesar de su epoca reciente, pues pertenece al siglo xvi, me-
rece la pena resenar aqui Escorial a. IV. 8, miscelaneo en papel, de
201 folios que ofrece, entre otras piezas, varias ]eyes como 2, 2, 5 y
todo el denominado titulo I del libro I (fol . 185-201). A semejanza
del anterior, ofrece los Ilamados Concilios de Coyanza (f . 171-174)
y de Le6n (f . 175-180) . Actualmente esta unido a otras piezas de de-
recho civil que interesaron quiza al anterior poseedor del c6dice, D.

Diego de Mendoza °" .

47 E JORGENSEN, Catalogus codicum Latutorunt Medd Aevi Bibiw-

thecae Regiae Halmens:s, Kobenhavn 1926, 275. Habia Ilamado la atenc16n

sobre 6l WILDE en Neues Rheinaches Museum fur lurisprudenz 7 (1835), 269 .

Apunto la sospecha de si no sera este el llamado c6dice de C6rdoba que
utiliz6 el cardenal Baronio en copia hecha por (o para) D . Antonio Agustin .
Recuerdese que en tiempos de Baronio el tal c6dice de C6rdoba era califi-
cado de "vetusto", to que va bien a su data . N6tese que, en todo caso,
este c6dice representa muy been to que pensaba L . VAZQUEZ DE PARG4 en
AHDE 15 (1944), 474, a prop6sito del Fuero y concilio de Le6n, aunque
VAzquez de Parga tiende mas bien a identificar su contenido con el del
manuscrito de S . Juan de los Reyes (p . 475) .

Lo que me parece, si, importante es que la presencia de estos textos,

incluyendo en ellos la Consueta de Palencia, puede exponer una situaci6n

leonesa de la segunda mitad del siglo xi, en el momento en que se busca

la implantaci6n, mJs o menos eficaz, del Liber en la monarquia de Le6n .

Vazquez de Parga pensaba (p . 474) como probable que hubiera una inter-

venc16n de Pelayo de Oviedo en la preparaci6n de esta especie de apendices

a ciertos ejemplares de la recensi6n vulgata de la Lex. se pronuncia en

sentido totalmente contrario C. SANCHEZ Ai,BORNOZ, "El Fuero de Le6n",

en Le6n y su historia 11, Le6n 1972, 58 .

48 . G . ANTOLfN, Catdlogo (v . n . 16), 1, Madrid 1910 . 84-95 . Sobre este
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c) Manuscritos perdidos

Ya hemos aludido a la serie de c6dices del Liber que han debido
perderse ; por eso mismo interesa recoger en la medida de to postble
todas las menciones de ejemplares de la Lex que nos proporcionan
los documentos antiguos o catalogos de bibliotecas . A pesar de que
en este caso no podamos nunca identiftcar ni el tipo del texto ni sus
relaciones con los que conservamos, no deja de tener importancia lo-
calizar estas copias perdidas porque nos ayudan en nuestro intento
de situar las lfneas de trasmisibn de la Lex.

La primera de las citas que encuentro esta en un documento de
889, copiado en el Tumbo de Celanova (Orense), fol . IT : en 6l un
presbitero nombrado Beato dota con un libro iudicum a la iglesia
de San Salvador de Eiras ; en 1019 la confesa Adosinda Gundesteiz
otorga a S. Martin de Lalin otro Tiber iudicum'"; y en Oviedo Moma-
donna, viuda del conde Gundemaro Pinioliz, cede a la iglesia oveten-
se entre otros c6dices tambien un Tiber iudicum". Estas parecen ser
todas ]as menciones positivas de ejemplares de la Lex en documentos
antiguos de los reinos de Asturias y Le6n.

Por to que hace a las regiones orientalcs, abundan algo mas los
datos. En 1062 el obispo Guislabert de Barcelona, al otorgar testa-

c6dice y otros emparentados, v. A. GARCfA-GALI.O, "El Conclllo de Coyanza",

en AH6E 20 (1950), 343, n. 97 ; antes VAZQUEZ DE PARGA (v . n . 47), 45 .

49 . C . SANCHEZ ALBORNOZ, "Notas sobre los libros lefdos en el reino
de Le6n hace mil anos", en Cuadernos de H:stor:a de Espana, 1-2 (1944),
232-238 .

50 . Oviedo, Archlvo Catedral, B carp . 2 . 3, donaci6n de 20-III-1045 :
editado por S . GARCfA LARRAGUETA, Coleccion de documentos de la Catedral
de Oviedo, Oviedo 1962, 166 : l :bro lud:co 1 .° . A este respecto qulero senalar,
por ejemplo, c6mo en el documento de 1075 (ibid ., 222-225) en que el oblspo
Arias mueve pleito ante el rey por la posesi6n de S . Salvador de Taule (que
habia sido usufructo de los condes Gundemero Plniollz y Mummadonna)
se citan casi literalmente tres leyes (4, 3, 3 ; otra que no he identlflcado
y 10, 2, 3), aunque al parecer de memoria, a luzgar por los resumenes y varian-
tes . En otro pleito del 1083, con el mlsmo tema (ibid . 254), vuelven a men-
clonarse estos mlsmos textos de la Lex (per leges got:cas), a los que se
anteponen una dlsposlcl6n no localizable y 4, 2, 12 . Signiflque to que qule-
ran estas cltas infrecuentes en esta documentaci6n, no podemos menos de
seiialarlas por cuanto, al no responder a un tenor literal y ser citadas de
memorla por el notano, parecen dar a suponer un curioso conocimiento de
la Lex en Oviedo en 6poca tan avanzada .
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mento sacramental, ordenaba devolver a sit iglesia, despues de re-
cuperado, suum librum iudicum " . Se,--6n Balari en 1096, el juez
Ram6n Guitart dej6 en herencia sit librum itldiciale .

Todavia en 1065 el can6nigo Guifredo concedic5 a Santa Maria de
Gerona suum librum iudicum 5' . _

En Vich, Ermemiro Quintila legb a sit sobrino Ram6n, y este
en 1083 a sits sobrinos, un liber iudicum )unto con otros libros que
habian de acabar pasando a propiedad de la can6nica vicense "' . Una
pequena historia de este mismo siglo nos permite conjeturar el escaso
aprecio que un Liber iudicum podia espera: en una blblioteca cate-
dral : pues pocos anos antes, en 1022, un arcediano de nombre Ran-
dulfo, mientras cedia sits restantes libros a la iglesia de Vlch, man-
daba, por el contrario, vender sit librum iudicutn, y con sit importe
celebrar sufragios por sit alma " .

Entre los libros de Ripoll, en el celebre e importante Brevis
librorum sanctae Mariae, de mediados del siglo xi, aparecen men-
cionados tres libros de la Lex con esta nota : fiber indices 117, duo
vetustissima; es probable que con uno de estos ultimos haya que
identificar los fragmentos que hemos visto en el nilmero 25 ".

Ademas del c6dice 13 de la serie de Zeumer, arriba descrito
sumariamente ", debido a Homobonus de Barcelona, personaje que
entre 987 y 1024 redact6 numerosos docurnentos del monasterio de
San Cugat del Valles, en Ripoll hubo un c6dice gemelo del actual
escurialense debido al mismo ilustre notario, que actualmente se ha

51 . Obruxe rogavil domnam Almode»z comztissam et restauraret suum
librum iudzcuin sue ecclesie matris : PUIG I PUIG, Episcologio de la Sede Bar-

cinonense, Barcelona 1929, 393 ; cf . BALARI (v . n. 52), 615.
52 . 1 . BALARI JOVANY, Origenes histdricos de Cataluna, 112, San Cugat

1964, 615 .
53 . BATLLE Y PRATS, La Bzblioteca de la Catedral de Gerona desde sit

origen pasta la imprenta, Gerona 1947, que czta VILLANUEVA, Vzage Izterario,
12, 311

54 . E . JUVYENT, en Gesamnzelte Aulsat=e zur Kulturgeschichte Spantens

21 (1953), 141 .
55 . Ibid ., 136 y ss .
56 . R . BEER, Die Handschrtlten des Klosters Santa Maria de Rzpoll, I

(Stzberichte-Wien, 155, 3), Wien 1907, 32-34 (no he manejado la versi6n
catalana de esta obra) ; el Brevzs, ya asi editado, p . 104 . Supone que uno
de los tres, el no antiguo, seria el de Homobono al que se alude abajo .

57 . Cf. p. 167 .
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perdido " : el manuscrito todavfa fue visto alli por Jaime Villanueva
que to describi6 11 ; segtin la noticia previa habia sido realizado en
1011 a ruegos de un diacono llamado Sinderedo y, por consiguiente,
un ano antes del manuscrito de Homobono guardado en El Escorial .

Tiempo mas tarde descubrimos otras menciones de codices
aunque tardfo, quiza del siglo xlli, se guarda en el c6dice de El
Escorial R.H.7, del siglo x11, folio 147, un catalogo de libros de
Ona, cuya primera parte aparece en otro folio de este mismo ma-
nuscrito ; en 6l leemos liber lex 11, que bien podrfa ser nuestra obra,
si se tiene en cuenta que esta relacionada entre libros de gramatica,
esto es, destinados a la escuela y no de contenido espiritual so .

En 1270 el rey Alfonso el Sabio otorgd en Santo Domingo de la
Calzada un documento por el que reconocfa haber recibido de Santa
Maria la Real de Najera, entre otros libros, "el libro juzgo de ellos

58 . Cf. G . MARTf,,,rEz DtEz, en AHDE 31 (1961), 658 y ss., que to Iden-
tifica todavia en los Catalogos de Abad, Laslerra y de Rlvas, es decir, que
estaba en Rlpoll a comlenzos del s . xtx ; tambien aparece en el fndlce de
Bofarull sobre 1824 ; vease adelante n . 59 .

59 . Viage, 8, 51 y ss . ; cf . BEER, Ripoll (v . n. 56), 98-9 (editado por

G. MARTfNEz DfEz en Hispania Sacra 22 (1969), 341 y ss .) . En el Catalogo

de la Biblloteca de Rlpoll, de agosto de 1649, redactado para use de Pedr ..

de Marca, aparece al mim. 21 una descripc16n bastante detallada del c6dice
de la Lex debido a Homobono : era un volumen "in folio" de 332 folios,

que a partir del fol. 14 empezaba con el texto "Quonzam nov:tatem legum

vetustas segufa el titulo 2, "Quod tam regza potestas . ", etc. ; estas
noticias pueden, naturalmente, completarse con to que dice VILLANUEVA, c:t .

En el mismo fndlce se encuentra como num . 23 otro c6dice en 8.°, des-

crito exactamente como sigue . "Llber legalis antlqulssimus, absunt allqul

tituli, et folio 3 reperitur nonus titulus sic. Recheredus rex, etc. ; folio 6,17
titulus Schnds rex, etc. ; folio 13 Flabivz :udex qualiter faciat :nd:catum ;

folio 244 titulus Chindasv:ndus rex quod ambae partes causam s:ve a :udice

vel a sazone placito districts sat quo possit ad prosequendum negot:um parnter

conven :re, etc. (ibid. p. 346). Pero no leemos, en camblo, nlnguna notlcla

sobre el otro c6dice de Ripoll que, por consigufente, debfa haberse perdldo ya .
En 1800 se elabora un Catalogo importante, el de Fray Bemto Rlvas :

aquf se describe nuevamente con el num . 122 el c6dice de Homobono, espe-
cificando "que esta muy been tratado" (:bid. 396-7) ; aparece aslmismo con
el num . 264 un "liber legalis varil tractatus" clue con razbn es identiflcado
con el fragmentario l :ber :ud:cun: registrado al mini . 23 en el CatAlogo de
Marca (:bid., p . 404) .

60 . R . BEER, Handschr:/tenschatze Spanzens, Wlen 1892, 370 .
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(los Reyes Godos)" e' : esta noticia es importante porque puede po-
nerse en relacibn con to que nos dicen los editores de la Real Aca-
demia Espanola a proposito de la traduccion castellana del Fuero
Juzgo. Efectivamente, los eruditos academicos, al tiempo de descri-
bir en el prologo de su edicibn 6= los codices latinos utilizados por
ellos, hacen mencion del hecho de que, "segun resulta de los cotejos
hechos por la Academia", a partir del manuscrito de San Isidoro
de Leon "o por otro muy semejante, puede creerse que se hizo la
version castellana en el siglo xiil, atendida su mayor conformidad
con este codice" . Ahora bien, tal como veremos en paginas sucesivas,
parece indiscutible una conexion de nuestro actual 20 con la Rioja .
Si unimos aquellos indicios y conclusiones con este dato inequivoco,
confirmamos a la vez la trascendencia de la carta real que nos garan-
tiza la existencia en Najera de un manuscrito de la Lex, y la obser-
vacibn, realizada ya a comienzos del siglo xix, de que la version
castellana, siempre puesta en relaci6n con Alfonso X el Sabio, se
basaba en un codice gemelo del de San Isidoro ; este gemelo era
quiza el de Nalera, pero tendriamos que hablar propiamente mas que
de un gemelo, del modelo (o un gemelo del modelo) del codice de
Munio, cuya patria riojana quedaria asi doblernente confirmada .

Es altamente probable que todavia podamos localizar en Vich,
en 1270, un manuscrito de la Lex: en el testamento que el canonigo
de aquella iglesia, Pedro de Posa, otorga en dicho ano, lega a su
hermano "Bernardo de Pausa discum et chatedram et Goticam cum
usaticis qui Bunt cum ea quam habet prior de Manlevo", y alli mis-
mo pide a la Iglesia de Manlevo "restituatur sibi librum Gotice ve-
terius quem habeo" 1' . Teniendo en cuenta la usual denominacion
de lex gotica para los ejemplares de nuestro Liber y la conexion
con los Usatges, pienso que nos es licito entender bajo Gotica un
ejemplar de la Lex.

En San Juan de las Abadesas, en Barcelona, se guardaba en 1458
en la sacristia de la Colegiata, junto con otros codices, "las leyes
goticas", segun un indice publicado por Parasolls y Pi e' .

61 . Coleccidn de Documentos, opusculos y antiguedades 1 (1851), 258
(= BEER, cat. (v . n . 60), 258) .

62 . Vide supra (n . 3), fol . '2 .
63 . Publicado por E . JUNYENT en Hispania Sacra 2 (1949), 428-29 .
64. San Juan de las Abadesas y su mayor gloria y santisimo imperio,

Barcelona 1874, 143 y ss . (= BEER, cit . (v . n . 60), 252).
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Finalmente todavia entre los manuscritos perdidos parece que ha-
bra que incluir el llamado Salmantino o Zamorano que Zeumer todavia
menciona 1' : estuvo en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde llevd
en tiempos la Iota 5.170 ; de ella habfa desaparecido ya en 1853 .
Escrito en los siglos xili-xlv, to habia podido estudiar aun H. Knust
entre 1839 y 1841, bien que su colacion, por rapida y descuidada,
aporte escasos datos de reducido e inseguro valor " e'' .

65 . Ed . cit ., p . XXIV, con la sigla V19 .
65 bis . Entre los manuscritos de El Escorial, de acuerdo con los viejos

inventarios recientemente publicados (G . DE ANDRts, Documentos para la
H:storia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, VII, Ma-
drid 1964) aparecen los siguientes no conservados : Forum lud:cum Latme
(et) h:spane, Forum ludicum :terum, Abrewatio l :bri legum Gothorum quod
vulgo Iud:cum nom:natur /acta era 1328, los tres manuscritos en folio en
pergamino (:bid. 123) ; Forum Iudicum ant:quum en cuarto (:bid . 125), todos
ellos en la Biblioteca Real de Felipe II, entregada a El Escorial en 1576 .
Tambien de la librerfa de D . Alonso Ramirez de Prado, que accedi6 por
confiscacidn a El Escorial en 1611, llegd entre los "libros escritos a mano"
un "Fuero luzgo en pergamino con rubricas coloradas "in folio", en un
cuerpo" (:bid. 389) del que no podrfa decirse si se trata de la Lex o del
Fuero luzgo en castellano, aunque por la clase de libros que to acompafian
me inclino por esto ultimo .

Una copia del Emilianense mando sacar D . Pedro Ponce de Le6n, que
se conservo en Plasencia de donde se pensb que a la muerte del ilustre
obispo deberfa enviarse a El Escorial . No se conserva (G . ANTOUN, Catdlogo
(v. n . 16), 5, Madrid 1923, 120).

Finalmente senalare que otros tres manuscritos de la Lex estuvieron en
poder de D . Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona, de donde pasaron
tambien a El Esconal (ANTOtfN 240 : "Forum Iudicum sive liber Iudicum in
quo leges Gothorum regum Hispaniae continentur.-Liber in membranis im-
perfectus annorum CCL forma minori folu.-Liber Iudicum iterum descriptus
ex superiors exemplars . Volumen in charta recens forma folii.-Gothicarum
legum libri XII collati a Hieronymo Zurita cum antiquo exemplo quod repe-
ritur in vetusto codice conciliorum S . Aemiliani Cogollensis qui nune est in
Regia S. Laurentii Bibliotheca .-Liber recens in charta forma folii") .

En resumen, pues, y por to que aquf nos interesa, llegaron a El Esconal
tres manuscritos antiguos, mas dos copias recientes de estos y otros dos del
Emilianense (nuestro 19) ; anadamos esa Abbremat :o de 1290 sobre la que
nos faltan toda clase de indicaciones precisas, asf como los dos elemplares
de la version castellana .
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II . NUEVAS NOTICIAS SOBRE ALGUNOS CODICES

a) El manuscrito 1 (= Vaticano, Regin . lat. 1024)

Este importante y precioso manuscrito, unico verdadero testi-
monio de la forma recesvindiana, merece que le prestemos breve
atencton . Consta de 138 folios, escritos a linea drada, con una caja
que comporta 32, y a veces 35 lineas por pagina. La letra es algo
irregular en el trazado, pero tanto el sistema abreviattvo como algu-
nas particularidades confirman el origen hispano que era conjetura-
ble por razon del contenido ". Conserva numerosas notas en visig6-
tica cursiva, asi como notas tironianas que se mantuvieron en use
en los siglos vii-ix en la region pirenaica, aunque, como es ldgico,
no podamos darlas por caracteristicas y exclusives de esta region .
De todos modos, la comparacion de esta arcaica escritura, que po-
driamos muy bien situar en el siglo viii in ., si no ya muy a fines
del siglo vii, con la de los manuscritos de Autun, como hizo Ro-
binson, nos permite colocar la _copia del manuscrito en la region
de Urgel o la Cerdana . Hasta ahora no ha podido precisarse mas ni
el tiempo ni el lugar de origen de este codice, que, lamentablemente,
no lleva practicamente ninguna indicaci6n complementaria que pue-
da orientarnos sobre su historia . De todos modos el origen pirenaico
suele considerarse probado entre los estudiosos, como indicamos
arriba ; nosotros to aceptamos tambien sin vacilar como el mas
verosimil .

b) El manuscrito 2 (= Paris, Bibl . Nat., lat. 4668).

Este manuscrito aparece como de escrttura Carolina en Zeumer ;

de hecho, como ya vieron Mundo y Mtllares Carlo °', coexisten en

66 . Estudiado por LowE, Codices Latin: Antzqu:ores, num . 111 y luego
por ROBINSON, Manuscripts 27 (S . 29) and 107 (S. 129) of the Municipal
Library of Autun, Roma 1939 ; ambos producen toda la bibliografia anterior .
Por via de recuerdo y por la conexibn que implica con otros codices provistos
tambien de notas tironianas, que sin embargo el autor no relaciona expre-
samente, como yo creo seguro, con la Marca y la Narbonense, vease el tra-
bajo de 1 . G6MEZ Pt REZ, "La taquigrafia latina en Espana", en Homenale
a D . Agustin M:llares Carlo, Madrid 1975, 185 (me permito, por elemplo,
aludir al Vaticano, Reg:n . lat . 267, siglos VI-VII, de la zona Fleury-Limoges,
con notas tironianas y visigbticas, cf . CLA 104 a . b) .'

67 . MUND6, en Liturgica (cit . n . 33), 176, to atribuye a Reims : que no
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este manuscrito la carolina y la visigotica, aunque la parte escrita
con este tipo de letra abarca tan solo los folios 147~-'-149r ; da la
impresion de que el escrlba que ha trascrito estos dos folios es
quiza un experto venido de la region pirenaica. Los epigrafes, que
van en negro, muestran un notable parecido con los de las rtibricas
del cbdice. La escritura visigotica ofrece un buen contraste : en efec-
to, a menudo el copista, que utiliza una excelente Carolina, ha dejado
huecos por no entender el modelo que ha rellenado luego la misma
mano, y pluma, que ha escrito los folios 147-149' . El codice presenta
para los comienzos de los libros igual que en la capitulacion, las
clasicas ruedas .

Como es sabido desde Zeumer, el manuscrito pertenece a la forma
antigua o recesvindiana (tal es la razon de que se llame R2 en las
siglas de Zeumer) ; ahora bien, cuando el escriba visigotico rellena
huecos notables, to hace siguiendo como modelo a otro codice dis-
tinto : en folio 85,,, lfneas 2-1 desde abajo, que se corresponde con
Lex 5,7,8, el anadido es precisamente caracteristico de la forma ervi-
giana. La observacion resulta ser curiosa e interesante, porque en
vartos casos el escriba carohno ha dejado en blanco una lineas para
que las rellenara el corrector con un texto bien leido. La revision
correspondiente se hace valiosa, porque compara con un manuscrito
diferente, aparentemente bueno, ciertos fallos del modelo propio :
asi, en folio 85 bis una nota del escriba dice Hie llagat Liber; y, en
efecto, el primer copista ha de)ado caer varias leyes, pues salta
exabrupto de 5, 7, 8 a 5, 7, 20 :

Tendrfamos, pues, que preguntarnos por el sentido de todas es-
tas aparentes interferencias : tenemos la labor de un copista carolino -
que dispone de un modelo, con fallos, de la recension de Recesvindo,
pero que cuenta a su lado con un corrector habil solo en letra visi-
gotica, to que hace suponer que el o los destinatarios, ademas de
tener interes en la compilacibn legal, eran duchos en lee : una u
otra escritura . Tal situac16n solo se da en la prlmera mitad del
siglo ix, en zona en que la escritura Carolina es la unica usual, pues
influencias de este tipo se encuentran atslada, pero netamente, en el

pasa de ser punto de donde clertamente proviene ; MILLARES, Manuscntos
(v . n . 9), num . 198, siguiendo sus Nuevos estudios sobre codices vzsigdt :cos,
Mexico 1942, 158-9 . Antes en CLARK (v . n . 9), 51-52, y GARCfA (Id .), 117,
num . 151 .
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escriba visigotico . Por otra parte, indudablemente se trata de un
centro, o momento, en que se dispone de mas de un ejemplar de la
Lex que poder usar como modelo ; el hecho de que estos ejemplares
sean de recension diferente nos permite conjeturar que nos encon-
tramos en un punto donde la Lex esta en vigor o es utilizada toda-
via, pues de otro modo seria inexplicable tanta concentracion de
copias . Esta situacion, en efecto, no se aviene muy bien con el hecho
de que, paleograficamente hablando, todo apunte a llevar este codice
a Reims, de donde ciertamente proviene : yo me inclinaria a situarlo
bastante mas al Sur, quiza en regi6n lemosina, en la primera mitad
del siglo nono, pero hacia sus decadas centrales ; por descontado
que no excluiria la posibilidad de que, sobre materiales pirenaicos,
de la Narbonense o Cataluna, un emigrante hubiera ejecutado mucho
mas al norte esta copia. Pero a la vez que este proceso de analisis
nos permite suponer el mecanismo de constitucibn del texto, nos
debe goner en guardia sobre cualquier simplificacion en el tratamien-
to y clasificacion de este .

c) El manuscrito 3 (= Londres, British Museum, add. 33610/11)

Tratase de un fragmento de un solo folio, que a juzgar por los
rasgos paleograficos, debe ser originario del Sur de la Galia. Antes
de ingresar en el Museo Britanico en 1890 " habfa pertenecido a
una coleccion particular en Copenhague, de donde el que a menudo
se le cite, sin haberlo estudiado, como fragmento hauniense. Muy
estropeado por la humedad, parece escrito a dos columnas, to que
no puede por menos de ponerse en relacion con el fragmento de
Ripoll en Barcelona . Contiene, como senalo con toda precision Zeu-
mer ", las leyes 2, 5, 17-3, 1, 4. La escritura es muy arcaizante, de
tipo netamente pirenaico ; fue Mundo el primero que to atribuyo a
la Septimania 7°, aunque la comparacion con codices con certeza

68 . Asi viene mencionado en Catalogue of additions to the Manuscripts
in the British Museum in the years MDCCCLXXXVIII-MDCCCXCIII, Lon-
dres 1894, 86 .

69 . Ed. cit ., XX .
70 . Muvn6, art . cit . (v . n . 67), 175 ; MILLARES, Man. (v . n . 9), 422,

num . 209 . No habia sido mencionado anteriormente .
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originartos de aquella regi6n mas bien plantea problemas que confir-
ma esta hipbtesis ; yo, por el momento, preferiria situarlo en la Nar-
bonense, bien que no en to que pudieramos llamar zona de influencia
catalana. De todos modos, aunque Zeumer to caracteriza como uno
de los ejemplares de la forma recesvindiana, no de]a de presentar
numerosas lecciones que to ponen en contacto inmediato con 5 ; su
cercanfa a 1 to lleva, pues, desde el punto de vista textual, tambien
al punto geografico en que parecen colocarlo los rasgos paleograficos .

d) El manuscrito 5 (=Paris, Bibl . Nation., lat. 4667)

Este manuscrito esta Integrado por textos de tres c6dices dife-
rentes, dos de los cuales ya habfan sido identificados antes de ahora ;
son estos :

A) Fols . 1-5 (mas una pequena pestana del fol . 5b), constitu-
yendo restos incompletos de un terni6n que contiene parte del final
de Isidorus, Sententiae '' . Los cap"tulos no van aquf distinguidos ni
numerados, aunque los epigrafes pertinentes aparecen al margen en
letra de cuerpo menor. Al finalizar el texto conservado (antes, por
tanto, de to que contendrfa el fol. 5b ahora cercenado) se han dejado
no menos de tres Ifneas y media en blanco, to que podrfa explicarse
como final del texto si no fuera porque ni se anota ningtin "explicit"
ni concluye aquf el libro III de las Sentencias que atin contiene cinco
largos capitulos mas. La letra es prieta, clara y potentemente traza-
da, lev6gira, muy regular. Las iniciales, grandes, van encajadas ; pre-
sentan a6n restos de un colorido de relleno en que jug6 el verde
y el amarillo, no combinados, sino que cada letra tiene su valor
propio. No hay pautado que se descubra a la vista, ni quedan restos
de pinchazos de gufa ; aunque la medida general de la caja es cons-
tante, el numero de lfneas varfa de 26 a 30 . El c6dice, indudable-

71 . El fragmento comlenza advers:]tate tur y concluye :nferna descen-
dunt, esto es Isld . sent . 3, 49, 2 (PL 83, 720B)- 3, 57, 13 (730A).

La blbllograffa paleogrdflca de este c6dice parislno comlenza con la des-
cripci6n sumaria y casi t6pica en el Catalogus codicum manuscriptorum bi-
bliothecae Regiae, pars III t . 111, Paris 1744, 621 ; CLARK (v . n . 9), 51,
mim. 649, y 74 ; GARCfA (id .), 117, num . 150 ; MILLARES, Paleogr. (Id .),
num . 197 ; id, Nuevos, 157-158 ; CAYELLAS (Id .), 36-38 ; MILLARES, Mon. 397,
num . 127 .
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mente pirenaico del Este, es de la primera parte del siglo ix, o poco
anterior .

B) Representa la totalidad del manuscrito, ya que comprende
los fols. 7-186. Contiene la Lex, iniciada con la conocida capitulacion
por libros y titulos. Los libros van definidos con ruedas en cuyo
interior aparece el epigrafe del libro seguido de su numeracion . Al
lado de estas ruedas, que rara vez llegan a ocupar toda la zona
izquierda, desde la mitad de la pagina correspondiente, aparecen a
su derecha y debidamente numerados y en orden, los tftulos de cada
libro, usualmente en lineas escritas alternativamente en rojo y negro.
A menudo el enunciado de ciertos titulos aparece integramente dis-
puesto en capitales rusticas, aunque ]as mas veces, y sobre todo
cuando son largos o existen muchos para un solo libro, se adopta
sin mas la minuscula normal . Por descontado que, como es usual,
el recto del primer folio se deja en blanco por via de guarda. La
capitulacion ocupa los folios T,, 8`, 8,, y 9` '2 . Al pie de este folio
el ultimo titulo es el tercero del libro XII que suena asi : TTLS DE
NOVELLIS LEGIBUS IUDEORVM QVO ET VETERA con(irman-
tur et noba adiecta sunt; pero el caso es que este titulo no aparece
actualmente en el manuscrito, aunque pudo y debio haber formado
parte de 6l no solo por la presencia del epigrafe en la capitulacion,
sino porque podemos sospechar una perdida por el final, toda vez
que el placitum Iudeorum, que es el numero 17 del titulo It del
libro XII, terming cuaternion, por to que el o los cuaterniones fina-
les, en que quedarian quiza algunos folios libres o que quiza ya no
respondian a necesidades dignas de ser tenidas en cuenta, podrian
haber desaparecido . Claro es que cabria tambien pensar en otros
factores : si se recuerda como en gran cantidad de variantes este
manuscrito 5 es el que siempre esta mas cerca del 1 y 2, los mas
importantes practicamente de los que transmiten la forma reces-
vindiana, cabria sospechar si no estarfamos aqui en presencia de otro
testimonio de esta misma recension de Recesvinto, aunque ya con-
taminado en algunas partes con la Ervigiana .

En este codice se distinguen al menos cuatro manos analogas,
pero francamente diferentes, aunque no se puede pensar en una

72 . Me refiero siempre, naturalmente, a la moderna numerac16n a lapiz
que recorre todo el manuscrito .
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distribucion por libros, o algo similar, en funcion de una division
del trabajo. Interesantes son los puntos de los rubricadores : hasta el
folio 38, con un tipo de escritura arcaizante para su epoca, usa una
tinta tan aguada o de tan baja calidad que buena parte de las rtibri-
cas se han desvanecido casi . Desde el folio 40, el rubricador, que
parece haberse encargado tambien de las capitales, comienza a usar
tinta verde tanto en rellenos como en epigrafes, tratamiento que
desaparece a partir del folio 87 . Desde el folio 88 aparece en los
enunciados de los tftulos una alternancia de palabras o grupos de
letras en rojo y en negro. Las ruedas que indican el comienzo de
cada libro son simples y no se corresponden exactamente con el
trazado de las de la capitulatio ".

El manuscrito ha sido largamente utilizado : to confirman mul-
ttples notas y correcciones, que se encuentran a todo to largo del
texto, asi como ciertos anadidos que aparecen tanto en buena letra
visigotica pirenaica como en Carolina de fines del siglo ix y atin
probablemente del siglo x.

Interesa subrayar dos cosas : la primera, que este codice esta
escrito en visigotica pirenaica -no necesariamente catalana, pues
podria ser narbonense-, de comienzos del siglo ix ; y la segunda,
que contra to que se dice usualmente este codice carece y carecio
absolutamente de la Chronica de los reyes vistgodos y de cualquier
indicio cronologico.

C) El tercer manuscrito, para nosotros de singular interes, esta
representado actualmente por un solo folio, el ahora folio 6, que
pertenecio, como folio inicial, a otro cbdice diferente de la Lex.
Aunque no pocos rasgos hacen de 6l una especie de doble del
manuscrito 5B, que acabo de caracterizar en lineas generales, salta
a los ojos que se trata de una pieza diferente. En efecto, to primero
de todo es de notar que este folio ha sido intercalado en el primer

73 . Los pinchazos de guia honzontales van por el exterior, muy hendidos,
no been alineados segun la vertical y en n6mero de 27 (en algun caso, parecen
ser 26) . Los pinchazos para verticales son unicos arriba y abalo . La pauta,
tanto horizontal como vertical, no alcanza casi nunca estos pinchazos que
solo sirven de referencia . Las lineas horizontales estan trazadas con descuido
respecto a las verticales. En general, el margen interior es reducidfsimo, to
que hace pensar si no se consider6 la posibilidad de que el libro mas que
ligado, tuviera sus cuaterniones sueltos .
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"cuaternion del c6dice 5B como una especie de folio 1 bis, esta
inclusion se justifica por tratarse a su vez del primer folio de otro
,c6dice de la Lex, pero, sobre todo, porque contiene la Chronica
visigotica de 680, y quiza tambien por presentar la noticia gerun-
dense de 828, noticia que debia ser valiosa para el que quiso con-
servar este folio como to es para nosotros . Quedan buenos restos
del comienzo de la capitulatio y en ella se pueden encontrar los
slguientes datos : las ruedas son francamente mayores y la escritura
mas basta y de peor calidad que en el c6dice 5B; la escritura, que
ha sido en casi todos los detalles barbaramente repintada, semeja
muchisimo la de este c6dice 5B . Los tituli de los tres primeros libros,
unicos conservados, van en capitales, to que ha forzado a no pocos
nexos y embebimientos. No se observa la usual alternancia, con ma-
yor o menor regularidad, de use de tinta roja o negra, sino que
se reclbe la impresion de que toda la pagina iba en rojo menos
algunas palabras que se escribieron en negro para tan solo evitar
la monotonia. A luzgar por to que puede verse, la caja era algo
-distinta de la del c6dice 5B, ya que resulta mas e'strecha que la
.de este ; sin embargo, la tecnica de preparacion del pergamino para
la escritura viene a ser la misma ". Habriamos de hacer una ultima
-observacion : la escritura parece de comienzos del siglo ix, y por
supuesto que catalana o narbonense . Me interesa hacer notar que la
tan conocida nota de la llegada de Marwan a Gerona en 828 ha
sido puesta al final de la Chronica, quiza contemporaneamente : la
mano que la ha trazado me parece ser exactamente la misma que ha
escrito el c6dice de las Sentencias de Isidoro, nuestro 5A, arriba
mencionado .

El problema, pues, que estas notas plantean es el sigulente : '_a
,data ante 828 para el c6dice 5, que se aduce normalmente, no es
mas que parclalmente cierta . En el c6dice 5 nos quedan restos de
-dos manuscrltos de la Lex, de los que uno, ahora perdido, llevaba
delante la Chronica y con ella la prueba evidente de ser anterior a
'828, ano en el que se le puso la nota historica referida ' ' : quiza este
.dato de la Chronica bastaria para afiliarlo a la recension recesvin-
diana en lugar de situarlo con la ervigiana ; el otro codice, completo,

74 . Vease la nota anterior .
75 . Estudiada por M . Cor_t . t AtEnrroeN en Estud:s Romdnics 3 (1951-

2), 143 .

13
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corresponde a la recensi6n ervigiana a luzgar por la capttulatio, pero,
por el texto conservado y por no pocos detalles esta adscripci6n
no parece tan clara 76 . Por otra parte, el manuscrito, tal como esta
ahora, ha sido conglutinado en epoca antigua, que yo no situarfa
mucho despues de 850 ; me baso para ello en que en el folio 5, tras
la conclusi6n actual del texto de Isidoro, se descubren restos de
un escrito con ttnta muy aguada, de modo que practicamente puede
darse por desaparecida, pero los trazos conservados permiten iden-
tificar su escritura, con seguridad absoluta, con la que tambien
cubri6, y apenas se lee, por identicas razones, el actual folio 6. Parece
que se puede excluir en absoluto el que se trate de una palinses-
taci6n '' .

Ahora bien, todo hate pensar que estariamos en to cierto si su-
ponemos que sobre 830-850 en regi6n catalana, en torno a Gerona,

76 . Me permito Ilamar la atenci6n del lector con un elemplo : en Lex 5,

3, 4 este manuscrito (fol . 92) presenta una lectura problematica que ha Ile-
vado a un usuario entendido a hater una revisi6n reflejada en nota marginal ;

pues bien, el modelo seguzdo para este no es el del tipo del modelo del propio

c6dice . Vease la cosa : 1111. Ant:qua . De rebus in patrocinzo acceptis et con-

quzsitis. Quicumque patronum suum reliquerzt et ad alium tendens fortasse
contulerit ille cui se comendaberit det ez terrain ; nam patronus quem reli-

querzt et terram et quod ei dedzt obtzneat . Pues bien, en el margen exterior

se lee asi : 1111 . De rebus in patrocinio conquzstzs et hoc cepztzs, ut supra pri-
missun : est quzqumque patronum suum rehquerit et alium se forte contullerit
We cui se comendavent det ez terram, nam patronus quem reliquerit et terras _ _

et que ez dedzt obtineat. A pesar de to incompleto e inseguro del aparato de

Zeumer resulta : que el olvido de la primera clausula es exclusivo de este
c6dice ; ad alzum tendens es lectura de 4, 5, 6 y 9 ; fortasse to leen s6lo 5, 9,
13 y 19 ; reli(n)quent es lectura de 1, 2, 5, 6 y 7 (ciertos detalles dados poi
Zeumer no convienen con los mios) . Esto quiere decir que ambas lecciones
divergen b£sicamente .

77 . En fol . 5v se lee algo asi como : nee .dusl legzs decreta tum
vel sine / dicta non potest sere / qui / . vis ; en fol . 6r se
conservan restos de to que parecen unas diferencias : tune vel an / tradit
cui dz / truculentus seu / tandem ab . / tantumodo / . / temeri-
tas / tens / ulciscens / us fons / / sermo est , etc. Quiz£
de la misma mano dos oraciones en fol . 6v, de las que una en el margen .
superior izquierdo : dne famulum tuum omine ad captzone inimzcz ut re-
dintegratio tue pristine sanitatis ad gratiam tue clementie , y la otra
abajo : oremus, deus angelorunz, deus vzrginum, adzuro to znfzrmztate
Estas oraciones presentan una escritura de acre cursivo con no pocos elemen-
tos carolingios . No he logrado identificar estos textos hasta ahora .
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como induce a creer la presencia de la nota histbrica, se aglutinaron
los tres manuscritos, aunque probablemente el primero estuviera
entonces completo . El desgaste y huellas de use que presenta el
c6dice 5B seria suficiente para probar la popularidad de la ley en
esta reg16n y en este tiempo . Observo finalmente que si no fuera
por el hecho de la duplicidad de materiales en 5B y en 5C podria
pensarse que pertenecia esta pieza al mismo escriptorio y escriba :
en realidad estamos ante dos casi gemelos, de los que solo uno inte-
gramente conservado .

e) El manuscrito 8 (=Madrid, Bib . Nac., 10064 (=olim Toledo,
Bibl. Cup., 43, 5)

Manuscrito muy curtoso e interesante por multiples razones. En
primer lugar por it a dos columnas contra to habitual y quizd anti-
guo, en los c6dices juridicos, casi siempre a linea tirada (solo van
asi los fols . 4, 5 y 6~, asi como 81-82, que son un inserto para com-
pensar un largo olvido del texto) ; pero n6tese que, en parte al
menos, en los primeros folios la preparaci6n del pergamino para
recibir la escritura era a linea tirada, siendo la guia vertical del cen-

tro posterior. En segundo lugar, porque no s61o llevan reclamos los
cuaterniones, sino que cada uno de estos o un grupo de cuaterniones
es obra de una mano peculiar ; de estas pueden distinguirse varias,
quizd seis o siete que se aislan con facilidad, aunque es probable
que dos o tres sean coincidentes, reduciendose asi el total a unas
cinco }8 . El manuscrito, que ha sido copiado en el siglo x o algo
despues 7', proviene de zona mozarabe, quizd toledana, como apunta

78 . He aqui el detalle de la distribuci6n : mano a) cuaterni6n 1 (fol . 1-6
actuates, numeraci6n a la que siempre me remito) + cuaterni6n 2 (en reali-
dad un terni6n, fol . 7-11) + bini6n f . 24-27 + bini6n f . 28-30 + cuaterni6n
f . 31-38 + bim6n f . 49-52 + bini6n f . 57-60 + bini6n f . 67-70 +tern16n f. 114-
118 + terni6n incompleto f . 114-119 ; mano b) term6n f. 12-17 + terni6n
f . I8-23 + probablemente el inserto de f . 81-82 que no aparece registrado en
los reclamos + ternion f . 103-108 ; mano c) quini6n f. 38-49 + bini6n f . 45-48

+ bini6n f. 71-74 + term6n f . 75-80 + terni6n f. 109-114, aunque quizA este
ultimo sea obra de la mano a ; mano d) terni6n f. 61-66 ; mano e) f . 120 hasta
final . Es probable que a la mano a, o quizd a la c, pertenezcan el bini6n f . 53-
56, el tern16n f. 83-88 + terni6n f . 89-94 + terni6n f. 95-100 + fol . 101-103 .
Los reclamos son todos obra de la misma mano que es la misma que hemos
designado a, o una mano gemela suya .

79 . Cuando EWALD-LOEWE, Exempla scnpturae visigoticae, Heidelberg
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(pero que no confirma un origen de alli) la grafia, aunque yo la
encuentro algo influida por la escritura de Castilla ; a este origen
mozarabe orientan, sobre todo, las largas notas en arabe cursivo en
folios 4, 6, 10, 20, etc.

Hay bastantes errores, por descuido en la copia, que no es
muy buena ; ciertas pintorescas indicaciones para salvar estas difi-
cultades muestran interes : asi en folio Y, a proposito de una com-
plela contaminacion del texto de I, 2, 2 con 1, 2, 6 se dice : pe-
rexe ubi dtcit post diadetnam . . . dicta torna folia et insecunda
perexe usque in librum secundum . A pesar de que es de senalar
una serie de rasgos propios, quiero tndicar que al primer cuaternion
le falta el bifolio exterior : eso quiere decir que el folio primero
llevaria, como es usual, el recto en blanco como guarda, y en el
verso los titulos y ruedas de los cuatro primeros ltbros, ya que el
actual folio 1 lleva los de los libros S-8 y el folio D, los de los li-
bros 9-12 . Tengo para mi que se trata de un ejemplar llegado a
Toledo a fines del siglo x o comienzos del siglo xi procedente de
otras regiones del Norte, como varias veces he indicado a otros
efectos 8°, usado en Toledo en medios mozarabes quiza despues de
la Reconquista R' .

f) El manuscrito 12 (=Madrid, Real Academia de la Historia, co-
dice 34)

Este manuscrito, ahora fragmentario, tiene gran interes, por la
gran cantidad de datos que nos ofrece todavia, a pesar de que suele
contar con poco prestigio por sus faltas . Codice a linea tirada, con
preciosas cartelas para marcar el comienzo de cada libro, aqui rec-
tangulares con adornos en los angulos muy tipicos de codices rioja-
nos, debio ser escrito a mediados del stglo x, a pesar de que a me-
nudo se atribuye al siglo ix . Comienza en la actualidad con el cua-
1883, tab . XVII, reproduleron el fol . 83, y cuando luego to describid vo .\
HARTEL, B:bl:otheca Patrum Latinorum Hupan:ens:s, Wien 1886 (=Hildes-
heim 1973), 299, se inclinaron a datarlo en los siglos vm-ix y ix respectiva-
mente ; von Hartel, sin embargo, ya anot6 que "no presenta la antigua
escrntura del Isidoro de Toledo, sino que presenta el mismo tipo de los ma-
nuscritos tard(os" .

80 . Vease en Cahiers de Civilisation medievale 12 (1969) 219-241 y 383-
392 .

81 . CLARK (v . n. 9), 47 ; GARCfA (Id.) 114 n.0 131 ; NIILLARES, Paleogra-
fia (id), n.0 119 ; id, Man. (id), 381 n.0 86 .
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ternion 7 en Lex 3, 5, 9, y acaba en el cuaternion 14, que no esta
integro, con 7, 2, 16 . Se trataba, pues, de un manuscrito que deberia
constar al menos de unos 20 cuaterniones, to que hace uno de los
codices extensos de la Lex.

Segtin una tradicion local habia sido propiedad, antes del ano
1000, del cenobtta Pedro de Granon, que to habfa cedido al monas-
terto emilianense ; esta tradicion, cuyo fundamento desconocemos
(qutza llevaba el c6dice alguna indicacion cuando estaba completo)
fue recogida por Nicolas Antonio que se fio de las noticias que le
trasmitieron desde la Cogolla x°- . Aparece descrito en la relacion
hecha en 1821 antes de la dispersion de la Biblioteca de San Millan
alli se atrtbuye al stglo xi y se dice de 61 : "serfa de los mas precio-
sos, si no tuviera la falta que otros : es el ltbro de los jueces de
tiempo de los godos" "' .

Desde el punto de vista paleografico y codicologtco tmporta re-
saltar el interes del codice . Cuatro manos pueden distinguirse en
los ocho cuaterniones conservados : tres de ellas, arcaizantes, po-
drian muy bien situarse en los fines del siglo lx ; la cuarta, que
abarca del folio 66 recto, linea 8, al final de los cuaterniones y es la
mas importante, parece de medtados del siglo x, aunque podria ser
una refacc16n artificiosa posterior. Esta mano presenta ciertos rasgos
riojanos, como el remate bifido de los astiles ; pero to que cierta-
mente la caracteriza es su pintoresquismo, en to ortografico y en to
paleografico . En to que hace a la escritura baste senalar que usa i
longa caida no solo en el grupo ti -I- vocal para representar la yod,
sino que la emplea en toda posic16n : constituat, con una dura e
inexperta huella del trazo cursivo tardoromano correspondtente .
En cuanto a la ortografia senalo settuplo, ectiam, adbersus, pecunia,
isciens, rextItuat, sagramento, etc. Algunos detalles nos harian sos-
pechar seriamente de su "visigotismo", como el entender /acilias por
(acilius o sublaceat por subiaceat; pero casi todo nos induciria a

82 . NtCOLAs ANTONIO, B:bhotheca H:spana Vetus, Roma 1696, 347 ; la
cita y noticia aparecen dadas por 12 . GIBERT, en lus Romanum Medu Aevi, I,
Milan 1967, p . 40 (de la separata) . Habia sido citado el cbdice por CLARK
(v . n . 9), 42 n ." 596 ; GARCIA (id), 108 n .0 93 ; MILLARES, Pal. (id), n .0 155 .

83 . Nueva edicibn de esta relacibn con identificaci6n de los manuscri-
tos y notas sobre ellos en mi art . "Manuscritos visigdticos de San Millan de
la Cogolla" en el Homenaie al P . Perez de Urbel (en prensa) .
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pensar que el modelo que barbaramente copid estaba grafiado en
tipos semicursivos que el copista no sabia leer mas que a medias.
Por otro lado a una de las manos se le escapan ciertos rasgos que
recuerdan escrituras merovingicas to que resulta mas que curioso
(asi las a con trazos quebrados al centro en el fol. 36) ; mientras que
otros rasgos podrian considerarse visigoticos arcaicos . ZCual seria,
pues, la calificacion del conjunto? Me atreveria a conleturar que
nos encontramos ante el producto de un escriptorio de zona del
Ebro, o del alto Aragon, y quiza iniciado ya antes de fines del si-
glo ix . LSeria este uno de los mas antiguos codices del monasterio
de San Millan, llegado aqui al tiempo del primer establecimiento
monastico en la Cogolla? Por el momento, no es posible responder
con verosimilitud a esta inqutetante pregunta .

Por to que hace a cartelas, para indicar libros, una (libro 4) es
circular, del tipo usual, y ]as otras (libros 5, 6 y 7) son rectangulares,
con adornos diversos en los angulos que se repetiran luego mucho
en codices riojanos .

La primera mano, a menudo, pinta en el margen de ciertas leyes
un anagrama mas o menos completo diciendo EMENDATA, y
N(oviter) EMENDATA . Esta indicacibn lunto con las que he hecho
mas arriba sobre el color paleografico del codice le prestan singular
interes, que no se ha visto hasta ahora reflelado en ninguna de las
ediciones publicadas .

Desde el punto de vista del texto resulta muy curiosa su situa-
cion : sus intimas relaciones con los manuscritos 1, 2 y 3 son indis-
cutibles 8° ; pero ofrece leyes posteriores a la serie de Recesvindo,
a la que en muchos momentos da la impresion de seguir, como las
dos de Wamba del libro IV 85, sin que ello signifique propiamente
una aproximacion a la serie V 8" .

84 . Baste sefialar en el caso de interpolaciones o auadidos amplios su
fiel concordancia con 1 y 2, frente a todos los demds en 3, 6, 2 ; 4 . 2, 19 ;
4, 3, 3 ; 4, 5, 1 ; 4, 5, 4 ; 5, 2, 4 ; 5, 4, 10 ; 5, 6, 6 ; 5, 7, 9 ; 5, 7, 13 ; como
prueba aduciremos tambien que carece de 5, 7, 20 y 6, 2, 2 que omite s6lo el
grupo 1-2-3 .

85 . Lex 4, 4, 6 y 7 que dan los c6dices 4, 5 y la mayor parte de la serie
V de Zeumer ; asimismo 5, 7, 19 .

86 . Carece, por ejemplo, de 6, 1, 3 que dan en exclusiva todos los tes-
timonios de esta serie V .
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g) Los manuscritos 18 y 19 (=Escorial, d. 1 . 2 y d. 1 .1)

Quiero, no aportar nuevos materiales sobre estos dos preciosos
.:6dices, sino tan solo llamar la atencidn de los estudiosos sobre dos
.o tres aspectos que se conservan en ellos. En primer lugar subra-
yaria un dato curioso que, en las frecuentes discusiones sobre ]as
,codificaciones, no suele tenerse en cuenta : tanto el Vigilano (d. 1. 2),
del ano 976, como el Emilianense (d . 1. 1), del ano 992 87 presentan
en sus folios 428 y 453 respectivamente sendas miniaturas con los
retratos de Chindasvinto, Recesvindo y Egica. Ello quiere decir que
para el escriba Vigila, que quiza obedece ya a una tradicion anterior,
,estos tres reyes fueron los legisladores del reino visigbtico . Los retra-
tos van acompafiados de una leyenda que reza : hi sunt reges qui
,abtaverunt librum iudicum, en la que plantea cierto problema el
-significado de abtare, quiza "ordenar", "organizar". No puede por
menos de ponerse en relaci6n con el epigrafe que introduce nuestra
.obra : In nomine domini nostri Ihesu Christi incipit fiber iudicum
sat abtius (fol . 358,, y fol . 396 bis respectivamente ; el Emilianense,
.empero, escribe abtus): Lque significa sat abtus? Si ponemos en
relacidn todos estos textos con el propio texto de la Lex descubrire-
mos que solo 1, 1, 1 ofrece este vocablo : ad nove operationis formam
antiquorum studii novos artus aptamus, donde el significado es nor-
mal ; por to que hace a sat, no se lee ni una sola vez en la Lex, pero
,con el valor de "muy", que le corresponde aqui por contexto, to
,encuentro en el verso 85 del acrostico de Vigila en honor de Mon-
tano s" . Quiza, pues, haya que entender fiber iudicum sat abtus en
el sentido de "muy comoleto", "muy terminado" : si esto es asi,
-cabria pensar si se ha realizado una especie de reelaboracion de
,distintos materiales, procedentes de diversos lugares, para obtener
una compilac16n to mas rica posible. El hecho de que en estos dos
codices aparezcan unidas la Hispana integra y el Liber tambien
-suscita inquietud, sobre todo si se tiene en cuenta que nos hallamos

87 . Por ser tan conocidos estos codices me limito a remitir a la exce-
lente descripci6n que de ellos dio G. ANTOUN (v . n. 16), 1, 368-404 y 320-368
respectivamente .

88 . Madrid, Archivo Hist6rico Nacional, 1007 B f . 129, editado por Dom
D. De BttUYne en Revue Benedictine 36 (1924) 18 .
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en una reg1on en plena efervescencia cultural, con una actividad_
creadora muy notables'.

h) El manuscrito 20 (=Madrid, Bibl . Nac., Vitr . 14, 5)

Tambien en este manuscrito disponemos de restos de dos codi--
ces : el primero, corresponde al folio primero sin numerar, y el resto�
folios 1-148, forma el segundo. Ambos codices contenfan, o contie-
nen, el Liber ludicum'°.

A) Este manuscrito, representado, como digo, por un solo folio,-
presentaba el recto de este folio primero en blanco como guarda, y-
en el verso aparecfan las ruedas de los tres primeros libros de la
Lex, con la distribucion usual. Actualmente la distribucion es justa-
mente la contraria, porquc el que aparece como recto es el escrtto, .
mientras el verso es el que esta en blanco . No presenta pautado para
gufas verticales, pero to que suele descubrirse de las horizontales (lle-
gadas hasta aquf por presion, to que indica que se ray6 tras plegado) .
marca 25 lineas . La letra tiene todos los rasgos de la de la region de-
Silos, bastante gracil y con astiles rematados en bisel fino inclinado.
En cuanto a la epoca en que ha sido copiado, tanto la letra como.
los entrelazos muy caracterfsticos, aunque no de mucha calidad, nos
inducen a pensar en los ti1timos anos del siglo x o mejor en los.
primeros tiempos del siglo x1 .
En el margen exterior aparece una nota cursiva que, lamentable-

mente, no puede leerse entera, porque serfa de un enorme interes
para establecer si no el origen, sf al menos la historia de este ma-
nuscrito perdido. Lo que he logrado descubrir dice asi

li]bro est monas
teri] sanctorum . . . trum
]unde . .
]ispa . . . ex . . .

89 . Permftaseme insistir en el hecho de que estos codices ofrecen en la
Hispana, sin la menor duda, materiales mozarabes muy caracterfsticos, como
determinados Concilios de tradicion unica (cf . MARTfNEz DfEZ, La Coleccidn-
Can6n:ca H:spana, 1, Madrid 1966, 236 ss .) unto con textos cuya inmediata
procedencia del Sur no admite discusi6n, como son los fastos episcopales
de Sevilla, Toledo e Iliberis, aparentemente cerrados en el primer cuarto
del propio siglo x .

90 . Antes Vttr . 4-1 ; CLARK (v . n . 9) 44 ; GARCfA (id .), 111 n .0 111 ; Mi--
LLARES, Paleogr . (id), n .° 90 ; id, Man . (id), 373 n .0 59 ; CANELLAS (id), 53-4.
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]agu . . . to . . .
]reliquerunt
]effici

Ya habia notado el interes fundamental de esta pieza R. de
Urena, pues, aunque no contiene mas que los titulos, ofrece en el
libro I el problematico tftulo 1, debido quiza a los ultimos tiempos-.
de la monarquia goda " .

B) Es un codice integro de la Lex visigbtica escrito por Munio--
para Froila en 1058 . La suscripci6n, que ha sido editada muchas .
veces, dice asi : De Froila sum liber et Munio presbiteri me scrip-
sit: in nomine domini 1hesu Xpristi incipit Tiber goticum quem-
etdiderunt reges gotorum It fuerunt atnumerati LXVI et episcopus
CCC et 'XV111. Initiatus fuit et completus in tempore Fredenandu
rex prolti santius in era MLXLVI. Sigue un largo texto en que se-
combinan topicos de escribas (con sus alusiones al recto entendi--
miento, a no luzgar ligeramente la labor del coptsta, etc.), con una
retahila de sentencias sacadas del propio Liber en torno a las falsifi-
caciones °= . Una vez mas es de anotar que la atribucion que de su-
obra hace Munio no pasa de ser una ilegitima, aunque usual, apro-
ptacion : en efecto, a Munio se deben los folios 1-16 + 80-149+150-
156 ; pero a otra mano se deben los folios 17-79. Asi como Munio-
cumple su funci6n con soltura y elegancia, el otro copista que no
escribe nada mal, parece mas sensible a otros puntos, como es quiza

91 Wise R . DE URENA, Discursos (v n . 28) 27 . Una magniiica renru-
ducci6n del folio, en que se lee incluso buena parte de la nota marginal de-
poses1dn a que hace referencia el texto, en otra obra de URENA, La leg:slac:dn
gdt:co-h:spana, Madrid 1905, p . 528-9 .

92 . Tu legislator qu : hunc got:ce legere oueris s:s tardus ad legendum
et s: per ignorant:am lud:caber:s causa aut per premium et imuste :ud:crum
super :ustum omma quod imuste et sine lege aliquis perdident per tua lalsi-
tate ad duplun : de tuo redd:s sicut d:c :t :n l:bro 11 titulo primo de lud:czbus
et luduatis de his qu : male lud:gaber:t et :n l:bro sexto tetulo primo quid
d:cit / linea en blanco / O homo vide non excr:bas falsaate, pnmus vide-
t:tulum de falsan :s scripturarum ubi diet de Ins quid scribes vide et qua
dicis. Audztts proleta de cotid:o uln dicit ne que d:c :tis mala bonum et bonum
ntalum et al :a lex diet veritas ex deo est et mendacium ex d:abulo est hos
qui ment:bus occ:det anima. / LEGS HANC LIBRV LEGIS LATOR FELICI-
T£R VT SIS FELICIOR IN SCLM ETERNV . AMEN.

Me gustaria pensar que en hunt got:ce l:brum queda una huella (!) de la
influencia oriental de que hablo en el texto, segun el nombre usual de : Lzber-
en la Marca Hispanica .
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-el de delar transparentar su modelo ; de ser eso asi como pienso,
tendriamos que reunir y valorar ciertos detalles significativos, aun-
.que s61o indiciarios : la presencia repetida de la abreviatura au para
autem, la de plice para puplicelpublice en folio 19,, ; graffas como
.abgectionem, habditus, flevtlis me parece que podrian orientarnos
bacia otro modelo en letra visig6tica, pero de tipo riojano-oriental,
-con influencias segtin creo de aire catalan, quiza del siglo lx . En
-efecto, no podemos explicar de otro modo esta coincidencia de ras-
gos frecuentes en los c6dices pirenaicos, aunque no sean caracteris-
ticos en exclusiva de ellos.

Llamare la atenci6n sobre el hecho de que son muchas las piezas
marginales que acompanan el texto de la Lex; ya he hablado de la
*suscripci6n, y he de recordar que de mano de Munio, en e1 folio 1,
,estan los llamados Anales Castellanos Antiguos" ; luego el Itine-
rario de Cadiz a Constantmopla, varios horologios, un cuadro de
lunas y un calendario . El conjunto podria implicar un contacto con
la regi6n de la Rioja, donde aparecen textos emparentados y una
notable atenci6n a esta clase de cuadros y noticias . Alla, en efecto,
-quiza nos remita al tratadito ortografico de folios 157-158, con un
-exceso, si puede decirse asi, de rasgos de grafia carolingia que pare-
,cen mas que los normales en un c6dice de 1058, copiado, a mi en-
tender, en territorio leones " . Y, desde luego, me parece que el
texto de las Sedes Episcopales de Espafia que nos presenta este
-cbdice nos proporciona un argumento definitivo al respecto : como
-es bien sabido, son varios los manuscritos que han trasmitido las
series de obispados de tiempos visig6ticos ; cuando Vazquez de
Parga prest6 atenci6n a estos textos que estan en la base de la
Hitaci6n de Wamba por 6l estudtada, vio ya que la lista del Liber
-que nos ocupa es "muy semejante" y "ofrece las mismas particula-
-ridades" que la de otro manuscrito, de indubitable ascendencia rio-
jana, y, mas precisamente, originario quiza de San Millan de la

93 . Lo edit6 por vez pnmera 1 . TAILIrAN, Anonyme de Cordoue, Paris
1885, 196.197, luego M . G6MEZ MORENO, D:scursos leidos ante la Real Aca-
-demia de la H:stona, Madrid 1917, 23-24 ; Tailhan los habia denominado
Cronic6n de S. Isidoro de Le6n por el punto de proveniencia del manus-
-crito .

94 . VON HARTEL, op . cit . (v . n . 14), 459 da ya suficlentes detalles a este
xespecto ; v ¬ase ademas CLARK, Collectanea (v . n . 9).
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Cogolla, el actual 1007B (antes 1279) del Archivo Histdrico Nacional
de Madrid e' . La continuidad que implica la presencia de estas pie-
zas queda patente si se tiene en cuenta que en este c6dice patristico
del Archivo Hist6rico Nacional se utilizaron los folios blancos de
un ternidn inaprovechado para copiar el texto que nos ocupa y otros
similares a los de nuestros manuscritos de la Lex de mano de un
escriba emilianense que trabaja en el ultimo cuarto del siglo x.

Asi, pues, es mas que probable que los indicios paleograficos que
apuntan a un remoto modelo catalan, y a un modelo prdximo (para
ciertos textos del cbdice) de ambiente riolano obtengan confirmaci6n
por parte textual llevandonos a tener por casi seguro que el Liber
iudicum, de donde procede la copia de Munio, habia sido ejecutado
en la Rioja, y puede que sobre un ejemplar mas oriental ; y ello sin
contar con el no liviano indicio que aduje arriba derivado de ]as
noticias que se refieren a la version castellana y al manuscrito de
Najera'° .

i) El fragmento 26 (=Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon,
cod. Ripoll 46)

Seg6n la descripcidn de Mateu arriba mencionada y7, como folios
de guarda del cddice Ripoll 46 de la coleccion del Archivo de la
,Corona de Aragon en Barcelona, se conserva un fragmento de la
Lex visigbtica ; el propio Mateu dio una trascripcion paleografica
de uno de los folios . Pues en realidad el fragmento esta constituido
por tres folios, de los que uno, invertido, constituye la primera guar-
da, y los otros dos la segunda. Tanto el primero, al que llamaremos
folio A, como el C, estan parcialmente rotos, conservandose integro
solo el folio B. Sera, pues, este el que de momento tomaremos como
pauta. Preparado a dos columnas -cosa poco frecuente como vere-
mos y que mss bien tiende a indicar quiza que mss que libro judicial
era usado como libro de consults, a modo de volumen literario-

95 . L. VAZQUEZ DE PARGA, La H:tacion de Wamba, Madrid 1943, 16 ;
cf . el aparato pertlnente, p. 23 y ss . ; nueva edicldn de F. GLORIA, en Itine-
rar:a et al:a Geograf:ca (Corpus Christianorum, CLXXV), 421-428, donde ya
se recoge bibliografia .

96 . Supra pp . 180-181 .
97 . Vease pp . 173-174 . Antes to habian menclonado BEER (v . n . 56), 33-4 ;

-CLARK (v . n . 9), 29 num . 504 ; GARC(A (id .), 95, num . 5 ; MILLARES, Paleogr .
(id), num . 6 ; id . Man . (id), 348, num . 5 . -
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presenta 28 lineas por pagina, en pergamino grueso, con pautado
hondamente marcado. Llevaba leyenda corriente en la parte alta
de los folios : leese, en efecto, en B,, y 0, lbr VIII; y Ibr VIIII, res-
pectivamente (la segunda lecci6n algo insegura) ; en folio C` titls I
y en folio B' tids 1111 (sic!) . Esto quiere decir, como confirma el
contenido textual, que esta encuadernado siguiendo el pliegue del
c6dice original . Constitutria el bifolio exterior de un cuaterni6n, to
que explica la laguna actual : el folio B contiene Lex 8, 4, 19 fin .
20.21 .22.23.24.25 .26 ; y el folio C, 9, 1, 12 (fin) . 13 .14.15.17.18.19" .
En cambio, el folio A no parece haber Ilevado leyenda corriente,
aunque no puede asegurarse dado los numerosos cortes que ha pa-
decido ; este folio esta cosido en la actualidad al reves, ya que el
texto que contiene (5, 4, 13-17) comienza en el verso actual para
acabar en el actual recto con 5, 4, 17 (de la ley 17, en realidad,
s61o aparece algo mas de la mitad) . El calculo de la falta entre el
texto que da el verso y el que stgue en el recto nos proporciona un
indicio nada despreciable : son unas tres lfneas del manuscrito las
que se han perdido en total, to que parece que podcia llevarnos a
28/29 lineas por pagina, con notable semejanza, pero no identtdad
con el otro bifolio . El caso es que, dejando aparte la discutible
cuest16n de las lineas de uno y otro fragmento, ciertos detalles de
diverso tipo parecerian suficientes para hacer creer que este folio A
no pertenecia al mtsmo c6dice que los folios B-C, aunque es verdad
que el sistema de pautado viene a ser identico en una y otra guarda .
Ahora bten, la mano, aunque semejante, es sin duda ninguna dife-
rente en el folio A y en los folios B-C ; pero ya sabemos que al
tratarse de fragmentos sacados de cuaterniones distintos, como se
comprueba por el contenido, seria facil la presencia de varias manos
dentro del manuscrito .

Este folio A esta, como digo, muy maltratado porque antes de
ser empleado en la encuadernaci6n en que se conserva ya habfa
formado una carpeta o cubierta de algun legato ; a pesar de eso se
observa con facilidad que aqui los stgnos abreviativos estan mucho
mas influenciados por la escritura carolina que en B-C. De todos

98 . En efecto, el fol . B contiene 64 Ifneas en la edtci6n Zeumer, mien-
tras la laguna abarca 332 lfneas en esta misma edic16n : equivale, por tanto,
a unos sees folios, que es la laguna conjeturada, como parte interior del
cuaterni6n .
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modos, y ya que mas que asegurar que pertenezcan a dos manus-
critos distintos, cabe pensar que se trata de un codice obra de al
menos dos copistas, tengamos estos tres folios por desgajados de
un ejemplar del Liber, de la primera mitad avanzada del siglo ix y
de una region suficientemente relacionada con Ripoll como para que
tal c6dice haya ido a parar a aquella biblioteca donde luego fue
reutilizado : Vich o Gerona serian las zonas mas adecuadas, y con
preferencia esta ultima por sus especialisimas relaciones con Ripoll .
Por otra parte, ya Mateu e' subray6 la llamatlva semejanza de los
monogramas que se ven en este codice con los de las monedas visi-
goticas de la ceca de Gerona, por to que podemos aceptar como
altamente probable este orlgen . Que uno de los escribas, como aca-
bamos de ver, este muy influido por la escritura y sistemas expre-
sivos carolinos no sorprende a esas alturas ; pero si indica que no
podemos alelarnos de la region mas oriental de la Marca.

Por to que hace al texto del fragmento, permitaseme dar unas
cuantas notas explicativas para las que parto no de mi propia cola-
cion, sino de la ofrecida por Mateu del folio B : dejando de lado
varlantes no relevantes o lecturas unicas que no son raras, resulta
que el maximo de coincidencia se da con 6 y luego con 7 ; con 5
solo en aquellos casos en que este conviene con los dos anteriores ;
un numero relativamente elevado de concordancias se da con 2, pero
la mitad de ellas en los casos en que este manuscrito convlene con 4.
FinalrVente es aceptable el nivel de correlaciones con 10, que
siempre aparece en identica situacion. Como ciertas oposiciones
excluyen formalmente todo contacto inmediato con 1, 2 y 8, parece
que sin grandes errores podemos decir que Ripoll tiende a constituir
grupo con 6, 7 y 10, codices para los que podemos sospechar un
antecedente comun situable qulza en zona pirenalca no lejos de
Gerona . A una notable relaci6n con 2 y 5, sobre todo con este, nos
Ileva por su parte el fragmento A, to que, a pesar de todo, vuelve a
situarnos en to antes dlcho.

Ya arriba indique que estos fragmentos de Ripoll presentan cier-
tos detalles de aire ligeramente carolinglo ; pero creo que pueden
advertirse huellas de que su modelo era visigotico, quiza bastante

99 . Art. cit. Quiero senalar que muchos detalles vahosos pueden todavia
ser extraidos de la descripc16n no muy extensa de Z. GARCIA VIELADA. apud
VON HARTEL, on . cit. (n. 14), 563.
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antiguo : no s6lo debia it el tal modelo en scriptura continua (como
prueban las falsas separaciones en el fragmento), sino que abreviarfa
quiza pli o ppli para populi/publici, ya que asf se explica que adpli-
candi haya dado lugar a ad publicandi; tambien encontramos aquf
un error clasico en manuscritos hispanos, a saber et en lugar de ut .

III. RASGOS EXTERNOS ATRIBUIBLES A LOS MODELOS

Cada dia se abre mas camino la idea de que en la Alta Edad
Media pronto se establecieron unos rasgos externos peculiares para
cada genero de manuscritos. Es verdad que nos faltan investigacio-
nes detalladas a este respecto, pero no carecemos, en cambio, de
tndicios mas que significativos : por ejemplo, en la Peninsula por
to menos, los antiguos c6dices bfblicos, tales como la Biblia Hispa-
lense, el fragmento Plimpton, los fragmentos de Lugo, Orense y Bra-
ga loo, etc., nos sugieren la idea de que estos manuscritos, de gran
formato, estaban escrttos a tres columnas, una tecnica que luego
no pervivi6, aunque en algunos casos se extendi6 a c6dices de
comentos biblicos y otros, tales como el de la Academia de la
Historia, 80 o el de las Etimologfas de Isidoro de El Escorial, T. H. 24 .

De la misma manera, la estricta comparaci6n entre los c6dices
juridicos de la Lex quiza nos deje ver c6mo serfan estos c6dices al
final de la epoca visig6tica, ya que el mantenimiento estricto de los
rasgos externos era norma que se guardaba con fiel escrupulosidad .
Pero es que ademas de esta tendencia ordinaria, creo que en el caso
del Liber hubo una determinaci6n especifica al disponer Ervigio, en
la conocida ley S, 4, 22, junto con el precio maximo exigible para
cada ejemplar, que deberfan todas las copias dispuestas para el pti-
blico atenerse exactamente al modelo oficial tanto en la integrtdad
y distribucibn de su contenido como en el aspecto exterior del mis-
mo'°' . Sin duda, por to que vamos a ver a continuaci6n, ]as exigen-

100 . Estos fragmentos seran descritos, junto con otros c6dices, a tres
columnas, en un articulo mfo que no tardara en ver la luz .

101 . Doy el texto de la ley tal como aparece en la edici6n de Madrid ;
mas adelante (v . pp . 208-209), aludire a los prob'.emas que plantea su transmi-
si6n, pues probablemente hayamos de descubrir en la redacc16n que aducimos
una epoca postervigiana, to cual ahora no nos importa . Dice asf la disposici6n
segun la Academia (ed. cit ., n . 3, p . 70) :
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cias reales respecto al aspecto exterior,'quiere decir, a los tipos de-
letra, disposicion de los indices generales al comienzo, y su reparto,
en folios, asi como a las diferencias de presentacion de los epigrafes,
anagramas de atribucion a los reyes legisladores, se siguieron exac--
tamente en los primeros ttempos, aunque luego la relajacion normal
invadio la tecnica de copia hasta identificarla mas o menos con los
ltbros ordinarios 102.

a) La guarda.-Segtin la costumbre, el recto del primer folio
deberfa it en blanco para hacer la guarda, quiza como recuerdo-
todavia de tiempos en que la encuadernacion rigida -con tapas de -
madera, cuero 3 marfil- no era habitual . El texto comienza siempre, .
en consecuencta, en el folio 1 verso.

b) La capitulatio.-En este mismo folio 1, y en los folios suce-
sivos iria muy probablemente la capitulatio, en la que solo entran,_
segun se ve por los codices mas antiguos que la conservan, los epi-
grafes de libros y los titulos, pero no las "eras", segun la terminolo-
gia del tiempo, porque tales eras solo iban repertoriadas, en su caso,
al comienzo de cada titulo dentro del cuerpo legal. Los titulos de-
los libros iban incrustados en unas ruedas o sistemas de dos o tres .
circulos concentricos que forman una corona circular que se apro-
vecha para dibujos geometricos y rellenos de color ; menos frecuen--
temente y quiza por otros influjos, como puede ser de las Etimolo--
gias isidorianas o libros analogos, entre los que no son de excluir
]as colecciones canonicas, tan intimamente relacionadas con la Lex
en esta epoca, aparecen cartelas rectangulares adornadas. Sin em-
bargo, el hecho de que en zonas muy distintas se encuentren de pre--
ferencia las ruedas, parece probar la antigiiedad de estas y, con

Ut omnis de cetero et emprobitas distrahent:s et d:spendium temperari

possit emptorts, :d praesenti sanctione decernitur legis, scilzcet ut quicumque

hunc cod:cen : ad instar hu:us operas intenor:s exteriorisque edztum constaerit

venumdari non amphus quan: (CCCC) sol:dorum numerum acctpere vend:tori -

vel dare hceb :t ement: . S: quts vero super hunc prep : numerum acc:pere vel

dare praesumpsernt, C /lagellorun: :ct:bus a :ud:ce oerberart se noverit.

102 . De acuerdo con to que arriba insindo, cabe sospechar si la diferen--
cia de tratamiento en los manuscntos de los siglos vin-ix se debe a una
diversidad de producc16n : cuando los codices eran preparados para venta o
distribucion se alustaban a las normas establecidas ; cuando se preparaban
para use privado y sin salir de un centro industrial, por decirlo asf, podian-
asimilarse a los codices normales . Sobre algo de esto, volvere mas adelante .
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- verosimilitud, el que hubiesen sido dtbujadas de la mtsma manera
en los e)emplares oficiales que sirvieron de modelos.

En la primera pagina, esto es en el folio F irian solo los mate-
riales correspondientes a los tres primeros libros'°` . Identica tecnica

-se sigue, mas o menos, en los folios 2, 2,, y 3, to que nos hace sos-
pechar que en estas tres o cuatro pagtnas se inclutria toda la capttu-
latto, siempre sobre la base de tres ruedas (menos frecuentemente
cuatro) y los titulos correspondientes por pagina. Las ruedas, huelga
decirlo, van siempre trazadas en la parte izquierda de la pagina,
mientras los titulos se exttenden o aprtetan por el resto. Es probable
que originariamente estos titulos estuvieran en capitales, con nume-
rosos embebimientos de letras y abundantes nexos y abreviaturas,
porque, de otro modo, no se comprende como se utilizan tanto
estas capitales alternando con mintisculas, ya que estas eran mas a
proposito para simpliftcar el tratamiento.

c) El libro I.-Como pura sospecha, y sin que ello implique
mas que un juicto de probabilidad, pienso si en los folios 3-4 del
primer cuadernillo que seria quiza originariamente un binion no iria
el llamado ltbro I ; en efecto, en manuscritos como 8 se observan
ciertas irregularidades de copia que solo me parecen explicables de

- esta manera .

A este respecto quiero manifestar aqui que estimo probable asi-
mismo que tanto la capitulatio como el libro I hayan de considerarse
anadidos postertores respecto -a la primera o primeras codificacio-
nes, Sean obra del rey que Sean, una especie de prolegomenos debidos
a algtin revisor u ordenador, no a los primeros reyes legisladores ;
el sentido y finalidad de estos capitulos se reduce a justificar doc-
trinalmente el valor y sentido de cualquier ordenamiento )uridico .
La relacion del libro I con las Etimologias de Isidore, de Sevilla ya fue
anotada, muy lustificadamente, por Zeumer en el aparato de su
edicion . Ahora bien, me parece que quedan todavia restos de una
situacion muy diferente : en primer lugar, en cabeza del libro II
todavia los codices l, 2, 4 y 5 ofrecen la formula de intcio In nomine
domini, que no aparece en ningun otro punto de la Lex con valor
semejante al que tiene aqui ; aunque es verdad que aparentemen-

103. Asi, en 1, 2, 5B, 8 (12), 13, 20, es decir, en los antenores a 1100
que no presentan contactos con tecnicas postenores .
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-te 1, 2 y 5 la introducen como si formara parte de la titulatio real
que encabeza la ley 2, 1, 1, to cierto es que esta presentacion se
,deja ver como completamente arbitraria, porque nunca se encuentra
asi iniciada una ley, salvo en casos como 12, 1, 3 en que segun el
-solo cbdice 10 tal invocacion antecedia al nombre del rey (pero n6te-
-se que no to dan de la misma manera los otros manuscritos) ; en
Segundo lugar, es evidente, como ya notaron todos los estudiosos,
que la ley 2, l, 1 en la recension ervigiana, que sustituye a 2, 1, 5 de
la forma de Recesvindo, funciona a todos los efectos como prologo
e introduccion general a toda la compilacion. Precisamente el hecho
,de que aparezca en el primer puesto en vez de it en el sitio que le
corresponde, se explica por haber querido que esta disposicion de
-validacibn del cuerpo legal to encabezara ; pero esto se logra rom-
piendo otra distribucion y no menos justificable, la que presentaba
'la forma recesvindiana en que una exposicion de principios legales,
la de la universalidad de la ley que obliga por igual a principes y
pueblo, encabezaba todo el codice. A esta sentencia o principio basi-
co, pues no se trata, segdn creo, de verdadera disposicion legal,
seguian otras bases igualmente genericas pero que delimitaban bien
las intenciones del legislador . Tengo para mi que la ineptisima serie
de principios escolares que constituye el actual libro I no perteneci6
a las primeras compilaciones legales, sino que se le anadieron poste-
riormente cuando, entre otras razones, ya no parecieron suficientes
las bases positivas de 2, 1, 2.3.4'°`. Esto esta relacionado, sin duda,
con el problema del tenor de las reformas preervigianas, pues la re-
.cension o texto de Ervigia es practicamente la tinica que nos pre-
senta un aspecto definido, que ha influido, piensese to que se quiera,
en los de todas las restantes formas . Me permito recordar que apa-
rentemente solo con la recensi6n ervigiana se inicia la conocida divi-
sion en libros, titulos y eras, a to que alude la ley 2, 1, 1 cuando
-dice : Et ideo harum legum correctio vel novellarum nostrarum sanc-
tionum ordinata constructio, sicuti in hoc libro et ordinatis titulis
posita et subsequenti est serie adnotata, ita ab anno secundo regni
nostri a duodecimo Kalendis Novembribus in cunctis personis ac
gentibus nostre amplitudinis imperio subiugatis innexum sibi a nos-

104 . Recuerdese que en la edicion de la R . Acad . Espanola se senala
"que en el codice de S . Juan de los Reyes se presentan como rubrica antes del
libro 1, 1, las leyes 2, 1, 1 y 2, 1, 2 .

14
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tra gloria valorem obtineat . Y ello a despecho de que un codice tan,
antiguo como 1 presente ya esta division ingerida en el texto, pues,
a pesar de cuanto se diga me parece seguro que tambien este ma-
nuscrito ofrece ciertos sintomas de alguna contaminacibn . Por otro,
lado, como se sabe, existe una contraprueba : en solas dos ocasiones
mencionan leyes otras ]eyes del corpus nombrandolas segun libro,
titulo y era. En 6, 2, 2, ley dada por Ervigio, se cita 6, 2, 1. De la
misma manera en 2, 3, 4 se remite a 6, 1, 2 : aquella ley es de Chin-
dasvinto, to que haria pensar que ya en la recension recesvindiana
habia la pertinente division y organizacibn en libros y tftulos, pero
al estudiar de cerca la ley de Chindasvinto se advierte que en 6sta
no hay ninguna alusion especifica a la otra disposicion, tambien
antigua, sino que la cita precisa ocurre exactamente en la amplifica-
cion que al efecto resulta caracteristica de la forma ervigiana. O dicho
de'otro modo, donde la ley de Chindasvinto remite de manera gen6-
rica a otra disposicion, Ervigio, basandose en la ordenacion y distri-
bucion del texto recien hechas, introduce la cita precisa, to que
implica que la situacibn es nueva . En ese momento debi6 organizarse
el libro 1, y pienso que como una especie de simple relleno para
obtener un efecto determinada, el de alcanzar en el corpus visig6--
tico el mismo numero de libros que componen el Codex.

La mayor parte de los manuscritos, contaminados en sus formas .
como suelen, adoptb el principio de la distribucidn en libros, titulos
y eras, explicitados y debidamente ordenados, porque ello facilitaba
grandemente el use de la Lex; pero subsistieron esos desajustes, que
se descubren asimismo en la peculiar situacibn de los indices res--
pectivos en algunos de los codices antiguos .

d) Presentacion del texto.-Es de tener en cuenta que en todos.
los manuscritos antiguos, o que dependen inmediatamente de un,
modelo antiguo, se escribe a lfnea tirada y con un pautado que
suele encontrarse entre las 26 y 30 lineas . Tampoco esta distribu--
cion puede tomarse por casual, ya que se mantiene en centros y tipos
muy diversos, por to que es licito hacerla remontarse a los proto-
tipos. Notese que, por to que hace a la linea tirada, hay una tradi--
cion constante que solo van a romper, por ejemplo, los manuscritos
en que la Lex no es la pieza unica que trasmiten o no es la funda--
mental, como por ejemplo en 18 y 19 ; todos los demas presentan-
casi exclusivamente esta pauta.
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Otro aspecto importante que afecta a la copia es la presencia
de las ruedas que definen los libros en el cuerpo del texto para
introducir estos ; podria pensarse si estas ruedas repiten exacta-
mente las que se hallan en la capitulatio, pero nada parece confir-
marlo : trazadas con descuido o inhabilidad, o con cuidado muy
notable, como es el caso en 18, 19 y 20 -donde incluso llegan a
ofrecer nuevas figuras geometricas muy historiadas y variadas, aun-
que siempre cerradas- se les dota de adomos, grecas o rellenos
variados que no son identificables con los folios iniciales . Tambien
aqui, en el cuerpo del manuscrito, las ruedas aparecen encuadradas
por el texto a la izquierda de la pagina correspondiente y, como en
la capitulatio, sin que las dimensiones de estas ruedas alcancen la
mitad del ancho de la cala destinada a escritura, siendo normal-
mente mucho menores, poco mas dirfamos que una capital historia-
da . Son de notar por su cuidado y representar con exactitud el tipo
antiguo las del c6dice 11 .

Es been sabido que 435 leyes de ]as 567/581 que contiene la
Lex son anteriores a Recaredo y, por consiguiente, aparecen deter-
minadas como Antiqua en el cuerpo legal. Muy probablemente,
como se ve en el fragmento de Ripoll, esta marca aparecfa en ana-
grama y, en todo caso, como esta en la mayoria de los manuscritos
conocidos, encuadrada en el texto, y no como epfgrafe de 61 I°5.

e) Medida de las lineas.-Podrfamos incluso senalar que, to-
mando la media de los versos del c6dice 1, el 5B y del modelo de
este 111, la lfnea de base de los modelos deberfa andar por las 30/35
letras por linea, to que ya delimitaba practicamente la medida del
manuscrito que resultaba siempre manejable y que, como acabamos
de ver, solia escribirse a linea tirada .

f) Los titulos.-Aunque nada con seguridad cabe inferir al res-
pecto de las copias conservadas, es mas que probable que los titulos
al menos, ya que no los epigrafes de ]as leyes todas, irfan rubricados
-o alternando quiza el color rojo con el verde, que son los dos
mas usados para estos fines.

Volvamos ahora atras para intentar una recapitulaci6n . Segnn
to que acabamos de it viendo, bastantes c6dices observaron con

105 . Se explicarfan asi ciertas alusiones indebidas como, por elemplo,
en 25 fol . B (cf . Mnreu (v . n . 32), 201) .

106 . Como sena16 CANELtas . Exempla (v . n . 9), 36-38 .
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fidelidad las normas reales de la disposicion 5, 4, 22 . Tendremos
asf quiza un nuevo criterio -c(>dicologico ciertamente, pero con
un importante fundamento positivo- para clasificar nuestros ma-
nuscritos, ya que pueden conjeturarse, "a priori", tres etapas o
fases diferentes : 1) los codices carecen de los rasgos uniformes
antes detallados st son copias directas de recensiones anteriores a
la epoca en que se establec16 la division en libros y titulos, y se
impuso una unica presentaci6n y contenido como garantia de ver-
dad y fundamento de la regulacicin del precio ; 2) los codices siguen
estrictamente las disposiciones y, por consiguiente, el aspecto pre-
sentado como arquetipico por los modelos oftctales, y 3) los codices
siguen las normas usuales en la mayor parte de los manuscritos que
podriamos denominar literanos sin observar los preceptos aludidos.

En el grupo dos podemos incluir muchos de los manuscritos arriba
resenados, como, por ejemplo, 513, 5C, 8 (en parte), 20A, 2013, 12 ;
pero he de hacer notar que estos codices pertenecen a formas dife-
rentes entre si, por to que hace al solo tenor textual, to cual significa
que para una correcta clasificacion de manuscritos y testigos de la
Lex habran de seguirse criterion concertados, no despreciando el
texto para atender tan solo a los detalles externos ni, viceversa,
prescindiendo de estos para ensayar el descubrir a toda costa la
recension legal que representan.

El hecho mismo de que manuscritos de la llamada forma Reces-
vindiana o de la Ervigiana hayan aceptado soluciones que parecen
haberse impuesto solo en epoca posterior non debe poner en guardia
contra toda simplificacion ; porque del analisis de la ley 5, 4, 22
que cite arriba'°', resulta que la frase que non ha interesado para
elaborar el presente capitulo de este estudio (quicumque hunc Co-
dicem ad instar huius 108 operis interioris exteriorisque Minim, cons-

107. Vid . arriba n . 101 .
108. El unico otro elemplo de ad mstar que hay en el L:ber aparece

en 2, 1, 14 tanto en la forma de Recesvindo como en la de Ervigio : ad
instar presentium legun:, y este paso confirma plenamente el sentido que doy
en esta vers16n.

Advierto que en muchos casos utilizo, aun sin citarlo expresamente, el
maternal de que dispongo en mi Departamento de Latin de la Facultad de Fi-
lologia de la Universidad de Santiago, en el que, dentro del Archivo de la
Latinidad Visigbtica y junto con muchisimos otros textos de esta epoca,
cuento ya con un ficheado integral del texto de la Lex, to que permitp
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titerit venumdari: "todo el que resuelva poner en venta este Cbdigo,
preparado para el ptiblico segtin este mode!o tanto en el orden inte-
rior como en la disposicion exterior") ha sido adoptada por la edi-
cion de la Academia basandose en los c6dices 18, 15, 14 y 21 que
no figuran entre los que podemos tener por mas antiguos, mejor
dtcho, por descender de modelos mas antiguos 10".

IV . CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Hace ya muchos anos que se viene comentando, con mayor o
menor fortuna, con mas solidos o mas endebles argumentos, la acti-
vtdad legtslativa de los monarcas visigodos. Para estudiar este aspec-
to de su accion gobernadora se cuenta con dos tipos diferentes de
informacion, no siempre concordantes ; por un lado, ]as noticias
de los historiadores, que se reducen en buena parte a Isidoro de
Sevilla, y otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, la corres-
pondencta de Braulio de Zaragoza ; y por otro lado, el liber iudi-
ciorum que se nos ha conservado, unas veces completo y otras en
selecctones, en los mas de treinta ejemplares que vimos arriba . Di-
gamos a este proposito que una tradicibn manuscrita con este nti-
mero de codices y testigos no puede de ninguna manera tenerse por
pobre, de manera que, en pura consideracion teorica, la suma de una

cualquier comprobac16n inmedtata en el plano lexicologico y en el sem5n-
tico . Este material confio que pueda constituir pronto un volumen editado
para use de los estudiosos .

109. Zeumer no la aduce porque, naturalmente, no aparece en las formas
R y E, aunque la da en aparato, bien que senalando que no figura en nin-
guno de los codigos por 6l revtsados; pero el hecho es que estd ahf y que
no depende del capricho de un solo copista o de algiin atrevido que la ingirib
sin escrupulo alguno en el interior de la ley. A fin de que mejor se pueda
calibrar la diferencia entre las frases de la edicibn de Madrid y las de Zeumer,

pongamos aquf el texto que este ofrece y comparelo el lector con el citado
en la n. 101

Quo presens debeat pretio conparari.-Ut omnis de cetero et :nprobitas
d:strahentis et dispendium temperari possit emtor:s, id presenti sanctione
decern:tur legis, scilicet, ut, cu:cumque hunc codtcem const:terit venumdari,
non amphus quam sex -[Recc .] (duodec:m [Erv .]) solulorum numerunt accYpere
cenditori vel dare licebit emend . S : qu :s vero super hunc pretii numerum
acc:pere vel dare presumser:t, C flagellorum hict:bus a :udice verberari se
noverit .
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y otra informaci6n deberia sernos preciosa y definitivamente sufi-
ciente . Sin embargo, justo es decirlo, no parece que esta conclusi6n
se atenga a la realidad, toda vez que las discusiones se suceden
interminablemente : valor y posibilidades de reconstrucci6n del
llamado C6digo de Eurico ; existencia y contenido del C6digo de
Leovigildo ; papel de Recaredo ; el problema de la atribuci6n de
ordenamiento juridico a Sisenando ; relaciones entre la actividad
codificadora de Chindasvinto y la de Recesvinto ; la nueva redac-
ci6n de Ervigio ; posibilidad y realidad de nuevas revisiones en
tiempos de Egica y de Witiza ; participaci6n del siglo viii en ]as
nuevas formas de la Lex, etc., etc. "° .

110. Fue quiza (op. czt. (v. n. 30), 28-29) Urena queen dedic6 mayor
esfuerzo al analisis de la transformaci6n evolutiva, como 6l gustaba denomi-
narla, de la Lex, que sintetizaba en cinco grandes formas legales : 1) la
primitiva tolosana o teodoriciana, de la que practicamente s61o nos quedan
los capitulos del Edicto de Teodorico 11 que suelen denominarse fragmentos
Gaudenzianos, tornados por el investigador ztaliano Gaudenzi del c6dice
Holkham 210; 2) la forma antigua, mamfiesta en el C6dtgo de Eurico, frag-
mentana y dzrectamente trasmittdo por el Palinsesto de Paris (Bibl. Nation .
lat. 12161), y por otros textos legales de manera miss zndtrecta ; 3) la forma
recesvindtana, trasmitida en toda su pureza o tntegrzdad por nuestros 1 y 2,
y de modo mas fragmentario por Holkham 210 y nuestro 3 ; 4) la forma
ervigiana contenida en nuestros manuscrztos 4 y 5, asi como en Paris, Bzbl .
Nat. lat. 4669; 5) la forma egicana, que incorpor6 canones de los Concilios
de Toledo, y de la que s61o se conoce el indice de nuestro 20A. El esquema
de Urena que rectifica algunos puntos del de Zeumer, se basa en el fondo,
como este, en los trabajos de BLUHME (Zur Texteskntzk des Westgothenrechts
and Reccared's Leges Antzquae, Halle-Bonn 1872), que el primero introdulo
esta idea de recensiones o formas basandose precisamente en los manuscritos,
y como justa reacc16n contra la idea subyacente en la edtcidn matritense de
que habia habido una sola forma de la Lex que coincidiria con algunas fases
de la Ilamada Vulgata . La Academia habfa reducido todo a un punto, Bluhme
establece cuatro momentos consecutivos que llega a identifzcar con sendos
manuscritos ; Zeumer desecha el momento inicial -la antiqua- a la que
hace s61o unas concesiones en sus proleg6menos, y luego Urena reintroduce.
los cinco momentos . Temo que todos se hayan dejado llevar por los hechos
hist6ricos, cosa justa, para luego acoplar a toda costa la realidad codtcol6gIca
a este esquema aprioristico, to que ya no es tan gusto.

Poco a poco, sin embargo, se van evitando tales simpltficactones al ahon-
darse en el estudio, por ejemplo, de los textos de Gaudenzi, al intentarse la
reconstrucci6n del C6digo de Eurico, y al analizar de cerca gas Ilamadas
"formas" por Zeumer : creo que la ziltima puesta a punto, muy critica, del
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Es 16gico que este enfoque de los historiadores del Derecho for-
zara un tanto a los investigadores a buscar en los manuscritos del
Liber, con preferencia, apoyos para las interpretaciones surgidas
desde el estudio de la legislacibn misma, otorgando a esta un ca-
racter dinamico que no sorprende, puesto que era indiscutible que
en algtin momento se habia realizado una promulgaci6n que al im-
plantar un nuevo c6digo, dejaba fuera de use el o los anteriores,
aunque con ciertas salvedades "' . Para el estudio de los textos
transmitidos por los c6dices de la Lex cabian entonces dos solu-
ciones : o partir del hecho cierto de estas sucesivas promulgaciones
y ver a cual de cada una de ellas iban correspondiendo los manus-
critos, como hizo entre otros Zeumer 112 ; o estudiar a fondo los
manuscritos sin preocuparse en exceso de las Codificaciones hist6-
ricamente comprobadas, como quiso hacer, mas por afan de honradez
,critica que por verdadera convicci6n, Urena "' .

problema con riquistma bibliografia se debe a A . GARCfA-GAI .Lo en AHDE
44 (1974), 343-464, al que me remito .

111 . La situac16n, por otra parte, estaba ya prevista por la propia legis-
lac16n visig6tica : en Lex 2, 1, 11 (Recesvindo) se establece la obligaci6n,
bajo pena pecuniaria, de eliminar en el proceso judicial la referencia a cual-
quier c6digo anterior derogado : pero la enmienda de Ervigio introduce un
nuevo elemento al aceptar que puedan ser aducidas en luicio las leyes ante-
riores para resolver causas iniciadas con aquel ordenamiento juridico . Esto
obliga, por consecuencia, a tener un maximo de informaci6n bastando la
confrontacibn y contaminaci6n de textos para cumplir con este precepto,
cuyo tenor es : nullus prorsus ex omnibus regru nostr: preter hunc librum
qui nuper est editas atque secundum seriem huius amodo translatum, librum
-alium legum pro quocumque negot:o iudici offerre pertemtet. Quod si pre-
sumpser:t, XXX libras auri fisco persolvat. ludex quoque, si vetitum librum
szbi postea oblatum disrumpere fortasse d:stulerit predicte damnationts dis-
pendzs sub:acebit. A esto se anade la siguiente cldusula de excepci6n : Illos
tamer: a damno huius legs immunes esse :ubemus qui preteritas et anteriores
leges non ad confutat:onem harum legum sed ad comprobat:onem pretertta-
rum causarum proferre in iud:cto fortasse voluerint.

112 . Baste recordar su estudio Gesch:chte der :vestgot :schen Gesetzge-
bung, en Neues Arch:v der Gesellschaft fur altere deutsche Gesch:chtskunde
23 (1897), 419-516 ; 24 (1898), 39-122 ; 571-630 y 26 (1900), 91-149 ; balo la
forma Historta de la legislac16n vis:goda, Barcelona 1944, aparec16 en tra-
,ducc16n de C . Claverta .

113 . Tal viene a ser el nucleo de su investigaci6n, discutiendo a Zeumer,
-en su libro La leg:slactdn (v . n . 30), en el que se justificaba de alguna manera,
hablando de los c6dices de la Lex Vulgata, al decir que "en ellos se han
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Hay que anadir aun unas consideraciones : la Lex es un text&
semivivo en el que la simple clasificaci6n de manuscritos, recen-
siones o formas en raz6n de ]as leyes conservadas no define suficien-
temente la tradici6n . Pues una vez promulgada una disposici6n nue-
va se hace difictl pensar que na se intentara -si el decreto superaba
en generalidad una coyuntura concreta- incorporarla por alguna
via a una colecc16n que no era simple repertorio o texto de consulta
erudita I ", sino pieza de base para el ejercicio practico de la activi-
dad judicial . Se puede deducir de aquf, "a priori" y sin rnas, que lag
contaminaciones entre las diversas formas legates deben ser la situa-
ci6n con que habremos de contar como normal "' . Y no desmienten
este supuesto los manuscritos, porque ya desde Zeumer y Urena se-
sabe que es mas una convenci6n que una realidad la existencia de-
"formas" dentro de los manuscritos conservados : las contaminacio-
nes entre ellas son no s61o frecuentes, sino tambien poco super-
ficiales .

Desde el punto de vista textual me parece que la manera de tra-
bajar que deberia imponerse en una deseable nueva colaci6n de los.
manuscritos de la Lex, como labor preparatoria de una edici6n
definitiva, podria ser la de considerar cada ley como una pieza por

acumulado materiales jurfdicos de todo genero, y unas veces lurisconsultos
compiladores y otras los meros copistas han arrastrado, de manuscrito en
manuscrito, ]eyes visigodas pretendas en los C6digos y Compilaciones dero-
gadas y extravagances, mezcladas con textos detraidos principalmente de las.
fuentes romanas y can6nicas, realizando numerosas y a veces poco adecua-
das interpolaciones o adicionando determinados titulos o libros con ap6ndi-
ces mas o menos copiosos y pertinentes. La variedad realmente abrumadorar
caracteristica de esos c6dices y sus mutuas relaciones y enlaces, que pudie-
ramos Ilamar geneal6gicos, por desgracia case ignorados, aumentan el interes
que su estudio boy despierta y los resultados ya obtenidos constituyen un
acicate, al par que una esperanza" (p . 30).

114 . Como parecen en verdad serlo, sin embargo, algunos de los c6dices.
conservados en que la existencia de compilaciones legislativas induce a sos-
pechar que se trata de colecciones para use de estudiosos, o been como base-
de una actividad codificadora especial . El fen6meno, que fue com6n en la
legislaci6n can6nica desde antes de los tiempos de Dionisio, se extendi6
indudablemente tambien en el mundo de las monarquias germ9nicas segdn
prueban ]as conexiones entre legislaciones y ciertas series de manuscritos
que no es este el momento de describir .

115 . Recuerdese to dicho arriba, n . 111 .
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si misma, sin atender, inicialmente al menos, a su posible vincula-
ci6n con otras y a sus relaciones con redacciones anteriores o pos-
teriores . Algo de esto vio Zeumer que, sin embargo, no siguio a
fondo y eftcazmente el principio que el texto mismo le imponia :
quedo como huella de esta necesidad la presentacibn -casi meca-
nica- del detalle de los manuscritos que ofrecen cada ley como,
base del aparato mismo ; pero ni este aparato tomo en considera-
c1on los datos concretos de los manuscritos resenados ni Zeumer, ni
cuantos vinieron tras 6l, deduleron nada de este hecho fundamental.

Establecidas las relaciones textuales para cada una de las 580,
leyes, hay que proceder a la reconstruccion de la historia que de-
ahi resulte para cads codice, sttuandolo, por consiguiente, en unas
determinadas coordenadas, que no tienen por que reducirse a 1a_
relacion temporal, ya que aqui, como en general, una vez que hemos
superado el preluicio del principio recentiores deteriores, la fecha
solo tiene interes para circunstancias externas, si no va afianzada
y puesta en relacion con otros datos mas relevantes .

Creo que en esta linea hay que prestar una atencion cada vez
mayor a la geografia de los manuscritos, porque se crea o no que
hayari existido talleres especializados en la copia de cddices juridi-
cos, como ciertos indicios nos delan quiza entrever "a, to cierto es
que contaminaciones, lecturas, omisiones y tipos pueden asi expli-
carse. Y, de otra parte, para aquellos a quienes interesa poco 0
nada la tradicion manuscrita en si misma y si el ambito de aplica-
cion eficaz o vigencia real de la Lex, la ordenada geografica atesti-
gua dos cosas : la zona en que la Lex era conocida, y el punto en
que alguien, persona o grupo, consideraba necesario o rentable pro-
ceder a asumir el gasto que comportaba la realizacion de una co-
pia "'. Ademas, la localizac16n -casi siempre aproximada- de
copias en una region determinada basta a menudo para aclarar el
problema de ciertas contaminaciones hoy inexplicables, toda vez
que se confunde casi siempre la proveniencia del manuscrito con su

116 . Ya he hablado someramente de la posible diferencia de tratamiento
entre codices de taller para use judicial y codices de escriptorio para use
privado, v . p . 203 .

117 . Para talleres de produccidn organizada, seis sueldos maximo en la
ley de Recesvindo y doce en la reformada de Ervigio (v . n. 109) .
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lorigen I ". La situac16n geografica, aun con dudas, va siendo posible
-gracias a los avances de la paleografia, capaz cada vez mas de distin-
,guir con notable acercamiento el modus scribendi de regiones y
-epocas. En el aspecto cronol6gico, no hay que decirlo, se ha avan-
zado mas de prisa porque durante decenios ha sido la dataci6n la
tinica preocupaci6n de los palebgrafos ; pero el avance de nuestros
,conocimientos estrictamente codicol6gicos y literarios va permitien-
-do recuperar el tiempo perdtdo en to geografico . En efecto, no s61o
la escritura caracteriza un escriptorio, o la mano de un copista, sino
que tambien to hace su peculiar modo de realizar la preparaci6n del
pergamino para recibir la escritura ; la ejecuci6n de esta por to que
se refiere a la disposici6n y distribuci6n del texto ; la manera de
iniciar la copia de cada obra, de distinguir los libros y, en su caso,
los capitulos ; el use propio de iniciales o capitales. Y to que tam-
bi6n es muy importante, el estudio de los textos literarios que se
combinan para formar un volumen ayuda extraordinariamente a fijar
la situaci6n local del copista, toda vez que cada texto interfiere la
historta de los otros resultando una zona de confluencia que no
pocas veces confirma los datos obtenidos por otros contextos. Vere-
mos practicamente, por to que hace a la Lex, algunos resultados que
promete este metodo.

A la distinci6n codicol6gica de origen y proveniencia del ma-
nuscrito querria anadir por mi parte una meticulosa diferenciaci6n
entre origen y procedencia del texto en 6l transmitido. Hasta ahora
esta diferenciaci6n no ha sido utilizada ; y confieso que en mas de
una ocasi6n, por no haberla planteado de manera clara, ciertos

118 . Asf, el hecho de que haya tres toledanos (los nums . 8, 9 y 10) inci-
ta frecuentemente a ver la persistencia de una vigencia especial de la Lex
-entre los mozarabes toledanos ; anglogamente digamos que nuestro 20, tradi-
,cionalmente Ilamado Legionense, y no sin cierta raz6n, ha sido utilizado
para algo mss que probar que en tiempo de Fernando I de Le6n, dentro de
su preocupaci6n "visigotista", se busc6 y logr6 realtzar esta copia del Liber .

Recuerdo que actualmente la distinci6n entre origen y proveniencia esta
been anclada en codicologia : "origen" es el lugar -o zona- de ejecuci6n
-del manuscrito ; por "proveniencia" designase el centro o regi6n donde se
-conserv6 el manuscrito antes de su ingreso en la colecci6n en que se guarda
actualmente . Naturalmente cuando un manuscrito ha pertenecido a muchos
poseedores se intenta con proveniencia recoger la mis antigua situaci6n
cconocida .
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criticos me han atribuido vacilacion e imprecision en ciertas histo-
rias textuales. Pero no hay tal vacilacion para el que quiera entender
este distingo que me parece fundamental en critica. Todo texto
tiene un origen (quiero decir, poi descontado, geografico) ; pero es
muy importante, cuando se trata de realizar la historia de un texto,
distinguir la procedencia inmediata de este, esto es, el punto o region
del cual llega, de modo inmediato, el modelo que sigue el escriba
que hace su copia en un lugar determinado. Esta procedencia del
texto, que es siempre anterior en el tiempo a todo origen y prove-
niencia del manuscrito analizado, sirve a la vez para facilitar la
reconstrucc16n de la historia textual y se utiliza como elemento de
base para estudios mas amplios de circulacion y difusion de manus-
critos y textos . Un ejemplo aclarara cuanto vengo diciendo : el
manuscrito 20 tiene una proveniencia been conocida, pues antes de
su ingreso en la Biblioteca Nacional de Madrid estuvo varios siglos
en San Isidoro de Leon, donde to conocieron la mayor parte de los
eruditos desde el siglo xvi ; su origen no puede senalarse con dema-
siada precision, pues no hay duda de que ha sido escrito en el reino
de Leon, como confirma su datacion escrita poi el rey Fernando,
pero seria mas discutible el escriptorio en que vio la luz : a mi no
me parece originario de la ciudad de Leon, sino que tenderia a
ponerlo mas en zona cercana a Sahagun sin poder ajustar mas poi
el momento. Ahora bien, como ha quedado dicho I", pienso sin la
menor vacilacion que "su texto" "procede" de la Rioja-Burgos, a
donde, poi otro lado, nos lleva tambien el fragmento 20A. En el
curso de las notas anteriores, al tratar de este manuscrito, he insi-
nuado incluso que pudieramos tomar en consideracion una proce-
dencia mas remota de su texto en ambiente catalan ; pero aunque
esto no pasa de una hipotesis de muy dificil comprobacion si nos
queda el hecho indiscutible de que actualmente su texto procede
de la Riola. Las consecuencias que se deducen de aqui pueden ser
muy notables si recordamos que de esta manera nos quedamos sin
un solo manuscrito del Liber en el reino de Leon . -

Otra cuestion de metodo que nos importa subrayar depende de
un hecho cultural nada despreciable : poi via de an6cdota ya arriba
mencione la reaccion del arcediano Randulfo a comienzos del si-

119 . Vease pp . 198-199 .
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glo x1'2°, respecto a to que pensaba sobre posible destino de un
codice suyo del Liber; y la coca, sintomatica, no deja de tener reper-
cusiones en todo estudio de la trasmision textual de la Lex. En
efecto, al carecer de interes el Liber por estos siglos para ]as biblio-
tecas monasticas o catedrales, mas interesadas logtcamente hasta el
stglo xi por la Hispana "', los ejemplares que casi siempre debtan
estar en manos de jueces, o personages ilustres, tenderfan con faci-
lidad a perderse o trasmitirse de manera, digamos, irregular ; quiza
sea esto la causa de que no solo tengamos pocas copias sup6rstites,
sino tambien de que aparezcan tan escasamente representadas en
donaciones o testamentos, ya que estos documentos casi siempre .
se han conservado en funcion de monasterios o iglesias que eran
precisamente los menos interesados en gas copias de la Lex. Asf,
pues, gas notas marginales de los codices del Liber, sus anadidos y
hasta sus glosas 122 tienen una importancia grande que rebasa to
anecdotico para trascender al ordenamiento y vigencia lurfdicos.

Ftnalmente, aunque no sea un punto mas, es de subrayar la ne-
cesidad de estudiar y considerar cada manuscrito como codigo per
se, que lleva en cada caso el marchamo del lugar y circunstancias
en que se elaboro ; o dicho de otro modo, cada codice viene a ser
un resultado tinico, e incorformable en buena parte, de la Lex, como
conjunto definitivo, con su puesta al dia y, a veces, con su solucion
peculiar . Cada manuscrito debera ser estudiado siempre aparte, de
manera exhaustiva ; y solo poniendo en relacion unos codices con
otros, unto con los supuestos arriba pedidos, podra reconstruirse
de manera fidedigna esta tradicion textual, que figura stn duda, como
corresponde al texto semivivo que fue durante unos siglos la Lex
visigothorum, entre gas mas inexplicadas y gas mas apasionantes que
conocemos

120 . Vease p . 179 .
121 . Recalco que hasta el siglo m o comienzos del xti, porque, poste-

riormente a este tiempo, son precisamente los Capitulos Catedrales los que
° mAs estudiantes de los derechos promocionan, y gas bibliotecas capitulares se

inundan matenalmente de Digestos, Inforciatos, Cbdigos, Glosas, Comenta-
rios y todo tipo de libros de Derecho civil : y, por supuesto, de Derecho,
canbnico ya desde el Decreto y gas Summas .

122 . Todavia ineditas, to que no dela de ser maravilloso .
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V . ENSAYO DE MAPA CODICOLOGICO DE LA LEX

En el momento de intentar tal ensayo codicol6grco advirtamos
que viene a ser, hasta cierto punto, indiferente que el manuscrito
correspondiente se haya conservado o no : asi, pues, aduciremos
indistintamente unos y otros, teniendo en cuenta como data de los
perdidos el tiempo en que aparecen documentados, puesto que sabe-
mos, por to menos, que en tal epoca existian en un lugar determi-
nado : ya no podremos llegar nunca a saber si esos manuscritos
perdidos eran originates del punto en que se encontraban o habian
llegado alli de otro lado, pero al menos estamos ciertos de su exis-
tencia, y to que en el fondo podria aun interesar mas, en poder de
una persona precisa. Dejo ahora de lado, por supuesto, toda refe-
rencta trascendente al tenor textual que ofrezcan los manuscritos,
aunque, en su caso, cuando se trate de codices de las denominadas
formas antiguas, mencionare este hecho. Querria que de este modo
destacara bien la diferencia de resultados Clue el metodo preconlzado
en las paginas anteriores implica respecto a las consideraciones
usuales, a fin de permitir un avance en nuevas direcciones de la
investigac16n sobre el texto del Liber iudiciorun: .

Bien Clue el punto de irradiacion de nuestro texto sea Toledo,
con dificultad podriamos sospecharlo de no contar con mas testi-
monio Clue el de la tradici6n . Nos son conocidas, si, por el contrarto,
huellas de la actividad intensa Clue se desarrollo en la capital visi-
gotica cuando se trato de preparar la edtcion legal : se-6n la sagaz
conletura de Bischoff '=', tanto el celebre palinsesto de Leon, Biblio-
teca Catedral, 15'=', como los palinsestos del Vaticano, antes en Bob-
bio (Vaticano, latinus 5766), cuya escrltura superior es Casiano `-°', de
epocas Clue van del siglo v ex. al vi med ., fueron reunidos en Toledo
con vistas al acopio de materiales juridicos Clue servirian de base al

123 . B . BISCHOFF, en Centri e vie d : irrad:az:one del!a cimltd nell'alto
med:evo, Spoleto 1963, Settimane, 11, 479-504 (ahora en sus Matelalterliche
Stud:en, 11, Stuttgart 1967, 312-327) .

124 . Codices Latin: Ant:quiores, num. 1637 ; vease, Real Academia de
la Historia, Legis Romanae Vis:gothorum fragmenta ex cod:ce pal:mpsesto
Sanctae Legionensis ecclesiae, Madrid 1896 . El manuscrito parece del si-
glo vii in . (escritura superior, con seguridad toledana, del sielo vin-ix).

125 . B'SCHOFF, 482 (315) : CI-A 44 . 45 . 46 . 47 .
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nuevo c6digo vtstg6tico 12' . Estos fragmentos de c6dices contienen
partes del C6digo teodosiano, de la Lex Burgundionum y los llama-
dos Fragmenta Vaticana 127.

Nada semelante ocurre con c6dices verdaderamente antiguos,
quiero decir de la propia segunda mitad del siglo vii, en relaci6n
con Toledo : ni el menor fragmento ha llegado a nosotros, y ello
cuando en los siglos ix/x buena parte de excelentes bibliotecas tole-
danas fueron a parar o a San Pedro de Camarmena y de alli a la
Catedral de Oviedo, o al monasterio de Abellar, cerca de Le6n, por
cttar dos puntos conocidos por sus riquisimas librerias trasladadas
desde Toledo.

La verdad es que para nosotros el mas antiguo c6dice de la Lex
es nuestro 1, que se supone escrito en la zona de Urgel o en la
Cerdana ; nos encontramos a fines del siglo vii o quiza mejor en la
primera o segunda decada del siglo viii . Antes de 828 habia sido
copiado probablemente en Gerona o su contorno el manuscrito 5A,
y casi contemporaneamente, sin que pueda asegurarse si antes o des-
pues de 61, el 5B. Por el mismo tiempo, y desde luego antes de
mediados del siglo ix, por la zona de Vich o con mayor probabilidad
tambien en Gerona, se cop16 el c6dice del que hemos heredado el
fragmento 261=1. Es de recordar que en Ripoll existia en el siglo xii
otro elemplar mas, antiquisimo, que, por tanto, podriamos tomar

126 . Me tomo la libertad de citar a este respecto to que dile en Spoleto
en 1974 : "la progresiva labor legisladora, de gran alcance desde Chindasvinto,
deb16 contar con abundantes materiales juridicos, manipulados por toda una
comisi6n de especialistas que hubo de conseguir en alguna parte y con
algunos medios su formaci6n profesional" (La trasmisi6n de los textos anti-
guos en la Peninsula en los siglos vii-xi, en Settimane, XX, en prensa) .

127. Estos fragmentos parecen haber formado de a1guna manera una

unidad antes de que Ilegaran a Bobbio donde fueron reescritos ; sobre el

particular y con bibliografia vease E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores,

n6ms . 45, 46, 47 . El primer fragmento, con los Fragmenta Vat:cana, esta

constituido por 28 folios del c6dice original ; del segundo, con el Teedosia-

no, sobreviven 11 (tres mas que se guardaron en Turin desaparecieron que-

mados en 1904) ; de la Lex Burgund:orum, que constituye el tercer frag-

mento queda s61o un folio. Lowe lcs consideraba de origen desconocido, y

atribuia sus unciales respectivas a los siglos vi-viii . Se debe a Bischoff, como

queda dicho, la interpretaci6n que seguimos .

128 . Si segun aventure como conletura hay aqui dos c6drces distintos
(A y BC), habria que desdoblar esta noticia pero nada cambia en la cons-
trucci6n .
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como tambien del siglo ix : en este caso, con dificultad provendrfa
de Ripoll mismo, pero quiza no es descaminado considerarlo asimis-
mo salido de Gerona o su zona de influencia . A comienzos del si-
glo xt, en 1011 y 1012, en la propia Barcelona -o en sus cercanias-
copi6 nada menos que dos ejemplares de una especie de compilacion
juridica personal Homobono, nuestros 13 y el perdido de Ripoll : es
indiscutible que tenemos que conjeturar la existencia de un manus-
crito modelo, quiza local . Otros codices, perdidos, estan atestiguados
en 1022 en Vich, en 1062 en Barcelona, en 1065 en Gerona, en 1083
en Vtch, en 1096 en Barcelona . En el stglo xii los ejemplares de-
Ripoll dieron lugar a la compilacion peculiar de nuestro 30 . Es mas
que probable que nuestro 32 provenga en los siglos xii-xiii de la,
Marca y cabe la posibilidad, aunque remota, de que de alli venga,
tambien nuestro 16 . En 1270 se acredita un codice, perdido, en Vich
y todavia en 1458 existia otro en San Juan de las Abadesas en Bar-
celona . Aunque hicieramos coincidir varios de los manuscritos men--
cionados, la densidad de ejemplares de la Lex en la Marca Hispanica
resulta muy significativa .

Avanzando hacia el Oeste nos encontramos con que en el siglo x
la zona Burgos-Rioja 12' nos ofrece en Silos o sus cercanias el cbdice.la

que guardamos el fragmento. 20A ; en San Millan mismo el manus--
crito 12 ; en 976, en Albelda, aparece el Vigilano (nuestro 18) y sobre
61, sin duda, en San Millan se realiza la preciosa copia- de 992, el
Emilianense (nuestro l9). En Najera, como hemos visto, habfa antes.
de 1270 una copia del Liber que yo me atreverfa a decir visigotica y,
por tanto. quiza tambien del s-lo x, porque Alfonso X el Sabio busca-
ba de preferencia manuscritos antiguos como fundamento de sus tra-
d::cciones . Podria parccer de esta suerte, hasta alhora, contariamos con
dos nucleos de copias ; pero observese que la Rioja, y muy en especial
San Millan, actu6 en el siglo x y comienzos del xi como frontera y-
punto de cruce de trasmisiones de textos entre el Valle del Ebro, Ca-
taluna de un lado, la zona franco-pirenaica de otro, una fuerte corrien--
te del mundo mozarabe, cordobes o no, por el Sur, y la demanda de
materiales y la recepcion de obras por parte del mundo leones y
castellano hacia el Oeste. En este punto quiero recordar una vez mas

129 . Por razones de simplificacibn identifico asf ei terntorio de Castilla
en el que aparecen escnptorios tan importantes como Albelda, San Millan_
de la Cogolla y Silos .
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,que algunos de estos manuscritos castellanos citados presentan in-
-flujos fortisimos de tipo oriental . Mientras que no tengamos estudios
-mas cuidadosos de la tradtci6n interna de las piezas no podemos
valorar la posible ascendencia mozarabe que quiza se descubra en
_algunos de estos manuscritos.

Adelantemos aun mas hacia el mundo occidental : en la zona
,Oeste de Castilla podriamos colocar antes de los siglos xti/xlli los
,dos c6dices perdidos de Ona, asi como el tambien del siglo xli,
n6mero 15 . Unicamente que aqui me veo obligado a hacer una con-
sideraci6n : la biblioteca de San Salvador de Ona, que fue excepcio-
nalmente rica, contuvo numerosos materiales mozarabes del Sur,
trafdos-hasta allf por los monles que se establecieron en aquel monas-
terio ; asi to acreditan un gran ndmero de fragmentos ahora un tanto
-desperdigados, pero que en buena parte se conservan en el Archtvo
Htst6rico Nacional y en la Btblioteca Nacional de Madrid . LPodrian
-esos c6dtces del Liber perdidos ser originarios de la region cordobesa
como tantos otros c6dices onienses o al menos proceder su texto
de aila? Quedese ahi la pregunta que ya nunca podra tener res-
puesta .

Pero, yes que no nos quedan entonces testimonios mozarabes
-de la Lex? A mi entender si y no : nuestro 8, como he notado
.arriba, parece originario de Toledo, pero todavia numerosos indicios,
inciuso paleograficos, se me figura que nos llevan a descubrir ciertas
inhuencias castellanas, to que por to menos sugeriria que el texto
procederia de aquella regi6n de donde, es cosa sabida, llegaron a
"Toledo desde fines del siglo x y, sobre todo, en el siglo xi, nume-
rosus c6dices nortenos para reconstrutr, por decirlo asi, la empo-
brecida y agonizante comunidad mozarabe toledana '"'. En esta linea
habr~amos de tener presente que ya Zeumer "I habia llamado la

130. Sobre este movimiento, no siempre tornado en consideraci6n en
la trascendencia que tiene, vease mi art. (n . 80), pp . 326 y ss . La recepci6n
deb16 comenzar con textos liturgicos para Ilegar muy rapidamente a los textos
can6nicos y a los literarios . Todavia esperan un estudio a fondo todos los
c6dices que suelen Ilamarse toledanos (conservados case todos en Toledo
mismo, o, en buena parte, en la Biblioteca Nacional de Madrid) por su pro-
vemencia indiscutible, sin que haya sido establecido de manera segura su
autentico origen . Y aun en este segundo caso habria que buscar con todo
cuidado la procedencia de los textos copiados en Toledo .

131 . Ed. cit ., p . XXV .
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:atencion sobre la intima relacion de nuestro 9 con el barcelones de
Homobono, nuestro 13 . Si consideramos que el toledano 9 es del
siglo xin, y los antecedentes barceloneses, o mejor catalanes, del 13,
resulta evidente que se nos impone la conclusion de que el manus-
-crito 9 debi6 llegar a Toledo desde la Marca o proceder de ally
su texto "°-.

Es cierto que en Galicia sabemos de un codice perdido en 889
.cerca de Celanova ; en 1019 existia otro en San Martin de Lalin, y
.en Asturias, en el propio Oviedo, habfa un ejemplar de Liber en
1045 . Nuestro 29, que ofrece una traduccion paralela al gallego, a
comienzos del siglo xiii, da la impresibn, como hemos visto, a par-
tir del texto, de no entroncar con estos viejos ejemplares, sino que
-ofrece ciertas huellas de procedencia riojana. Y de procedencia rio-
jana es el texto de nuestro 20B, del ano 1058, copiado en Leon o
mejor en las cercanias de Sahag6n. De esa zona o algo mas al Este
son originarios en el siglo xiii nuestro 33 y en el siglo xiv nuestro 27 .

El mapa de los mas importantes elemplares conservados del Liber
no se cierra aqui : probablemente con texto procedente del Sur de
la Galia -Narbonense o Septimania-, pero copiado cerca o en
Reims es nuestro 2 del siglo rx, que presenta estrechos contactos
-con nuestro 4, de la primera mitad de ese mismo siglo, copiado en
el escriptorio de la escuela imperial de Ludovico Pio. A finales del
-siglo viii, o primeros anos del ix, nos encontramos tambien en la
Septimania, o mas probablemente en la Narbonense misma con nues-
tro codice 3 . Nuestro 11, que fue copiado en el siglo xii, parece
copia de un codice de 919, quiza del Centro-Sur de la Galia . Y en
-estrecha conexion, probablemente, con la Narbonense habriamos
quiza de situar dos c6dices longobardos, nuestro 25, de los si-
.glos xt/xii, y el codice de Estocolmo (nuestro 6) del siglo xii.

Nada podemos decir de los restantes codices porque es muy difi-
cil y aventurado, por el momento, atribuir una localizacion, por cri-
terios solo paleograficos, a los codices de los siglos xii-xiv : asi
nuestros 31, 14 y 10 del siglo xii, hispanos a no dudar y la mayor
parte castellanos, los numeros 6 y 7 del siglo xiii, no hispanos, asi
como 17, del que ignoramos todo, y el manuscrito 21 de los si-

132 . No tiere mayor sentido considerar toledanos ni a nuestros 24 y 28
ni a 23 .

15
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glos xiii-xiv ; la misma suerte de quedar stn localizacion corre er
perdido que llevo los nombres de Salmantino o Zamorano.

Tratemos ahora de dar una vision dinamica del proceso : en los.
siglos vlli-ix, como era muy de conjeturar, se acumulan numerosas.
copias en la region de Gerona, haci6ndonos pensar si no habria un
taller de escritura en esta ciudad dedicado a la produccibn en serie
de ejemplares, en buena parte con destino a la Narbonense y a sus
hispani. La publicacibn de nuevas copias no ha dejado nunca de
tener lugar en el N.E . de la Peninsula . Partiendo, probablemente,
desde Gerona, encontramos libros en Vich y en Barcelona.

Desde estas regiones parecen llegar copias a la Rioja en el si-
glo x : ]as tensiones a favor de la Lex son de tal tipo que nos pre-
guntariamos si los elemplares del Liber que desde Cataluna o zona
mozarabe ya en el siglo ix alcanzaron la Castilla oriental, llegaron
alli o fueron buscados, y solicitados, por los escriptorios castellanos
interesados. Nueva explosion de extto en aquella region, con lanza-
miento de copias a regiones en las que va desarrollandose el senti-
miento provisigotico, como Galicia y Leon ; un tipo riojano llega
en el siglo xi hasta tierras de Leon, y es probable que desde estas
regiones saliera otro con destino a Toledo, que se hace tambien
receptor de libros, como el codice procedente de Cataluna, que se-
encuentra ahora en El Escorial . Apenas si tiene relieve la presencia
del Liber en Asturias y Galicia, y puede decirse que ]as copias res--
balan sin dejar rastro sobre la mayor parte de los reinos de Leon
y de Castilla en su it y venir desde Cataluna y el Sur hasta la Rioja
y de aqui a Leon y de ambos a Toledo .

Ni Navarra ni Aragon estan representados en ]as lineas de dis-
persibn de la Lex, que crece notablemente hasta el siglo xiii, en,
que las versiones vulgares reducen a la nada, o casi, el interes del
texto latino .

Tampoco quedan restos del Liber en Portugal : no debio dar-

tiempo a que se expandieran las copias de la Lex gothica antes de

que llegara, con la recepcion, el derecho romano, y antes de que-
se conociera el derecho franco 133.

133 . Un problema interesante, pero que me parece marginal respecto-
a estas notas codicolbgicas, es el de las citas del L:ber en documentos : entre
1036 y 1135 recoge media docena en documentos meditos barceloneses de-
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Ignoro si estos resultados convienen grandemente con to que
hasta ahora se suponia que era el desarrollo del Liber iudiciorum;
pero no es otra cosa to que nos dicen los ejemplares que llegamos
a conocer, reservados o no por el destino. Pero de to que si estare-
mos seguros es de que la problematica de la difusibn manuscrita de
la Lex no podria ser mas rica, y tampoco podrfa tener mucho mas
interes del que realmente tiene. Falta ahora que se realice el intento
de un nuevo estudio profundo y que tal intento llegue a conclusiones,
cuya novedad ya se adivina grande .

MANUEL C. DfAZ Y DfAZ

todo npo Balarf (v . n . 52), 503 ; muchas mas menciones se encuentran en los
documentos editados por P. DE MARCA, Marca Hispdntca, Paris 1688, app . 5,
206, etc. : pero no s61o en Cataluiia, pues incluso en los documentos de
Oviedo, por elemplo, que afectan la herencia de los condes Gundemaro Pi-
nioltz y Mummadona (v . n . 50) descubrimos menciones mas o menos lite-
rales .

Asimismo, en el L:ber Fide: Sactae Bracarensis eccles:ae, ed . A. DE 1 . DA
COSTA, 1, Braga 1965, aparecen citas precisas en documentos entre 1072 y

1101 (pp. 88, 196, 274), introducidas aquf como lex zridicum : hbro Iud:cum .
Claro es que se repiten tanto las mismas frases, y alcanzan a menudo tal
grado de deturpaci6n que entran dudas de que se trate del resultado de
consultas personales de la Lex y no, mis bien, de citas convencionales que
aparecerfan en los formulartos de donde se tomaban sin apelar a la compro-

bac16n del texto en un c6dice . N6tese, pues, que no entro ni salgo en la

cuest16n debatida de si son muchos o pocos los casos en que eficaz y real-
mente se aplica el L:ber, y si la densidad de citas tiene alguna correspon-
dencia con la vigencia real del C6digo visigodo ; es otro asunto . Y a mf ahora
s61o me interesarfa, en el caso de poder probar que en cada momento el
notano respectivo acudi6 a un ejemplar del Ltber para compulsar y evacuar

la cita, tncluso cuando esta va dotada del aparato de referencia a libro y
tftulo . Nada parece, sin embargo, mas lejos de la realidad que suponer esta
especte de consulta btbliografica .

En esta linea serfan muy de desear nuevas tnvestigaciones del ttpo de

la de M. ZIMMERMANN, "L'usage du drott wtsigothique en Catalogne du ix

au xtie siecle . Approches d'une signification culturelle", en Melanges de la

Casa de Veldzquez, 9 (1973), 233-281 ; frente a to que parecen indicar los
manuscntos, al menos por to que hace a la data en que han sido copiados,

es curicso subrayar que en este estudto, realizado con notable crfttca, apare-

cen los maxtmos de citas en la documentac16n conservada entre los afios

1000 y 1100, con una cafda rapidisima a partir de esta fecha. Lo que sf pode-

mos deducir de este trabalo, en razdn de las garantfas que ofrece nor su

mettculesidad, es que las citactones no siempre tmplican conocimiento directo

e inmediato del to,,to de la Lex.
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