
I;QS '.«AMIG0S -EN' EL . FLIERO,-*DE
OVIEDO' . . ., ~ .

Eh''dos harrafos del Fuero de Oviedo' encontranios la pilabra

((amigo)), en el 2S y en el 37 . '
n"el 28 se dice to siguiente : ((Hombre que°toma majer,,

pedida~-a sus, parierites o -a sus, amigos . . . >> ` : ' ' " " '' ' `

id '37 diceasi : cc . . .y' seari alas 'treguas buenas 'y salves
de : ellos"y :cle sus parientesy de sas amigos y de su Concejo: . :»

Qui6nes eian estos arri gos % '. . . , . " .
'ta Real "Aeldefiti, .i,a'-nos

.
're

.
.sponde : i(Amigos son`los clue, tie-

nen amistad,'v 'amistad es'el" afecto'personal, puro y d~esiiitere-
siiio,`oir8iriariamenfe ~ reci;proco ; ;' clue race y se foifalece -con el

'`c a'-defirl'ici611 'de"la Real X'cadeniia noes exacfa, rio'es corm=

pletamente eso en nuestra epoca ni mucho men's' en-la' epoca
clue ntis` irlteresa :"

~'Seguti'don' Rainbn `Meben'dei Pidal, amistad en' la' E&d
Media, as "cun pacto tacito o .expreso de paz y de .concordia
entre hidalgps>> ' _
�,,.A n.uestro. . humilde eijitender,^y con todo el respeto, debido al
eximio. : historiadon creemos " que Ja amistad puede ser : prodjjc-
to:`de tiii " 1paeto ;',per'o : Ko e9' e1 pacto, los, mismos textos legates
'aducidos' poi; ,hfe'iendez Tidal, prueban _ nuestro . a'serto : ' Helos

El Fteer'v' ~te-,Otitedo, I& puWici VaciL,"(Ciriaco Miguel) en.'la Qo1eccioa
ffistdrico=Uiplorndtica del,Ayanta+nie?to de Oviedo . Oviedo: ' Imp . de' Peatdo,
Gusano -y Compania't88q'' : . . . . .

_ . Carrtar del Alio Cid, ?Madrid, 1911, peg. 463.'
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e(Antiguamente, los fijosdalgo, con consentimiento de los

Reyes, pusieron entre si amistad e dieronse fe unos a otros de

la tener e guardar e de no se facer mal unos a otros. )) Fuero Real

IV, 21, t .
oEsto es Fuero de Castilla que estableci6 el Emperador don

Alonso en ]as Cortes de Najera, por raz6n de sacar muertes, e

deshonras, e desheredainientos, e por .sacar males de los Fijos-
c9algo de Espafia, que puso entre ellos paz, e asosegamiento, e
amistad ; e otorgaronlo asi los unos a los otros con prometimien-
to de buena fe, sin mal engafio : Que ningtin Fijodalgo non
firiese, nin matase uno a otro . . . » Fuero Viejo, I, S, t .

., Esta .ley es el cap . ¢6 .del tit. XXXTI del Ordenamiento de
Alcald .

A las citas de Pidal podemos agregar otras de Hinojosa .
En un documento leones de i044, se lee : ((Et . . .fecerunt ipsos
infanzones inter se amiciditaten . En el Fmero de Cernancelhe
(Portugal), se dice : ((Si vicinus contra suum. vicinum rixam
habuerit et amicitiam fecerit, nichil dent ad palacium», y en
el Fuero de Castroverde de Campos (Castilla), se eonsigna : .
(t Inimicus vicini non recipiatur super illud nisi prius cum illo
amicitiam fecerit» . Las palabras ((pax, securitas, assecuratio))
-agrega Hinojosa-son equivalentes a t(amicitia)t, y los friso-
nes empleaban tambien la palabra ttamicitia» para designar
la reconciliaci6n '.

Amistad, pues, aparte del afecto, es la paz, y los que con-
viven en paz son ((amigos)), estan unidos por un vinculo social

3. 141NO70SA (R°), 1,1 elemeito gernu9nico en el 1)ereclao espaieol, 1---d *t . Jun.
t ;1 para Ampliaci6n de Fstud:os e Investigaciones Cientificas, Madrid . tots,
pag> . 6$, n. t . Podrian agregarse otros documentos ; por ejentplo, en el afio
1o&) se (lice : . . . . avus meus Garsea, regis Pampilonensem, olim abbate
S. ETniliani inquisivit amicitiam et adiutorium ut dedisset .duos mulos per in
fossato. . .)) . Cdrtulario de .San 3lillan de la Cogolla, Madrid, 1930, doc. 273,
publicado por el 1' . I,uciano Serrano. En el afio de 1226, 3luiio Gonvilez
declara haber cedido a sus solrrinos propiedades en Coto . I-lornu, Sama y
Fenolleda, que perderrin en favor de San Vicente de Oviedo si no fuesen
obedientes y obsequiosos con 6l -y tambien camigoss de la comunidad . Se-
RRA\o (I . .), Cartifln.rio de San Vicenle de Oviedo,, .Ed:t . J. para A. de E.
Madrid, 1929, pAg. \XXI\ . -
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que puede tener efectos juridicos porque el Derecho es un or-
den de paces .

Pero la paz es diversa, segun su origen ; hay paz nacida del
amor y paz nacida del interes mutuo o de la violencia, y a
estas distintas paces corresponden amistades distintas ; en el
primer caso, tendremos la amistad natural, aristoteiica ; en el
segundo, la amistad pactada, y en el tercero, la amistad im-
puesta :

Claro estA que al hablar aqui de amor entendemos el amor
puro, ordenado y verdadero ; el amor que la Edad Media llama
ubuen amorrn para diferenciarlo del a loco amortl y del ctamorrn
simple, sin calificativos 4, que se identifica con la amistad pac-
tada o la amistad impuesta en las frases cedar su amorlt o cttener
su amor», y en este sent1do ((amigo)) sigue respondiendo a su
etimologia t(amicus)> de ccamo, amar» . Asi se esplica el siguien-
te parrafo del Fuero de Escalona (Castilla), de 1130 : <(Qui
autem occiderit aliqttem hominem et fugerit a civitate . . . mulier
sua et filii vivant in eius honore usque perveniat ad amorem
parentum eius . Postquam ad amorem eorum perveniat homici-
dium pectet et ad clomum suam revertat et vivato '. Del misrno
modo se usa en el Poema de Alfonso

((Que ayna sse guissase,
e a Toro fucse ssu via,
E al Rey luego legasse
Sy el ssu a m o r queria))

4. aEs de saber que la lengua antigua usaba como contrapuestas !a ;
dos expresiones de buen amor y loco amor . El primero es el amor puro,
ordenado y verdaderou y acomo amor equivale a amistad : en las frases
dal su amor y poner su amor tambien buen amor significa paz y concor-
dian (Cr6nica de Alfonso X!, edic . Cerda, pag. 2o, I8) . MEhkNDEZ Ptvnr.
(R .), Notas al libro del Areipreste de Hita, en Poesia drabe y poesta elo-
ropea con otros estudios de Literatura medieval, Edit . Espasa-Calpe, S. A ,
Cole(. Austral, Madrid-.

5 . MuRoz v RoelFxo, Colecci6n de Fueros municipales y cartas Pue-
blas de los reinos de Castilla, Leon, Corona de Aragon y ?Vovarra, vol. f,
Madrid, 1847, 09- 487- -

6 . BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAROLES, Poetas castellonos anteriores A
siglo XV, Madrid, Imp . Rivadeneyra, 1864, estr. 2o1 .

i
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Sobre la amistad tenemos el bello tratado del titulo XX VI I
de 1a Partida Cuarta, digno de ser reproducido

Amicitia, en latin, tanto quier decir, en romance, como
amistad, e amistad; segun Arist6teles, es una virtud, que es
buena en si e provechosa a la vida de los (fines : e a logar pro-
priamente cuando aquel que ama es amado del otro a quien
ama, ca de otra guisa non seria'verdadera amistad, e por ende
diiro que departimiento muy grande ha, entre amistad e amor,
e bienquerencia, e concordia . Puede oine aver amor a la cosa
e non avra amistad a ella . . . porque amor puede venir de .una
parte tan solamente. E bienquerencia es pro.priamente buena
voluntad, que nasce en el coraz6n del ome luego que oye decir
alguna bondad de ome o de otra cosa que non ve . . . non to
sabiendo aquel a quien quiere bien . E concordia es una virtud
que -es semejante a la annstad . E desta se trabalaron los Sa-
bios e los grandes Senores que hicieron los libros de las leyes
poique los omen viviesen acordadamente. E concordia _puede
ser entre muchos omes, rnaguer non ayan entre si amistad . .nin-
guna, nin amor, mas los que han amistad en uno por fuerza con-
viene que hayan entre si concordia. 1por ende dixo Arist6te-
les, que si los ones oviesen, entre si verdadera amistad non
avrian menester Justicia, nin Alcaldes que los juzgasen, porque
aquella amistad les farie cumplir i~ guadar aquello mismo que
quiere e manda la Justicia .

II

Provecho grande e bien viene a los omes de la amistad, de
guises que seg6n dixo Arist6teles, ning6n ome que ayes bondad
en si non quiere bivir en este mundo sin amigos, magder-que
fuese.-abundado de todos los bienes que en 61 son . . . Si fuer
nino .; ha menester amigos que to crien e to guarden que non
faga nin aprenda cosa que le este mal ; e si fuer mancebo me-
jor entender£ e far£ todas less cocas que oviere de facer, con
ayuda de sus amigos flue solo ; e si fuer- viejo ayudarse ha de
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sus amigos en las cosas que fuere menguado, o que non' puede
facer por si, por los embargos que vienen a la vejez.

III

Folganza e segurarmento muv grande han los omes cuan-
do se consejan con los amigos e por ende dixo un Sabio, que
ovo nombre Tulio, que ninguna cosy era tan dulce como aver
ome amigo a quien podiesse decir su voluntad como a si mis-
mo . E dixo en otro lugar : Delibra con to amigo todas las
cosas que ovieres menester, pero ,primeramente sabe quien es
6l, porque muchos son que parescen amigos de fuera e son
falagueros de palabra, que'han la voluntad- contraria de to
que muestran . E como quier quo estos falaguen al ome, pero
rnas quieren ser amados que amar, e 'siempre son danosos a los
que los aman . E sobre esta razon dixo otro Sabio, que ninguna
pestilencia non puede empescer al ome en este mundo tan fuerte-
mente como el falso amigo con quo ome vive e departe sus po-
ridades continuamente non to conosciendo e fiandose de 6l . E
por ende dixo Aristoteles .que ha menester quo ante que ome
torne amistad con otro, que pune primeramente de conoscerlo,
si es bueno. E esta conoscencia non puede ome aver si non
por use de luengo tiempo, porque los buenos son pocos e los
malos son muchos . E la amistad non puede durar si non en-
tre aquellos que han bondad en si . Onde los que amigos se
facen ante que bien se conozcan, ligeramente se departe despues
la amistad de entrellos.

IV

Aristoteles, que fizo departimiento naturalmente en todas
las cosas deste mundo, dixo que eran tres maneras de amistad .
La ~primera es de natura . La segunda . es la que ome ha a su
amigo, por use de luengo tiempo por bondad que aya en 61,
La tercera es la que ome ha con otro por algun pro. . . E amis-
tad de naiura es la que ha el padre o la madre con sus fijos
o el marido a su mujer e esta non tan: solamente la han los omes
que han razon en si, mas aun todas las otras animalias. . . e
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amistad han otrosi segun natura los que son naturales de una
tierra, de manera que cuando 1i~' fallan en otro lugar extrano
han amistad unos con otros e ayuntanse en las cosas que les
son menester bien assi como si fuessen amigos de luengo tiempo .
La segunda manera de amistad es mas noble que la primera,
porque puede ser entre todos los-'omes que ayan bondad en si
e por ende es mejor que la otra porque esta nasce de bondad
tan solamente e la otra de debdo de natura . . . 1-a tercera ma-
nera de amistad de que de suso fablamos non es verdadera
amistad porque aquel que aura al otro por su pro. . . luego que
to ava o le desfallezca la pro . . . desatase por ende la amistad .
E aun y ha otra manera de amistad segund" la costumbre cle
Espana, que. pusieron antiguamente los Fijosdalgo entre si,
que non se deven deshonrar, nin facer mal unos a otros, ame-
nos de tornarse la amistad, e se desafiar primeramente . . .

V

l.as anuIos . . . eleven ser leales e1 uno al otro en sus corazo-
nes, e sobre esto dixo Tulio que el firmamiento e el cimiento de
la amistad es la buena fe ilue orne ha . a su amigo. . . E7 oine deve
bien obrar por su amigo corno to faria por si mismo. . .

VI

Tulio dixo que el ome deve amar a sti,amigo tanto cuanto
deberia amar a si mismo . E porque en este tiempo se fallan po-
cos los. que assi quieren amar por ende son pocos los amigos que
ayanjen si cumplida amistad . . . El ome'deve poner su persona e
su aver a peligro de muerte o perdimiento por arnparanza de su
amigo e de to suyo cuando menester le fuere. . . pero non le deve
rogar que yerre o que faga cosy que este 'oral. . .

VII

Por enfermedad nin' por pobreza nin por malandanza que
acaezca al amigo non se deve desatar la amistad que era entre
ellos, antes se afirma y se prueba en aquella sazon mas que cn
otro tiernpo la que es verdadera e buena . . . »

x
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Amistad es la paz, v los hombres para conseguirla y defen-

derla de los perturbadores se agrupan y forman organismos

sociales que van desde la familia primitiva a la moderna Socie- .

dad de Naciones .
La consistencia de estos grupos depende de la amistad es-

tabiecida ; solo la arnistad natural o la amistad por bondad

es perdurable porque se mantiena el deseo de vivir unidos, cuan-

do el deseo falta, el grupo se deshace, los vinculos se debilitan o

se rompen y las naciones, to mismo que las familias, se arrui-

nan y se desmoronan .
En vano se intenta sustituir la amistad natural por la amis-

tad impuesta, si la paz no existe en los corazones, si la paz exis-

te solo por la fuerza, la vida social es una vida precaria, se
mantiene itnicamente rnientras la fuerza dura ; por eso, si es ver-

dad que los hombres a traves de la historia se lean engafiado
muchas veces con los exitos fugaces de una politica de domi-
naci6n, los jefes conscientes ban preferido una politica de bon-
dad, y cuando el triunfo les ha llevado a una amistad impuesta,
ban tratado con el ntavor afan de convertirla en una amistad vo-
luntaria, porque aquella es efimera y destructora y esta es firme
y constructiva . Los guerreros mas famosos ban procurado siem=
pre, despucs de la victoria, atraerse al vencido, transformar la
paz armada en una paz inerme, y elocuente ejemplo es el se-
pulcro de Alejandro que se conserva en el Museo de Estam-
bul, en un lado'del sarcofago, se representa la batalla de Issus ;
en el otro, una escena de caza donde el vencedor tonta parte
con los vencidos .

El primer grupo social es la famili4 ; el lazo de sangre des-
pierta el deseo de vivir unidos y, establece la primera relacion
de proteccion y defensa, la amistad natural predomina y pa-
rientes y amigos son sinonimos ' . Berceo, al hacer hablar a Nltes-

.i .1 familia es una asociacion natural entre los parientes, impuesta
por la necesidad y la costumbre y que supone numerosos derechos y de-
beres reciprocos, a titulo de solidaridad familiano . Clt. i.F.rrvRF, LeCovs
d'introduction gcn!"ralc a 1'histoire du droit matrimonial francais . Paris,
1900. Pal; . 316. La cohesion de la familia en Leon y Castilla se manifiesta
bien en el Pocmm del Cid . I-IiNoiosn (r .), El derecho en el Poema del CU ..
Obras, vol . 1, Madrid, 1948, Pag . 207!

14
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t.ra Senora en e1 « Duelo de la Virgen o emplea expresiones dis-
tintas segtin se dirija a los moros o se dirija 4 los jtldios y ex-
plica la distincion

( " DiQia a los moros : gentes fee que debedes ;
Matat a rni primero que a Christo matedes
Si la Madre mataredes, inaior mercet abredes
Tan buena creatura, por Dios, non la matedes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dl(:.ia a los tudios : parientes e amigos .
Una natura sontos de los padres antigos
Re(zebit el mi ruego e los mis apellidos,
Matatine, si veades, criados vuestros fiios " .

t-71 P o e in a de Alexandre confirina la idea al decir por
ejemplo

c " Renort era de Dario amigo e pariente>>

A los familiares equipara los «amigoso la Reina Dotia Urra-
ca en el acto de declarar la libertad de tres canonigos de la Igle-
sia de Santiago . El . documento del ano t t 14 que to relata, con-
signa : ((non solum illos de suo genio inquietare domini Enis-
copi intercessione cessavit, verum ornnes esos inter suos familia-
res et speciales amicos ex illo teinpore habere disposuit)) 'u .

La amistad natural se extiende fuera del circulo de fainilia
y de la tierra que determine la ley 4 .' del thulo XXVII cle la
Cuarta Partida, abarca tambien segdn ]as inismas Partidas en
el prologo del titulo XXIV del libro IV a los amigos por ~,luen-
go use de lea] amor>>, corno el que existe entre los caballeros, y
asi podemos interpretar lafrase de Avengalvon en el Poema-del
Cid, cuando al recibir a Dona Jimena v a su comitiva exclama :

Venides, los vassallos de myo amigo natural ? "

R . Et . A . r . . estr . 56 y 5 ; .
Ii . A . F., El Libra de Alexandre, estr . 1225 ..

to . HJNOJOSA (E .), Dorumentos pare la historia de las tnstituciones de
Leon, y de Castilla (siglos X-XIII), Edit . J. pare A. de E., Madrid ; tgtg,
riot . XXXI . A su vez, cs interesante como se extiende Ia designacidn de
tfamiliares» a libertos . que quedan, sin embargo. sometidos a alzun servi-
cip. Ibidem, dot. 11 .

it . Poema del Cid, v. 1479 . Tambien vasallo natural de un tenor se
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Del misnto modo Berceo en los Milagros de Nuestra Senora

cuenta
((Un arzobispo . . . . . . que fue de la Gloriosa amigo natural)) "

La familia se d(-,sgrana, los hogares se multiplican y en la gran
familia se van a distinguir los miembros que viven bajo el mis-
mo techo, en torno del mismo fuego, de los que viven en distinto
lugar . 1._a palabra familia se contrae y los terminos «casa» y
«familia» se confunden '3 .

La casa esta cercada con unaeinpalizada o tin rnuro de barro
y plectra, la casa es tin refugio contra las fieras y tin fuerte de-
fensivo contra los posibles ataques de una familia enemiga, pero
ctiando se presenta tin peligro mayor, la casa no basta, es pre-
ciso que dos o rnas familial se unan y va.yan a vivir a un paraje
estrategico, la ctispide de una montana o la ribera de un rio o
de tin lago que pueda servir de foso y asi nace la <<gens» `` .

Desde sits origenes la "<gens>> es tin organismo territorial, los
gentiles, ya to vio Morrtmsen, eran ante todo vecinos. No quiere
decir esto que no puedan existir entre ellos lazos de sangre ; la
e(gens)) puede formarse con elementos procedentes de tin mismo
tronco, como tin coltnenar se forma naturalmente con los enjam-
bres salidos de la misma colmena, pero puede formarse tambien
con dos o mas familial de distinta sangre que se unen ante tin

llamaha al que to era por nacimiento o arraigo y se distinguia asi del va-
sallo por voluntad o por convenio . MerNst?e7 PIDAL (R .~, Cantar de Min
Ctd. Vocabula-rio Natural .

Estr . 48 .

13- "I'odavia, sin embargo, Ulpiano la define como un grupo de perso-
nas %quae runt sub unius potestate aut natura aut lure subiectaer . D. 5o, 16,

195, q 2. I?n la Edad Media se distingue bien la cdomusn, la ahausn, o
como se decia en Francia, la amesnien, grupo menor familiar, cerrado, en
torno de la casa, con lazos mss estrechos y deberes mas precisos . L.F.FFasvtte,
0b . cit . . Pig. 340.

I4 . La finalidad do la agens. (coma la de todo grupo politico primi-
tivo dice BONFAKTF, yo creo que eterno) es el Orden y la defensa ; de aqui
un jefe y una muralla . Un eacelente resumen de los estudios acerca de la
.gensH puede verse en el capitulo que dedica a esta cuestion PIETRO . De

FRAUCIsct en sit Storia del Uiritto Romano . Milano . iqqi, Edit . Doti . A

Giufre . vol . I, pag. 139.
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peligro comtin . En uno a otro caso el lazo piedominante es el
territorial .

Formada la Icgens» el grupo se incrementa con el nacimiett-
to, con la agregacion directa mediante el voto de los gentiles
(cooptatio) o con la agregacion indirecta a traves de un organis-
rno strbordinado a la I(gens)), esto es, una familia .

] .a agregacibn indirecta es muy variada porque en los pue-
blos prirnitivos los lazos familiares se establecen, aparte del na-
cimiento, por causas muy distintas, por ejernplo se extiende el
parentesco a la comadrona que asiste al parto de una mujer de
la fan-1ilia, o a la persona que cria un familiar o a los qtte son en-
tre si hermanos de leche o han jurado con sagrados ritos la fra-
ternidad artificial '5 .

Al lado de los gentiles, figuran en la ccgens», como en un' mi-
ntisculo Estado, los vasallos o clientes " que entraron en el gru-
po por diferentes motivos, algunos provienen de un acuerdo pac-
tado con libre voluntad por ambas partes, otros de ttna conce-

Ij . HIKOJOSA (L .), La fraternidad artificial, Madrid, 1905 . dMediante un
pact() expreso, a veces escrito, una agentilitass, que puede coincidir o no
con una ciudad, pacta con otra el que los miembros de ambas Sean reci
procamentc amigos y huespedes (aamicus et hospesn), haciendose partici .

panics mutuamente de sus respectivos derecchos y obligaciones, y equillaran-
dose respect() de ello al chospesn con el gentil .

La hospitalidad privada, entre una egentilitasu y un individuo, recibe
el nombre do clientele . El cliente de este modo tiene la misma considera-
ci6n juridica que el gentil . GAtzciA GALLO (Alfonso), Historia del Derecho
Espcynol, 1, Madrid, Libreria de Fernando Fe, 1940 . peg. 6.j .

Sobre el parentesco entre la comadrona y la familia del recien nacido
y el del ama de cria, o el del maestro al que se confia la educaci6n de un
hijo v . Mnx1nre KOVALEWstcv, .Coutume cowemporaine et. loi anrienne . Pa-
ris, Edit . L. I-arose. 1893, peg. 212 .

A veces la Telacion entre dos grupos politicos da origen a confusiones ;
por ejemplo, la plebe en Roma no era Ima clase social, comp creia Momm-
sen, ni esta constituida por el conjunto de libertos o adventicios, ni un
grupu sometido a otro, sino una colonia instalada cerca de los romancs v
llgadfl a Roma con un Tratado . Dru.'ORO (A .), La fornutcione dell() Stato
patrizio-plebeo, Milano . Varese, I95o .

16 . Por el sistema de la agensn, to libertad por to vindicta o ei testa-
mento era una libertad en elientela . M . .i-.evossF., Affrawchissement, clie+-
Ole, droit de cite ; .Melanges De Visscher, _, 37, cit . por AINAHO D'Oxs e#I

A . 1-1 1) . F. : . \X, p5g. g69.
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sign hecha con el umco fin de reforzar el grupo y entre ellos

estan antiguos esclavos, huespedes pobres, meros agregados o

los expulsados de otras ccgensn . El nucleo mayor to constituyen
prisioneros de guerra a los que se les ha perdonado la vida a
cambio de un servicio y el recuerdo de esta vieja costumbre bace
todavia que el magistrado romano vencedor adquiera para si y.
para su grupo familiar el derecho de patronato sobre las naciones

o las ciudades vencidas " .
1 .a relacion de clientela supone proteccion del patrono y su-

jecion del cliente. Su fundamento y garantia esta en e1 principio
etico-religioso de la ((fides)) . 1-a expresion tecnica de la .condi-
cion de «cliensr» se manifiesta con las palabras ((In fide esse)),
asi como el hecho de sujetarse se indica con la frase ((In ficlem se
dedere>t y el acogerse a la .propia tutela con el dicho ((In fidem
acciperen .

Pertenecer a una ((gens)) impide pertenecer a otra, la ((gens))
es exclusiva, no se puede figurar al mismo tiempo en dos «gens»,
si se gana la entrada en un grupo gentilicio se pierde el propio,
se sale de este y el cogentil se convierte en extranjero . .

Los elementos heterogeneos de la <cgens», personas y cosas,
libres y esclavos, tierras y animales, estan todos sometidos a un
jefe cuyo caracter hace vacilar a los historiadores . Bonfante con-
sidera la jefatura gentilicia a la manera de la jefatura familiar,
mientras Frezza tree que el jefe de la ((gens)) no es un ccpater
gentis>>, sino un <<princeps gentis», como el «dux» temporal ger-
mAnico "R . Lattes afirina que «patern significa justamente el

17 . El recuerdu de las guerras realizadas por grupos familiares se per-
petuo en una - institucion de Derecho romano . Los magistrados que realiza-
ban la .dedition de ciudades o naciones vencidas por ellos .en guerra adqui.
rian sohre [as mismas un derecha de patronato a favor de su grupo fami-

liar . I'Aot.o FRE.ZZA, Intorno alla leggendo dei Fn,6i o! Crernera, l studioy de
Derecho romano en honor de Contardo Ferrini, publicados por la Uni-
versidad de 1'avia, pigs . 295-3o6, cit . por I. MARTIN, en A, H. D. t;.
XVIli, pig. 55o. Es muy interesante tambien el trabajo de A . PIGANIOC,
Venire in fidem populi Rorriani, en la aRevue internationale des droits de

I'antiquitk" (zg5a), Se ve en 6l cbmo cambia el concepto de la "deditio in
fidemn del siglo m' al siglo it que ya representa una rendicion sin condi-
ciones .

iS . FRFZZA . oG . cit.
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jefe o cabeza de la (gens)t y que la; aposicion c(familias)) se puso
para impedir que se confundiera al jefe de familia con el jefe

de la (tgens " ) . De todas suertes sea t(pater)>, por derecho pro-
pio, o "tprinceps», por delegacion del pueblo, se limita frecuen-
temente su poder por el consejo de los (cpatres familias» t9 o
por la asamblea de los hombres libres .

La sumision al jefe, el estar bajo la inisma (<potestas)), bajo
la misma c(manus)) 1° es tin vinculo mas que tine a todos los
miembros de la (gen5)) y cuando al decaer la importancia po-
litica de la ((gens)) el vinculo territorial se obscurece serf el
vinculo personal el que se fortifique y favorezca la cohesion gen-
tilicia . A ello contribuye una leyenda que se extiende por la
((gens)) y le da nueva vida, es la leyenda de que todos los gentiles
son descendientes de tin heroe desaparecido, ignoto, que da
nombre al grupo, y los gentiles por llevar este mismo nombre
se consideran hermanos, se creep consanguineos, de igual tnodo
y con identico sentido que se consideran de la mistna sangre los
miembros de una comunidad politico-nacional por ser el naci-
tniento el titulo normal de pertenencia al grupo .

De esta suerte los vecinos como los parientes se llamarin tin
dia <(amigos)) . Todos ellos son consocios en tin orden de paces,
cualquier hostilidad queda excltdda si se quiere gozar de los be-
neficios sociales .

No obstante, dentro del grupo social de la ((gens)) se van
a establecer circulos diversos de parentesco . En la mayor parte
de los pueblos arios se reconocen dentro de la ((gens)) dos cla-
ses de parientes : los proximos y los remotos . A los primeros
los llamaron los Romanos t(sui)) y a los segundos «gentiles), .
Los Germanos distinguiran tatrtbien dentro de la ( " sippet) dos
circulos, en el- prirrtero estaran los <oproximi>>, <<holdum», (taffi-
nis», que integran los «magen),, parientes de sangre, y en el
segundo estarin los <<gadiliggst> (del antiguo aleman t(gata-

tg . Di, FRANcisa, ob . cit., p.ig. 153.
2o . La sujecion no race solo de tin lazo de sangre, nave tambicn me-

diante tin acto que corresponde en todo a la naturaliaacion respecto a la
acivitasnn, tin acto de admision . de somt-:imiento, .adrogatio o adoptio» .
Ibid . . pag. 1q ;.
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lingn ; que Schwerin denon:ina ((amigos)) y que estan unidos
por un particular parentesco ='-

En otros pueblos que han podido influir analogamente
en el nuestro, en pueblos del Norte de Africa, tambien la arms-
tad origina relaciones sociales parecidas y se forman, basados
en ella, por contrato, grupos especiales =°- .

1-a necesidad de protection v defensa ante tin peligro conttin,
que un dia creo en los antiguos tiempos la ((gens)>, crea tambien
en la Edad Media el Senorio . Los hombres en esta epoca bus-
can amparo tras las -almenas de un castillo o se agrupan en de-
rredor de tin guerrero poderoso que se destaca por su prestigio
personal, por su favor en la Corte o por sus riquezas, o bien se
cobijan a la sombra de un monasterio famoso por ]as reliquias
de su altar, o por 6 saber de sus monjes, o por la productividad
de sits tierras o por la influencia de sits abides cerca del Rey .
A inanos del senor pasa la t " potestas» que antes ejercio el

" Tater gentis>> heredero a sit turno del <<pater familias> " . El
<(mund)) sigue significando dentro del regimen senorial asis-

21 . SctltvERIN (C . er~n). Deutsche Rechtsgescluchte, Berlin, 1915, p:igt-
n;, 123. La distincion entre parientes proximos v parientes remotos, for-
mando dos circulos, la encontramos en diferentes pueblos, en la . India, por
ejemplo. los asapindasp son los proximos y los asamanadocasD los lejarnos .

En Grecia nquellos son los tAnchisteis» v estos los 4Anepsiadoi» . Fn Per-

sia hay im circulo intirno de parentesco e1 awikn _c otro mas extenso e;
azantun, corresponden a las ecognationesn y a las egentesv mencionadas

por Cesar * v -I'acito, a los cfaiia y a los atsinels de los clines de la antigua

Irlanda ' a los abratsva)) azadrouguin (fraternidad) v a lo= arodin de los

pueblos 'e .<lavos del Sm . -

Hearn, estudiando estos hechos, llega a lit conclusion de que el caractcr

(le pariente pr6x :mo to da la circunstancia de habitar en la misma casa, to
torno al rnismo fuego, c el hater las ofrendas a los mismos diose; domcs-

ticos . Kot'AI.e%~,xv, ob .-tit., piig . 2og.
2z . Aparte de los parientes hay tambien el 6rculo de los amigos . Cuan

do tin indigena <ufre tin dal-10, sits vecinos y aun sits amigos, estan obligados

a contribuir a sit reparation . Los argelinos conocen ,rep claws de :1uxilio : la

amaouna» o comida gratuita, la ataoussan o credito gratuito, y la atouiznm

o trabajo gratuito . Claro esti que los deberes son reciprocos, RFNi MAU-

N1F:R . Les formrs archa:iqu ;s du, con.trat en Afriyue da Nord . aRev . h:st . de

i1 . f . vi etrg .u, 1935 . 1ri . 40j. -
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tencia y, proteccion a cambio de un servicio o de un tributo sim-

bolo de la Paz Z' . La ufides» sigue tainbien siendo sagrada, it

contra ella era provocar la ira de los dioses en los tiempos pa-

ganos y era quebrantar el juramento en los tiempos cristianos .

Todos los hombres que estan bajo la misma tcmanus» del senor

se sienten solidarios, deben socorrerse mutuatnente, no cabe
entre ellos enemistad porque el senor en caso necesario impon-
dr'a su Paz, todos- entre ellos son ((amigos)), todos fornian la
criazon senorial, grupo heterogeneo integrado por personas de
ongen y caracter muy diverso, basta simplemente para probar-
lo, sin recurrir a documentos que ya hemos citado en otro es-
tudio, repasar los viejos poemas

En primer termino estan los hijos

uRogaban a Dios siempre de firme corazon
Que lis quissiese dar alguna criazon>, 24 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Fazia el pueblo todo cada dia oracion
Que al Rey Apolonyo naqiese criazon» 2' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<(Pues yo non he que desir
Que non pase a mi criazon
Todas las tierras conquerir
De mar a mar quantas son)) =` .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Dijo el mercader a Yusuf en esta sazon

23. Extcx MOLITOR, Zur Fntwickhueg tier _Nunt, en la teitsclirift tier
Savigny-Stiftung far Rechtsgeschichte (Germanistische Abteittutg), vol. 64
(1944), page . 112-172. "Porno la nota de la xecepcion heclia por GIBEBT en el
A . H . D. E., vol. XIX (1948-1949), pigs . 697-700. No hay que olvidar que
primitivamente era sobre todo el poder del fuerte sobre el debil, significa el de-
recho de casar a la muier y el de heredarla, derecho que el cmainbourg .
(tutor) pucde vender si quiere-VIOLLYT- Hist . du droit cizvil, pig, 315.

24 . I3FRceo, Vida de Sancta Oria, virgen . Estlr. . 14 . 1.3 . A . E. Acerca dc

la criazon en Asturias . Ptsn.-ro RANCESi (R .), La cxplotaci6a rural drl domd;
nio de San Vfreute de Oviedo, Coimbra, 1940 (Sep . del; B. da F. de Direito
da U . de Coimbra), pig. 29 y sign .

25 . Li.bre de Apollonio, estr . 626 . I3 . A. E.

26 . Poenza de Alfonso Onreno, rey de Castilla y de I.e6n, esi-r 993,

B. A. F.



Los "amigos" en el Fuero de Oviedo 2t7

Que rogase ad Allah del cielo le these criazon» Z'
Hasta el Hijo de Dios para Berceo es el buen criado

((En esta romeria avemos un buen prado.
En qui trova repaire tot romeo cansado,
La Virgen Gloriosa madre del buen criado
Del qual otro ninguno egual non fue trovado)) 48 .

c(Tornemos ennas flores que componen el prado,
Que to faqen fermoso, apuesto e temprado .
Las flores son los nonmes que 1i da el dictado
A la Virgo Maria Madre del been criado)) z° .

Aparte de la familia natural la criazon designa tambien Ia
familia espiritual :

((El jueves de la Cena fecha la refeccion
Fue el traydor falso bastir la traycion
Apartosse don Christo de la su cria4;on
Quanto echo de piedra fue fazer oracion)) 3"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((El te:mino com-plido de la resureccion
Ante que vinies Ia hora de Ia ascension,
Diez veces aparee,io a la criazon,
Cuento podeinos tar de todos a razon» '1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<<Alavabase alli a la su criazon,
Qua morir . avia, tomar en cruz pasibn » '2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((Yo sere v contygo, quem' to ha otorgado,
Y sera el apostol Santyago llamado,
Enbyar nos ha don Christo valer a su criado,

Poema de lose', estr . 70 . B . A . E
-S . BF.RCeo, afilagros de Nuestra Sennora, estr . iy,
29 . Ibid, 31 .
30 . 13eRCeo, Del Sacrificto de la a/issa . 7i .

31 . BERCEO : Loo-res de Nuestra Sennora, 124.
BERCEO, D;uelo que fsko la Virgen "Mar'a el cbia de to psidto de sui

lijo Iesn C4risto, t6S.
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Sera con tal ayude Almo~or enbargado>t `` .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hijos espirituales son tambien los discipu"os en costumbres
v en ciencia

t( I .os dos sanctos discipulos que 6l avie criados))
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t~Mays era de medio dia, hora de nona podria seer,
Exic don Aristotil su criado ueer>t " .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<(E en veyendo esto el muy santo Eugenio e ntuy

[santo prelado
Tomaba profesion en este su criadot) " .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<<Mando Sant Eugenio sus cartas adresar,
E mando a don Alfonso su criado jlamar» ~ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«E el criado omillosele e entpezo de desir . . .» '"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t(Havia Sant Isidro ntuchos buenos criados
De ellos haria Buenos n-,aestros, bien letrados)t

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(,Dote annos me criastes, sennor, a muy grant{

[vlQlo'
Nunca mejor creado nin a nti Sant Ambrosio
Yo siempre sere vuestro por beneficio
Travame Dios a tiernpo que vos faga servicio .))
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t(Vos seades mi maestro e mi sennor e mi perlado,
E yo vuestro dlKipulo, siervo e criarfo)) °° .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 . F'oemn . do Ferntiu Gonnitec . T_dit . l spasa-Calhe. Madrid, ro_1G
Fstr . 4o;.

34 . IiERCE0 . Fstoriu (lei Scnrior .Saint 39ill~iii " 310.
35 . Fil Libro de Alesa»tdrr " 31-
36 . Vida. de San Fldrlonso, 324-t ."-= .

37 . Ibid . . I,at: .i__ . 1 .' . 1F .

.V. . Ibid . . Irir . 3=4. 1 ." " 33 .

3o . lbid . . P,",' . 324 . t .,, . (3 .
40 . /b'(1- Pa .~ . 324. = .a . ;.
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<<Cua,ntos de las es4~iemias algo querian tomar
Venian a don Alfonso servir e guardar,
Los unos le fai;ian servicio e amor
E los otros le llamaban maestro e sennor» " .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Integraban tambien la criazon hombres libres y aun nobles
no solo educados en la casa del senor, sino inantemdos, ademas,
en ella : .

((Clamo a Taharco que era su priuado.
El que de sus conseios era bien segurado .
Auianlo en su casa de pequenyo criado,
Acornendol que fuese recabdar un inandado " ) '= .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<<Desque de Tiro era sallido, e arredado,
auiame mi uentura en tal logar echado,
Si su ennano fuese o con ellos criado,
Yo seyer non podria entre ellos mas arnado " > " .

Todos los vasallos entran en la criazon v de la criazon sale
la hueste del senor, a su turno, cuando conylas mesnadas seno-
riales v concejiles se forma el eiercito del Rey, se habla de la
criazon de Espana

<< En otra grant caualleria,
T: de con~ejos grand conpanna,
Obispos e cleresia,
De la criason de Espanna>>°' .

Entre el seiior y criados hay la relacion de proteccion y ser-

vicio. El senor es tin protector y el criado debe servicios.

En el Libro de Alexandre hay una referencia clara
<<Enchic T- naves Achilles cl claustral,
En todos non auia otro meior nin tal
Este fue de ],is aguas criado natural,
Non lle fazien los mentos contraria nin mal>> " .

41 . Ibid- pAg . 3- ; . I .& .
42 . I.ibro de Apnlmcio . 3

43 . Ibid . 117.

44 . Poem" (IC .41lnrsso . 1308-
45- l.ibro de Alexandre. 4i.7 .
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La falta de protection por parte del senor excusaba la falta
de lealtad por parte del vasallo

uAsmaron tin conseio malo e algarino
Por alguna inanera que to presiessen uiuo,
E meterlo en fierros pora tenerlo catiuo
Bien pare4ie que era criador mesquino» 4s .

En tiltirno rango los, prisioneros pueden figurar tin dia en
el s6quito senorial . Antes que Ihering nos diga que al egoismo
del vencedor y no a su utisericordia debe el vencido la vida y

'd)) desituation juridica de siervo, nos to dice el «Poema dcl CI
stn rnodo bien expresivo

(( I .os moros e ]as moral vender non los podrenios .
Que los descabe~emos nada non ganaremos,
Coiamos los de dentro, ca el sennorio tenemos.
Posaremos en sus casas e dellos nos seruiremos)n '' .

Si la criazon comprende a todos los que estan en la mano

del senor, los criados son ((amigos)) y los juglares usaran indis-
tintamente los nontbres de vasallos, cofrades, companeros, her-

manos y amigos
((Amigos c vasallos de Dios omnipotent
El cuerpo, el que trasco esta alma consign,
Fue de Sancta Maria vasallo e amigo)) °" .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(IFizieron so conseio todos los castellanos
Con so sennor el cuende unas donosas manos
Oidme, dixo el cuende, amigos e ermanos)) "9 .

c<Sennores e amigos quantos aqui seemos>> " .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c<Guardemosnos de enganno, amigos e sennoresrn 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 . Ibid . 1519 .
47 . Poema del Cid., v. 616.
48 . BERCFO . Milagros de VNInestra Scnom. t .

49 . llistoria de Sam Wl6" . 427-
5o . Ibid . 3t ; .
5r . RFRC}:O . Lonres, 18r .
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oEntenderlo pudiestes amigos e sennores» 52

KAcordemosnos todos, sennores e hermanos,
A aquestos varones tendamos nuestras manos~, 5' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(<Descojo Cristo sus vasallos de los de vil manera
Non quiso de los altos o la soberbia era,
Mostrblis pater noster, metiolos en carrera,
Del perdon del xpiano licencia dio larguera)~ '' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t(Celebro la gent la Pascha cen6 con sus amigos,
Fizo decretos nuevos, destaio los antigos» - .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Seyan en su companna del rey auenturado
Muchos uasallos bonds, mucho bon acostado .
Muchos bonos amigos, mucho bon criado .
Quales omnes auia, assy era aguardado» `s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tornos a sus uassallos que seyan derredor,
Conmenz6 a fablarlles a muy grant sabor
Amigos, diz, ueedes, grado al Criador,
Ponesenos nuestra cosa cada dia meyor � 5' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((Tan affirines lydiauan todos fijos e padres
Que semeiauan todos que eran Alexandres
Sabet non semeiauan fijos de sendas madres,
Todos se demostrauan por leales cofrades» '" .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tampoco la amistad pactada la desconocen los juglares
((El sennor de Damasco asmo grant maluestat,

52. BFRCEO, Vida del glorioso comlesor Sancto Domingo de Silos, 349

53 . BERCEO, ~ Loores, 166.

54 . /bid . 49 .
55 . BF:RCE0 . Loores, 56 . Del mismo modo el Poema de Fernan Gonzi-

lez, dice : aRrey fue de grrand sentydo o de muy grrand valor -syeruo
fue e amigo mucho del Cryador-z59.

56 . Libro de Alexarulre, r866

57 . Ibid . 917- -
58 . Ibid . 1200 .
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Asm6 con Alexandre de poner arnizadtt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Este rey quiero dexar
Sennor de mtty gran bondat,
De dos tutores fablar
Commo possieron atnistad g° .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((E possieron que se amasen
De lealtad bien conplida,
E que bien sse ayudasen
Por sienipre de la ssu vida» 't .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t(Este amor que sse posiera
A pla4a ouo a ssalirn "2 .

Si desde el punto de vista juridico el ((amigo de paz)) y el
((amigo de guerra)), la amistad natural y la amistad pactada
eran iguales, estableeian derechos- y deberes reciprocos, la con-
sideracion entre el aliado por el afecto y el aliado por el inte-
res eran natty diferente, el Cid se complace en llamar a Ben Gal-
bon, (,amigo de paz)) y, a su vez, el Senor de Molina, Ben Gal-
bon titula a Rodrigo aamigo, natural)) .

Hasta la amistad por bondad de la que un dia se ocupara
el Rey Sabio en las Partidas, la recoge tambien Berceo

((El leal coronado bispo de la ribdat
Ovo barrunt Certera, sopo la poridat,
Envioli sties letras ruegos de amiztat,
Que 1i diesse site vista por Dios e caridattt "" .

La amistad por fuerza no desaparece, todavia en el siglo ~XIV,
en los foros gallegos de tipo feudal, la amistad se impone en
especial clausula 6 .5 .

59 . Ibi4d . 1037 .
6o . l'oema de Alfonso . 163.
61 . Ibid . 164.
62 . /bid . 167 .
63 . MEM`NDEZ P)OAL (R .), La IssPana del Cid . Edit . Plutarco, Madrid,

1929, vo). 11, Pig.. 532.
64 . aEl leal coromdo bispo de la cibdat . de Tarazona'. Renvioli sues

Tetras de San Millan, paster". BERCEO, Historia de San Milldn, 74 .
65 . a. . . prometemos ser amigos auos don abade et couento. . . . a . . . de

o
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Dentro de la agens» llegaron a distinguirse . se-tin hemos
v1sto, los ,parientes proximos de los remotos, y los parientes de
sangre de los qtte no to eran y en la gran familia senorial ocurre
to mismo

((,Los unos son to sangre, los otros tus criadostt `° .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Tarentes e amigos que le eran mas carnales,
Estos eran al menos YV, sinas cabdales,
Mas quisieron morir que seer desleales,
Bien, andante fura Poro se todos fussen tales)) `' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oE disen, dadtne esta mo4a para tin mono nil sobrino .
-Ca siempre sera been omne, yo to veo en su signo .
Fijo es de ttna nil prima, nil parienta carnal)) " .

Menender Pidal tree que el circulo mas estrecho del senor
no to fortnan los parientes de sangre, sino los criados, ]as per-
sonas parientes de sangre o no, a quienes el senor criaba, ar-
maba caballeros, casaba y heredaba, los cuales tenian mayores
obligaciones de fidelidad que ningtin otro vasallo "° .

En realidad, las diferencias no debian ser grandes entre cria-
dos, parientes, arnigos v caballeros extrafios qtte besaban la
rnano de tin poderoso, esto es, que entraban en su mesnada y
ofrecian sus servicios a trueque del amparo del senor . Asi se

aos buscar hen en Coda: llas cousac que nos podermos con amigos ct con
seiinres cn juico et fora de juico. . .n, a . . . ~iciades amigos do moestel-
ro et que le busquedes sentpre ben en todos llos lugares que uos po-
desdes et que pu irdedes as cousas de moasteiro tit querer que as achedes
et as emparedes et as deffendades en quanto nos uos poderdeF . . .w +Su ;al
condi4zon qtte uos nos busquedes 1>zn cada que nos poderdes et nos ajudedv
dysnos nossas cousas assi comp amigo." Foros del Monasterio de Penama-
yor, do 1321 y 1364, Vim.a-Anttt . ), CAST'RO, Los foros en*Galncia enl la Fda(I
:Media., Madrid . 1184, pal;. tot .

66 . Libro de Alcxandre, 1506 . " . . . paretutibus. scu propinquioribus con-
sanguineis .sins . . .- Fuero do, Burgo,v. a. . . tan nobis quam vasallis nostris et
omnibus amicis et sucessoribus nostris qui loco concilii fuerint in supradicta
ecclesia . . .A Donation de Pelayo Senero a l ;t Catedral de Zamora . en 29 de
marzo dc 1195 . A . H. D. f;., . vol . I\, p.i;. 31 . pttblicad;, por Rubio (( . A .) .

(,7 . Libru de Alexandre . toto .
(1S . h'intado de Palacto, 368.
(o . Mio Cid, pag . 6o6. y ha Ebafio del Cid, tit. 1 . pag. 297 .

0
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formo la mesnada del Cid, y a todos Rodrigo somete igualmen-
te sus planes : "(Oid, mesnadas)> . ( " Decidme, caballeros, como
vos place de far)) . Los ( " an-rigosu del Campeador son sus (cmes-
nadas)) '° .

De todas suertes en el Poema de Alfonso parece establecerse
una gradacibn

(( Don Ataran fue llamado
Este infante que bos digo,
Dixo el rey : nil criado,
M'i sobrino, nil amigo))

La amistad senorial puede alargarse .con pactos colectivos .
Las pequenas luchas privaclas con villas o comunidades v mo-
nasterios, terminaban mochas veces por medio de convenios en
los que se hace referencia al amor, corno paz, y a los amigos, como
fieles

((Hec est carta quem fecerunt seniores de tota ualle de Ron-
cal cum illis senioribus Sancte Christine . De ovibus quas abstu-
lerunt illis reddiderunt C. oves et LX agnos, et illis semores
Sancte Christine . dimiserunt et condonaverunt ducentas oves et
1.11 capras .pro illortim amore, ut ipsi sint amici et fideles et XX
deffensores Sancte Christine . Et in alia parte abstulerunt homi-
nibus de Samanes quod Bunt- homines Sancte Christine mille
oves et fecerunt talem conventionem ut si illi homines de Sama-
nes possint invenire vel habere amicos vel dominos qui aliqua
vi aliqua iustitia faciant illis reddere istas oves quod nunquam
pro ista causa vel pro ista guerra velint vel faciant aliquod ma-
lum ad Sancte Christine, non ad homines, non ad boves, non
ad oves, non ad vachas, non ad equas, non ad ullam suberam
Sancte Christine, sed semper salvent et deffendant domum et
familiam Sancte Christine)) 72 .

El Abad y el Convento de Corias, en Asturias, llegan a un
acuerdo con el concein de Tineo, por el cual el Abad y el Conven-

yo . Ibid ., P,"Ig` =98 Y 107.
7r . Poema de Alfonso, 1631 . Aquiles llamaba : companero, amigo . her-

mano . . . Libro de Alexandra, 605-
72 . Cartulario de Santa Cristina, doc . publicado por Ramos Loscerta-

les en. A. H. D. E., VI, pig. 95, niim . =q3.
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to ceden ai Tineo la mitad de la heredad de Busto del Rey para

que la pueble, y del acuerdo resulta la amistad : ce . . .nos abbas et
conuentus amici esse fideles debemus» 7' .

Mas sobre la amistad terrena, esta la divina ; sobre la fide-
lidad a un senor, esta la lealtad al Senor de los senores ; el buen
caballero, antes que de nadie, de Dios es amigo, y los trova-
dores en las camaras de los castillos feudales y los monjes,
en ]as veladas palatinas, iran transformando al guerrero te-
rrible y cruel, en el hombre noble que pelea por un alto ideal,
proclamando : ((Bon chevalier de Deu estes ami)) 74 .

La <(gens)), corno todo organismo politico primitivo, es, al
mismo tiempo, una organizacion religiosa con su culto y con su
sepultura particular .

Cttando el Cristianismo se extiende, los servicios religiosos
de la ((gens)) los llena la parroquia . La parroquia es iglesia, es
"hospital y es cementerio . En la misma iglesia todos los feligre-
ses han de cumplir los principales preceptos ; en el hospital se
reunirAn los enfermos y los familiares que los atienden ; y en el
cementerio se enterrarin los muertos de la parroquia y el campo-
santo semi un lugar especialmente sagrado para todos los fe-
ligreses 7' .

Ante los templos de los (dares compitalia)> los antiguos ((con-
cilia)), despu6s de los ritos religiosos, trataban de cuestiones
econdmicas, civiles y penales que afectaban a los gentiles y, mis
tarde, en el atrio de la iglesia, levantada muchas veces sobre los
mismos templos paganos y fiasta sobre los Wineries, los feli-
greses celebraran reuniones para atender a la vida juridica co-

73 . FLORIANO (A .), El 1-ibro Regislro de -Corias, Oviedo, 1950, VOl. I.
pagina 135, doc. -135 .

74 . PRTFro PANCEa (R .), Escola de Cavaleiros, Rev. gBroterias, Lisboa,
1939, vol . XXIN, fasc . 6, pig. 9 de la sep.

75 . aEl pueblo de los cameos, organizado en parroquias, guarda la
agTupaci6n de los antiguos clanes precristianos.p OTERO PFDRAYO (R .),
F_nsayo lsistdrico sobre la cultura gallega, Biblioteca Murguia, :I . Santiago,

1933. Fag. 121 .

' tfi
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munal y se forinaran los -,concelos a campo abiertor> o a ((Son
de campanal>

Por si fuera poco, los pobres de Ia parroquia forman tin
grupo que tiene derecho a una parte de los ingresos parroquia-
les, y en la ciudad este grupo adquiere tin valor singular .

A la sombra de la parroquia urbana nacen ]as cofradias,
asociaciones mixtas, religiosas y laical, que celebran fiestas al
Santo Patron y fiestas profanas, que prestan socorros a sus afi-
iiados _v atienden fines culturales .

En las cofradias hay mayordomos y juntas directivas que
administran tin fondo comun y en esta funcion se adiestran a
regir una comunidad mas vasta.

Si la vecindad determina el caracter de gentil y el de feli-
gres, decir convecino es decir compafiero, es decir cofrade, es
decir ((amigo)) .

Cuando la ciudad obtiene el privilegio del mercado v este
supone facultades Judicial es y administrativas, la vecindad ex-
tiende su esfera " .

Un dia el burgues, el hombre del burgo °$, se sentira fuerte
sin el senor y aun contra el senor. Si antes le pagaba impuestos
por su proteccion, ahora ya no debel pagarlos, no la necesita ; la
ciudad puede consolidar .las murallas, fabricar arenas, sostener

76- PRIETO BAt<CEa (R .), La caserfa osturiaiua, en ;Rev . critic ; .de De-
recho inmobiliarion, nov. 1941 y sigs . cLa comunidad de aldea entrc lo :
germanos desciende del primitivo nircleo familiar .n RonereTr ('~9 .),
mento storico dal diritto privato in Italin, Milano, 1?d:t . Vita e I'en=iern .
1q28, pa9. 195. Public . de la liniversidad Catolica del Sagrado Corazon.

77 . Dentro de algunas ciudades, comp por ejemplo Colonia. existian
comunidades especiales . Ilamada; tanlbidn aBauer=cllaftenn (aburscapiums,
aburscapn, eviciniaen, aparochiaen, aheimschaft .u), que bajo un regidor de-
nominado abauermeister- (aburg-ntagistern, amal;is;er vicinorums, aheimbuz-
guein) tenian quc desempefiar, de un modo autonomo, funciones judicialea
v administrativas . BRUNNER (H .), Historia del Dererho gerrrainico, Edito-
rial Labor, Barcelona, 1936, prig . 164, num. 2. En Espana, G. 0e VALUFAVF-
LLANO (Luis?', El nrercado, en A . H . ll . L., V11, pags . =of-4o6, y FONT RIIJs
(Jose Maria), Origenes dei re;inten municipal de Catahtda, en A. H . D. E.
VI, P?gs- 389-fi3o .
78 . De aburgo)) y aburgo» de aburgi», palabra germanica que significa

fortaleza, acastellaa, LOT (F .), La fin dul monde antiqrw et le debut du moyen
bge. Eda. Albin Michel . Paris, I95t, pag. 265.

0
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milicias ; y si el senor se opone a su libertad, peleara contra 6l
hasty alcanzarla. Solo necesita para conseguir su triunfo la
union mas estrecha entre los ciudadanos, y con frecuencia esta
union se sella con un j uramento, los burgueses se convierten en
coni urados . .

En Francia, en el siglo ,Nil, conceder una carta de ((commune))
es simplemente dar permiso para formar una asociacion jurada
en la cual todos los miembros se obligan a ayudarse Inutuainen-
te '9, y con la palabra «juradon se designa to mismo al simple
miembro de la ((commune)) que al magistrado que la rige .

En tiempos de San Luis los juristas de la Curia regis
construiran la teoria de la personalidad civil municipal y las
((communes)) se consideraran como un ((corps et college)) .
. ' ((Commune)) y aAmitie» se identifican v la «Amitie H'Airern,
reconocida por el Conde de Flandes, Roberto 11 {1093-f t 11),
no es mas que una ((commune)) . Jurado y ((amigo)) es todo
icno 8° .

En Espafia la lucha de la Reconquista facilitu el inovilnien-
to conceiil . Los Reyes buscan el apoyo del pueblo, le otorgan
inmunidades y otros privilegios, contienen a los whores y, en
general, la evolucion se verifica sin choques muy cruentos . La
ciudad alcanza la posesion de la muralla y del castillo, elemen-
tos esenciales para la defensa de su independencia ; logra el
derecho de tener campana, simbolo del poder, y consigue todos
los atributos, que hoy llamariamos de personalidad moral y de
soberania.
A la «manusrn del senor sucede la cemanusn del concejo, la

ciudad ejerce las antiguas facultades senoriales por delega-

79 . Sobre este tema se han publicado recientemente numerosos traba .
-jos, v. (Revue historique de droit fran(;aise et strangers, 1944, pig. t,;2 ;

1947, PAg. t5= ; 1948 . P19. 144 . Muy interesante el libro de Cu . 1'ratT-
DuTeIl.l.ls, Les Communes fra»caises des origincs are x\-ttr siMe . Paris,
Edit . Albin Michel, Paris, 1947, y el articulo de LOT (F .) . sobre e1 mi~mo
tema publicado en la aRevue historiquer, 1949 .

$o . a12ev . hist . d. f. et etr.v . 1944, pa;. tao .Amitie», yes el nomhr~-
dado a grupos de habitames de ]as villas que jugaron alguna vez un papel
importante en la obtencion de privilegios urbanos en la Edad Media . . G . l .r:-
POIivTE, Petit vocabWaire d'histoire drs droit francais, Paris, Edit . DO-
mat . 1g48 .
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,cidn de los ciudadanos v, como un derecho propio, cuando
actua sobre los habitantes del alfoz, que no cambian de situa.
ci6n servil y aspiran, a stt vez, a la libertad, a ser juzgados
por jueces elegidos por ellos 8' .

Por estar en la misma mnanust) los vecinos son ((amigos)), for-
man parte de la Bran familia municipal y no se oculta a Tier-
ceo su significacion juridica al mencionar en la <<Vida de San
Millantt que : «Parientes e vecinos avielos oblidados» RZ .

La idea de amistad va tambien i~n Castilla tan fundida con
la de usociedadt> que todavia Diego Percz, al comentar las

<<Ordenanzas Realest, anotara : ((Et amicitia dicitur quaedam
socletas)) 83 .

s: t -l~

La libertad de la ciudad se plasma en un fuero, y Oviedo
to tiene desde el ano 1073 o en anos muy proximos, posteriores,
dado por Alfonso VI . El nieto de este, Alfonso VII, to con-
firma y acaso to amplia, pero ninguno de los dos textos ha
llegado hasta nosotros, solo se conoce la version y confirma-
cion hecha por Fernando IV en Valladolid, el 8 de agosto
de- 1295 e; .

El Fuero de Oviedo, en stt eontenido, es igual al Fuero de
Aviles, dado tambien por Alfonso VI y confirmado por Alfon-
so VI I en el ano t 15 5 . De esta epoca se conserve una copia
del Fuero de Aviles escrita en romance . No se sabe si el Fue-
ro confirmado por Alfonso .VII estaba en latin y luego se tra-
dujo o la traduccion es coetanea de la confirmacion . El Pro-
fesor Lapesa supone la filiacion siguiente : A) '1'exto latino,
perdido. B) Texto redactado en asturiano-provenzal . perdido .

81 . 'Es decir, a gozar de los mismos de-chos quc tcnian los habitanteb
de la ciudad, veanse los pleitos planteadus entre Oviedo v los vecinos del tlfoz
en Vrctt., o6 . cit., y en CAVEta .a (F .), El Libra de O<"irdo . Oviedo, Impreit-
ta V. Brid, 1887, PAgs . 424 y ss . Sabre la lucha sostenida par los concejos
pare liberar del dominio senorlal, e' incluir en su esfera de infiuencia ,, lo-1:
lugares cercanos, esto es, sustituir el dominio del senor par el deminio'de
la villa . Veanse los does . publicados . par FMlmo SAF.z, en A. 1-1 . D . E. XX,

Pigi- 739
82 . F.str . 3;. . .

83 . V. 4. 2. . . . .' . . . . .

84 . VIGIL . ob . Cit. V CANF.LLA SECADES (F .), ob . cit., 09. 356 ., . . .' .. .
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C) Texto del siglo xii del Fucro do Avilcs, que se conserva en
aquella villa. C') Texto del siglo xii del Fucro de Oviedo, per-
dido . D) ~Confirinaci,6n en 1289 del Fuero de Aviles . D') Con-
firmacion de 129 del Puero do Oviedo ' .

z Por que cree el Profesor Lahesa que existio el texto B) del
que proceden el C) y el C')' Pues sencillamente, porque en
el texto C) hay extranjerismos contradictorios quc solo se ex-

plican por una version primera hecha por un redactor proven-
zal, y una copia - C), heclia por un segundo escritor provenzai
de distinta region.,

GI texto D'), 'segfin Lapesa, debe ser una copia del tex-

to C') . La transcrip!cion tue hoclia por Pert) Dominguez de

Salamanca, y de aqui la paternidad de algun castellanismo que

contiene, pero la version romanzada perdida del siglo ~XII de-
b16 de ser hecha por un asturiano, que elimino la mayor parte

de los rasgos provenzales, mas estos no desaparecen por com-

pleto .
Las significativas huellas provenzales, que no obstante la

intensa hispanizacion de su lenguaie perduran en el Fuero de
Oviedo, hacen pensar quo, el habla de la capital asturiana llego,
si no a incorporar totalmente esos extranjerismos, a estimar-
los, por to menos, moneda corriente. Con ello se plantea el
problema de si la existencia de la importante colonia ultrapi-
renaica, que encontramos en Oviedo y Aviles en estos siglos,
tuvo consecuencias apreciables en el lenguaje de la region . No
to parece . cc Nada hay en el dialecto asturiano que denuncie un
superstrato provenzal . La gran corriente inmigratoria del si-
glo XII y principios del NI11, dio lugar a pasaiera convivencia de
idiomas, de que son precioso testimonio los fueros de las dos
ciudades : uno muestra al alienigena esforzandose por escribir
en dialecto espanol ; otro, al copista asturiano acogiendo sin es-
crupulo algunos provenzalismos crudos, con los que se ha llega-
do a familiarizar . Despues, al consumarse la asimilacion de los
extranjeros a la sociedad espanola, el influjo lingiiistico de aqu6-
Ilos se extinguio sin dejar, al parecer, fermento alguno . »

85 . 1-4PFaA (RAF'AEL), . Asluriano y provcnzal en c1 Fucro do Avilcs . Sa-

lamanca, 1948 . 1
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Pero el estudio lingiiistico no abarca sino una faceta del
hecho historico representado por los dos fueros . Habria que di-
lucidar si los preceptor que contienen indican ya una incorpo-
racion total a las costumbres juridicas espanolas o son, c01110
el lenguaic del de Aviles, una acomodacion incomplete . Ha-
bria que precisar los que en la vida de nuestras ciudades sig-
nificaron los menestrales y burgueses veriidos de allende el Pi-
rineo . Los historiadores de ]as instituciones de la vida social y
de la econoin.ia, (lice el Profesor Lapesa, tienen la palabra 46 .

Seria preciso pare llenar este vacio, que con razon advier-
te el Profesor Lapesa, hacer un estudio mis detenido y mar
amplio del que no nor proponemos en este lugar, pero si debe-
mos advertir que el terrriino (,amigos)), que en los dos fueros
se emplea, puede dar algunas luces a esta cuestion .

El primer parrafo del Fuero de Oviedo que menciona a los
anngos se refiere al consentimiento de la familia de la mujer
para la perfeccion del contrato de ruatrimonio . Segtzn hemos
dicho, se expresa asi : <<Omme que muller prende pedida a.-'us
parientes o asus amigos . . . n s' .

Este requisite, no era una novedad del Fuero, se encuentra
ya en las costumbres mar antiguas y se registra en diversas
]eves

Hay una tradici6n popular del precepto y una tradicion
culta .

Eco de la tradicion popular es el <<derecho del piso,> y el
banquete nupcial .

El <<derecho del piso» es una consecuencia del «mund), o
potestad familiar . En los pueblos primitivos los matrimonios
se celebran dentro del grupo familiar, to mismo el horn-

80 . Ibid . . pAg. io5.
f?7 . !?l Fieern de .4viles dice asi : art ()mile qui mulier pren<la pedida a

sus parentes o a'suos amicos . . .n, FF:K,v,{snyr. GUF.RRA (Aureliano), r1 Fuero
de Avilh, Madrid, 180;. Cap.

88 . La intervention de la f1milia se considera por .ntuchos come, ana
supervivencia gentilicia, selgun veremos mar adelante y por este motive,
merece recordarse que LUZZAro admite la autonomia de la af;ensn eu la es-
fera del aius privatum � . I .li"lx .%To (G .), 1_a organizzazioni preciviche e to
state,, 1liodena, 1948 .
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bre que, la mujer -estan sujetos al poder del clan, y no pueden

salir de e1 sin stt permiso S' .
La exogamia Gs el primer ataque a la organization gentili-

cia, pero no borra el antiguo poder del clan sobre la inuier °o .

89 . Sobre la rransmision de, bienes ante r1 aconciliumn o la acollatio .

de unit parrcquia, cs decii, cute unit asamblra mixta judicial y comunal, ver'

MAYEa< (E), El an.figuo derecho de obligaciones espaicol, Barcelona, Edito-

r,al Bosch, 1926, pag. 165 . Sobre la atraditioD de la muje"r por los parientes,

Ibid ., pitgs . IBfi y ss . ah:n Espaita el circulo gentilio, que alguna vez asoma

en Jas Decadas de 'I'rro Uvto v cn la ; inscripciones del tiempo del Imperio,
duro nut .; siglos que en Roma,y encontro eco en el Faero Juago y en los

C6digo, y Pueros penin-~ulares de la Bdad Media, bien cluc muy indetermil4t

do en punm a organizaci6n (los parientes m:is apropinquosn) y reducida su
compelencia :,l nombramietto de tutor en ctenas circunstancias, a la auto
rizacion del matrimonio de la huerfana ~c!trra, mrnor de edadn . . . COSTA
(_fOA4ttftil )' otros autores . Uerecho consurtudiuario y hcolsotnia popular: de

fispaaa, 1, tag . 6; . Ap :u-te (let Fuero lucgo. de los Pueros aragoneses y .l ;
tin usat-r d, 1351 . Cita COSTA el haero Real (1l1, 7, 3) ; el Fuero -Yiei'~

(`, . 3, t y 2), y los Pueros de Sepiilveda . Caceres, Salamanca y Alcala, en
clue se habla de la intervencibn de lo, parientes. Recoge la nota 'vilt:aut-
tu1 f S.) . Historia tie/ Derecho espanor, cuaderno V, 7_aragoza, Edit . Cam-
hun. 1t)=`), pari . 133.

rto . b1EYNInt. (E .) . Le mariage apres les invasions . ((Rev . hist . (it- d . f .

et eu';;y, 18t)7, p :ig . t_8 . all aconnubium)), en el periodo primitivo, era uni-

camente deutro de fa, agens>, y asi perdura la costumbre en el Estado antigun

ha~ta e1 silo ii ante- de fesucristo . Fn el ano 186 antes de fesucristo, It

agentis enuption, esto es . la facultad de casarse fuera, de la propia egenso, no

er :c concediila mss qlte como tm pl'IVileglo eSl>CClaln . Dr; PRANCISCI, o6 . cittr-

da.. pit_ 133 . El leVirato, el mau-imonio con la viuda del hermano era obli-

gatorio en ln~ pueblos arias . El C6dieo de Manti (lice : aaquel que no tiene

hijos dehe tratar de hater madre a su esposa uniendola con su hermano o

tm pariente proximo,, . I :) fin era que un hijo pudiera continuar el culto de

la familia . Cuando e>tr fin se habia alcanzado . toda relaci6n ulterior era

ilegitima . T.as leyes hindues declaraban que la esposa se daba a la familia

entera y no scilo a un individun . a su prometido . Entraha en la prupiedad (let

clan . Costumbre. analog, lenian lo, hebreos, Ruth exige :t Booz a que

cohabite con ella . Labro de Ruth . III . 3, .1, 8 . to, 12 v IV, j . al-'s may dif cil

fij :rr el origen del poder de los hermanos para dar o near su consent imiento

,it ntturimonio . En ciertos puehlot, poch'ia considerarse como ttn recto de la

primitiva premiscuidad familiar y en cste caso la cantidad que entrega ^!

mnndo puede estimarse como un precio que se da por el derecho que ticnen

los hombres de la familia sobre la hembra . Otra causa podria ser la suce-

sicin heredita-ia . I ., compensacitSn que da el marido por !os bienes que 'a

muivr retira de la familia,,, ~tF:v~t~t ., ob . pit ., t8(.)8, p :ig . 181 . La opinion de



232 R . Prieto Barwes

En las formas matrimoniales mas antiguas, el matrimonio por

rapto y el matrimonio por compra, el clan interviene, todos

los parientes tienen derecho a participar en la indemnizacion

en caso de rapto, como tienen el deber de pagar la multa en

caso de falta de un cogentil, y, a su vez, el <opater gentis " > o

los parientes, en su defecto, clan la autorizacion para la entre-

ga de la mujer en el matrimonio por compra, porque -la mu-

jer es propiedad de la familia.
Entre los germanos, esta intervencion de la familia esta la-

tente . Tacito nos cuenta que no es la muier la que aporta la
dSte al marido, sino el marido a la mujer, y despues agrega
c<parentes et propinqui, ac munera probant . . . .In haec munera

uxor accipiturn '1 .
La costumbre no era privativa de los Germanos, era comun

a todos les pueblos arios . Kovalewsky la encuentra todavia en-
tre los Osetas . El novio oseta esta obligado a pacer una dona-
cicin a la aldea de su prometida para poder casarse, porque la
aldea es una supervivema de la 1<gens>, . El nombre mi5mo
de la donacion recuerda su origen, la donacion se denomina
((k a o u v e n d a g)), camino de aldea, derecho al camino que
conduce a la casa de la mujer 12 .

En resumen, es el (Iderecho del piso " ) que todavia. se en-
cuentra en Francia y en las montanas astur-leonesas .

En los Pirineos los mozos no dejan salir de la casa pa-
terna a la novia para la iglesia mientras el novio no paga una
cantidad '3 . .

En las c(Ordenanzas de los Mozos de Rioseco de Tapia)),
los mozos estian obligados a dar cuenta a los demas en cuanto

Meynial no puede satisfacer, la hipotesis de BACHOFFEs scbrc una posible pro-
miscuidad primitiva no se mantiene en pie despises de los acertados tsabajos
del P. KOPPFRS, v. PtR}:z ne BARRnn .AS, Iwl familia, pag. 4r . 1?1 aconnu-

blum~ en Roma es un derecho de caracter politico . 1 . DE. Vlsscxr:R . uCOmla1
biumn et cavitasn, en Jura . 1950, pigs . i40-144.

Germania XVIII.
g2 . Ob . tit., Pigs . 41 S 173

93 . LAGREZE (M. G. B. Dr:). Histoire du I)roit dams lcs Pyren.ecs, Paris.

Imp. Imperialc, 1807, PAgs . 150 y -r4. VIOLA.NT, El Pirin.co lispanol, pagi-

na :$4. En Francia el aderecho del pi=o1, se denomina rvaltonagen y se

ocupa de e1 tambien la vRev, h. de d. f. et etrg .n, 1l)27, pig. 163.



Los "amigos" en el Fuero de Oviedo 233

se enteren que hay algun mozo forastero que pretende una mu-

chacha del pueblo, e inmediatamente al forastero se le exige

el «piso», esto es, una cantidad que los mismos mozos fijan
segun la posicion econ6mica de la familia de la novia, o se-
gun la resistencia del novio a pagarlo . $i este se niega en
absoluto, ademas de exponerse a recibir una buena - paliza,
very amenizada la boda con una cencerrada formidable . Cuando
el que se casa reside en el pueblo, ha de pagar la (tdespedida»,
tin convite a stt voluntad, pero sin que pueda exigirsele nada
por la fuerza '' .

La conformiciad de la familia con el inatriinonio se mani-
fiesta con la entrega de regalos a los novios y con el banquete
nuptial .

Los tres actor de la celebration de ]as nupcias que Estra-
b6n rnenciona cxistentes entrc los lusitanos, a la manera de
los griegos 'S, el sacrificio solemne celebrado con pompa en
casa de los padres de la novia, al cual asistia la desposada ro-
deada de sus parientes, la «domum deductiot> y la ceremonia
en casa del nuevo matrimonio son generales a los pueblos arios,
y a>in no hate muchos anos, el que esto escribe, pudo presenciar-
los no en lugares apartados, sino tambien en pueblos de gran
importancia en Asturias por su comercio o por su industria.
Primero, la boda en la iglesia ; despues, el refrigerio en la casa
paterna ; a continuation, la comitiva. de la boda, la gaita, tin
carro de bueyes engalanado donde iba todo el ajuar, des-
de la cama hasta ]as cazuelas ; detrias, los novios, los padrinos,
ios padres, los parientes v los invitados ; y por ultimo, el gran
banquete . I

De los grander banquetes familiares que tenian los 'gallegos,

94 . FL6REZ OF QujRosFs r Tong: (V . ), Comtribflci6n al cstudio del regi
men local y de la Econom.ia toptalar de Espatha, Leon, Tmp . Cat6lica, rqzq,
lri�ina 288. En diciembre de 1926 se vio en la Audiencia de T .eon la causa
por asesinato ocurrido en el pueblo de Villalobos al ncgarse un novio a
pagar el piso . A su vez, sobre la desped:da de soltero puede verse la obra
citada de FtbREZ De OUIRONes, pag. a88.

95 . Rer. geogr., Ill . q, r8 . ARA\fBURU (F .), en :Monograf..a do Asturias,
Oviedo . Tmp, A . 13rid, 1899 . pag. 118, n6m. z, consigna la advertencia de
Costa de que la afirmacion de Estrabon no significa tma uiftuencia directa de
Grecia, sino mar lien que era una costumbre comun de Ins pueblos arias .
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astures y cantabros nos habla tambien Estrabon . Entre estos
montaneses-nos dice-, el vino era raro y to poco que hacian
se consumia bien pronto en los grandes banquetes de fainilia
tan frecuentes en estos pueblos, y en los cuales se sentaban los
convidados en bancos de piedra situados alrededor de los Inu-
ros, distribuyendose los asientos seem la edad v la jerarquia'6 .

En nuestros dias asisten a las bolas, en 'e1 Occidente de
Asturias, todos los parientes y amigos, formando el cortejo de
los novios en grandes cabalgatas, y en el banquete nupcial la
novia reparte entre los invitados una torta de pan en peque-
fias tajadas, es el «cantelo>> " . '

El regalo a los novios suponia la invitacion al banquete y
el incumplimiento de estas obligaciones mutuas daba ocasion
mnchas veces a reyertas N- tumultos quc motivaron diversas nor-
mas concejiles y hasta Reales Cedulas del prohio Carlos V .

Las Ordenanzas de Oviedo del ano 1274 disponcn to si-
guiente : «Otrossi por grandes enxetas et por grander uoltas que
se fazen en raz6n delos que comen ennas uodas : estaulecernos
para todo tiempo que nengtin uezino nen uezina non rnande
nenguna coca a los Nouios al dfa que con ellos comieren, mar
aquellos que algo les quisieren dar dianlos to ante ho depos et
qui aestq passar peche LX solidos delos priefost> ss,

En el ano de 1318, reunidos los vecinos de Oviedo en Con-
cejo, en la iglesia de San Tirso, acordaron varios estatutos para

96 . EsTRAU6n, 111, 3 . 7,
97 . AcF:veno v HUFa.VFS (BKRNARnoj, Los vayuriros de alzada . Oviedo,

lmprenta (let 1-lospicio, jS93, pag. 38 . aFn Codas his provincias era extrnor-
dinaria 1,t celebridad de las bolas y proporcionada a 1 .1 alta idea yue se tt-nia
del estado matrimonial y do su influjo en I,, prosperidad de las nacloncs y
pueblos ; un dia de boda era como un dia feriado y de alegria general, "_-n
que cesaban o se interrumpian cuelesquier negocios, oficios y obligaciones . . .»
Habia juegos diversos y vistosas cabalgatas . El banquete nuptial era esplen-
dido . eLa casa de los novios estaba abierta para todos y la mesa rr;t comint
at pueblo y ningim vecino dejaba de concurrir para (tar muestra de rego-
cijon, MARTiNE7. MARINA (FRANCISCO), Rnsayo historiro-critieo sobre la le-
g:slacidrt y principales cuerpos legates de 1 ehn y C,astilla, Madrid, 1mp. 1e
la Sociedad l .iteraria, 1845 . p~ib` 237

9,4. VIGIL, ob . pit ., NXX\%ll . i'uede relacionar-e esta ordenauza con to
costumbre recogida en los Pucros do Rnrgos, CXXI\, M.~RTNFZ MAutv.N .
obro rit. . pig. 239
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impedir la c(disolucion)) de Ices trajes que usaban las mujeres y
los enormes dispendios que se hacian en las bolas . Entre ellos
uno prohibe it a la boda a mas de veinte personas, eYactamen-
te a mis de veinte hombres, porque a continuacion se ordena
que no vayan mujeres, ni auii a cantar, aunque fuesen *ca-
sadas 9' .

Era dificil desarraigar tan inveterada costumbre ; los ezce-

sos continuaron sin ducla porque la Reina Catolica, en 1490,
da una provision para que no hava <<concurrencias en bolas,
bautizos ni en rnisas nuevas>t 1°0 .

A pesar cle i~sto la costurnbre siguio y fit- preciso que el
dia 14 de octttbre de 1493 los Reyes Catolicos, estando en Bar-
celona, dictaran una praginatica en virtud de la coal no se po-
dria convidar a omisas nuevas, bodas ni bautizos, sino a los
parientes dentro del tercer grado, y para los bautismos a los
compadres y a las comadres v otras personas hasta el numero
de seis» '°' .

1 . .a ~disposicion se repite en Granada el :xo dc diciembrc
de 1526 ; (Doiia Juana v sit hijo Don Carlos ordenan que ne
se convide a bolas, bautizos ni misas nuevas, de diet personas
arriba, siendo hermanos o harientes, y que no se reurian mas
que c1 primer (La)) '°"- .

qq . Vtciri., ob . cit . . pig. =coO, nftm . 41 .
too. Ibid, Nag. 308, nftm . 130.
tot . Ibid . . pag. 3to. num. r .So .
to~., . /bid ., liar . 344 . num. 3-3. r .as dos lirnitacicnes citada .. para ev:tar

los excesos en lay bolas . 1a del nitmero de invitados _N. la del tiemho de dt!-
raci6rt de los festcjos y comidas, la : encontramec en ] ;is Cortes ale Vallado
lid de t_jS clue mtuulan (lue la, bolas no duren m;ts de dos dial, y qtte ,+I
festin no se convide a mits ale cinco varones y cinco mujeres por el novi,
v otro~ tantos por la novia, sin incluir en este numero las personas de a
casa, loc padrinos 'V los l)adres de los esposos. T01110 1 ;1 110: ;l de Ml,-,'Gl7li0N,
obra cit . . p:ig. 144 . En el Ordenamiento hecho para Toledo en las Cortes de
Alcala de 1348 ; se (lice ayuc a las hodas, que non pueda ninguno convidar
para (lue roman hi sinon el dia de la bola, e deste dFa hasty till mes, nin
ocho dias antes que non puedan convidar m;is de dies pariente!~ e de diez
paricntas . . . A e.;tos que les den tres manjares . . .», \4Aicri:NEZ 'MARINA, u6 . fi-
tada, p5g . -40. Una disposicicin anitloga se tla para Sevilla, Cordoba y el
Obispado de lacn . I .o curioso es que Yi.Ar6s, en /as /.eves, ya Emita a
cinco parientes y cinco amigos de cada parte el ntimero de los invitado .s .)l
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Al lado de la tradition popular existia una tradition culta .
I . .a Iglesia y los letrados seguian las Sagradas Escrituras y

]as ]eyes romanas, y la «gensll habia dejado huellas en el
Derecho hebreo y en el Derecho romano 103 .

En . Roma podemos- distinguir tres periodos en la histo~t-ia

del consentimiento parental . En el primero, si los dos esposos
son alieni iuris, el matrimonio se realiza simplemente con la
voluntad de los dos pat7es familias, pero si los esposos son sui
iuris el acuerdo de voluntades ha de ser entre el esposo y el tu-
tor de la muier . En el segundo periodo se exige el consenti-
miento de los conyuges y se requiere ademas el de los palres
familias si los conyuges estan in Pofeslale; aun asi, por efecto
de la I_ex Iulia, si los padres se niegan a dar el consentimien-
to, 1l matrimonio -puede ser valido en el caso de que el magis-
trado no encuentre justificada la conducta paterna y autorice
la celebration de las nupcias . El tercer periodo se desenvuelve
en el Bajo Imperio ; son tiempos de intranquilidad, nadie se
siente seguro, el hombre busca de nuevo apoyo en sociedades
de protection y defensa, renace el espiritu corporativo, la fa-
milia se reconstituye a images de la gens y otra ver aparecen
en los esponsales los propinqui. Las constituciones dan fe de
ello, reflejan meras costumbres primitivas que se abren camino
y log-ran el rango de leyes, o sencillamente una tendencia na-
tural de protection de los intereses familiares ; to cierto es que
llaman a los prolringrfi, en su mas amplio sentido, a prestar
su consentimiento para el matrimonio de la mujer .rui iuris mi-
nor guinque el viginti annis lo' .

En el Derecho romano vulgar el Ilamamiento de los propin-
qui se extiende a muchos casos en que el Derecho imperial to

hanquetc nuptial . Biblioteca Filosofica, O.bras completes de Ylaton, ?Madrid,
1928, II, 1s 1-ryes, VI .11 . Los Fragm. Heracl. den testimonio de la exis-
tencia de una costumbre por la coal se prohibia incitar a la boda a mas ale
diez hombres y otras tantas mujeres.

103 . D . DAuHr:, aCorrsortiwtnn in Roirurrt andHebrew Law, en ((The ju-
ridical Reviews, 1951, pigs . 71-91 .

too. CORNII. (G .), Droit Romain, Bruxelles . Imp. Medicale et Scientifi-
que, 1921, peg. 33 . Gtet:RT (R .), El consentirniento familiar era el inafrimonio
regun e( Derecko medieval espanol. A . H . 1) . E., \VIII, peg. .7o9 .
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reducia a los padres o a los tutores. La Interprelalio de la Lex

Romana nos ofrece repetidos ejemplos, y esto quiza revela que

no iba enganado Meymal cuando acusa el reflejo de iirfluencias

consuetudinarias provinciales
En las Leyes visigodas se llama tambien a los prol5ingut

a velar por la mujer . Una disposicion de Chindasvinto sobre

los esponsales indica que pueden celebrarlos los propios contra-

yentes, sus padres o sus propincuos '0' . En realidad, dice con

razon el profesor Gibert, <<estas leyes, y otras, aluden generica-

mente a la intervencion familiar, sin discernir e1 modo y el or-

den con que se verifical> 'o' .
A ellas pueden asimilarse las Forntulas zvisigodas . En la 14

se menciona ademas del consentimiento de la propia esposa,
junto al de los padres, la intercesion de <das personas nobles y

de los hombres bien nacidos» lo' .

No obstante, en la legislation visigotica se observa que el

legislador sigue mas de cerca las constituciones imperiales que

el Derecho vulgar, e incluso que impera en 6l un principio res-
trictivo, opuesto al principio expansivo de la Inlerprelatio . Un
ejemplo to tenemos en . la ley 4. " del titulo 3 .° del Iibro III del
Liber Iudiciorum . Esta ley esta inspirada erg la ley I .-, titulo 24
del libro IX del C. Th . (Brev. IX, tg, i), que impone severas
penas a aquellas personas que estando obligadas a proteger

a la mujer no la defiendan en caso de rapto o favorezcan de-
liberadamente al raptor ; pues bien, mientras la Interpretalio
habla ~cex amicis vel familia aut fortasse nutrices pue1lae cori-
silium raptus dederint . . . », la ley visigoda reduce el circulo pa-
rental a los hermanos .

Despues de la ruina de la monarquia visigotica las ]eves vi-

sigodas recobran nueva fuerza en Asturias en la epoca de Al-

fonso Ii . El monie de Albelda, que escribe la Cr6nica pocos
anos mas tarde de la muerte del Rey, anota el hecho con las
siguientes palabras : c(Omnemque gothorum ordinem sicut -To-
leto fuerat, tam in ecclesia quarn in palatio in Oveto curicta

105 . I bid . . pad; 711
106 . L . . V ., 111, l, 3.
107. GIRFRT, ab . tit., pag: 715 .
io$ . Ibid ., pig . 715 . .
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statuitll 1" .. Durante siglos dichas ]eyes continttan vigentes, y
precisamente en tiempos de Alfonso VI, el monarca que otorga
a Oviedo su fuero, las aplica en un alto tribunal, en el que
figura el Cid, estando el Rev en la ciudad `'o .

Sin embargo, el Fuero de Oviedo no se basa en el Liber iudi-
ciorum, ni tampoco en muchos puntos en costumbres del pals
reflejadas por los documentos, concretainente en el regimen eco-
nomico familiar"', al que, se refiere el parrafo que comenta-
mos, hay que buscar las fuentes, por tanto, en otra parte, _v a
nuestro humilde entender la intervencion de los ((amigos)) de
la mujer en el matrimonio esta tomada de la Interpretatio del
I3reviario o de un epitome del mismo extendido, por Francia .

En la Interpretatio ya los amici figuran en el circulo de los
propinqui ; en el comentario a la ley i .-, titulo iq del libro IX
se designa a los rrmici entre los encargados de velar por la mu-
jer, y' del mismo modo los auaci aparecen en la explicacion de
la ley sobre el consentimiento nupcial de la viuda menor de
veinticinco anos que vuelve a casarse : ((non quorumque anii-
corum aut familiarum seduendum esse consensum . . .)s "2 .

El Breviario, desde la publicacion del Codex revises, de
Leovigildo, cesa de regir en Espana, pero continua en Fran-
cia, donde no fee derogado con la victoria de Clodoveo ; era
un libro tan rico en materiales _v de tanta utilidad practica que
el pueblo y la Iglesia seguian sirviendose de 6l, y los juristas
y legisladores de Francia, Alemania e Tnglaterra, hasta fines
del siglo XII, to tenian casi comp la itnica obra de corsulta .de
Derecho rotnano . Incluso por Italia se difundio, pues quedan
indicios en machos manuscritos de ]as bibliotecas italiarnas 1" .

tog . ZC'rdn . Albeld . num . 58 .
tto. -I'tslt_TO RANcta (R .), /-a legislaci6n tie/ Rry dr Oviedo . .Oviedo

1949, Pig- 18 .
iii . En Oviedo,, como en el resto de Asturias, donde la prinlitiva co-

munidad familiar no perdura, existc la amedietas,, de las Fdrrnulas visigoti-

ras . dr la que he hablado en mi conferencia en la Academia Matritense del

Notariado . el 2o de febrero (le lqjt, que se publicara en breve : en cambio

el testo (lei Fitero establecc la comunidad por el nacimiento de un hijo, pero

110 Se practica .

112 . C . TH ., Ill . 7, 1 (Rrev ., III, j, rl .
t Q . SAKTOHI-MO\TFCRO('E (TULLIO t)E) . Corso di storia del diritto N-

bbFsro germtdniro, Venezia . Ioo8, pig, too .
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Ademas del estudio del Breviario, se hacen en Francia los
principales epitomes de 6l ; por ejemplo, el Epitome Egidii, y
esto contribuye a su divulgacion .

No es raro, por tanto, que sus huellas se encuentren en co-
lecciones medievales francesas de derecho consuetudinario, y
asi, por ejemplo, se ve en Normandia usair el termino ((ami-
gos)) en el mismo sentido de la Inlerprelalio. En el capitu-
lo XXVI del Grand Coulumier se dice que el tutor, con los
parientes y ((amigos)), dara el consentimiento 'ta .

En Bretana, it . . . per cognatos et amicos fiunt sponsaliall
I .o tnismo ocurre entre los Longobardos : << Mos longobardo-

rum vult nuptias ante parentes et . amicostl 't6 .
Con estos textos concuerda,el texto de Oviedo y de Aviles

"(Omme que muller prende pedida asus parientes o asus
amigos . . .

En cambio, no encontramos el mismo termino ((amigos)) al
tratar del consentimiento para el matrimonio de la mujer en
ningun otro fuero ; acaso el que mas se acerca es el Fuero de
Ucles, pero aun asi emplea un termino vago que no puede es-
tablecer relation entce los dos ; el Fuero de Ucles dice : t( . . . pa-
rentes suos aut gentes suos . . .» t t' .

114. A. I-c Potrrtti'iN, lies droits do la ftlte dans la coutuine do Norrnan-
die, c\ou . Rev. Kist . do d . f . et etrg . ., 1889, pig. 6

tt5. El emaritagittmn--dote-se fija scum consilio propinquorum ami-
curumu, MARCEt . PLANIOL, 6Asde sur les successions /codales err Bretagne,
.Nouv. Rev. hist . de ( . f. et etrg .)o, 1887, pigs . 121 y 606.

En el Anxicn cou,twotier mis en Hers, se nice
rPuis quc femme A att!cun sera

Mariee, ells tie clamera
12iens par raison de ntariaf;e
Fors ysse de son lignage
1-ui fu ordonne par amys .v

A . Lt: IYOITTE\-1\, ob . pit ., p:i� . 66o, nitm . t .

110. SAINtot.t (G .) . Storia tie/ diritto iialiano, "horinc, 1921, pag. 412.
ti;. Fitero antiguo de liclcs, 217 (II), tit . por GIBERT, ob . tit., p;4gi-

n;i 730. 1:n el Ritual de Silos (10j2) se llama simplemente a los Rpropinquis .
. . . . cum venerint hi qui coniungendi runt, explicita secundum morem missa
awrquam absolvat diaconus, accedunt ad sacerdotem juxta cancellos ; el
venientcs parentes puellae ant aliquis ex propinquis, si parentes non habue-
rit . tradunt puellam sacerdoti . . .n Cit . por N1F.NPxur:z PIDAL, Mio Cid, III
patina ;45. Quiz :i en algitn documento se emplea el tetYrtino aamigo,
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No arraiga tarnpoco ((amigos)) en la terininologia juridica as-
turiana. En las disposiciones referentes a bodas posteriores al
Fuero se cita, en cambio, a los vecinos, segtin hemos visto, y esto
si parece traditional, porque en documentos anteriores, del siglo
ix, se hate una distincion del circulo de vecindad : . . . et qui con-
tra hunt facturn mum uenerit ad inrumpendam germani, sobri-
ni, tiicini and etiam de alia parten. . . . et si aliquis uenerit de
quocumque partem aut regionts, incola, uicim, uel propinqui
ueniet and pupilli cuiusque regionis filii . . .t) "8 .

De los c<vecinos», en vez de los ((amigos)[, habla igualmen-
te la Lex Romana Utinensis ; las nupcias, dice, pueden con-
traerse con la intervention de « . . . parentes aut iudices vel bonos
vicinos . . . » '" . '

((Amigos)) y ( " vecinost), todos, son los propingui de las cons-
tituciones imperiales, y aun Meynial enrola con "ccognados» y
«vecinosn a las personas de la misma clase social lzo .

Es muy probable que la aamistad,t en el Fuero de Oviedo
abarcara aderrras a los criados, se tradujera alli el proceso in-
tegro de la' manus, porque la intervention del patrono en el ma-
trimonio de la criada se deduce del siguiente capitulo de ]as
Ordenansas de Oviedo del ano 1245 : ((Et todo ornne que leuar
filla allena ho sobrina ho quarmana ho parienta ho criada sen
grado de sos parientes que tengan pora casamento, quila leuar
sea forfechoso del Re he del Concello» '=t .

Aqui con la palabra parientes se abraza . a todos los propilt-
grci, y a estos se agregan, segtin . e1 mismo Fuero de Oviedo, los
hornbres de dependencia ; en el parrafo 39 se senala que no se

comp vecino, pcr ejemp., en la resolution de un pleito sohre unn igle-
sia el Cartulario de Eslouza (pad . 2o), dice : aregis voluntate et amico-
rum consilio . . .a E1 Fuero de Sepu'Iveda llama a los parientes de los padres
que ala avrien de eredarn, (cap . 56) . 'Cl Fuero Viejo designa a lo ., parientes
cmas propincuosn o asuos cercanos coormanos", V, 5, r .

118. FLORIANO (A .), Diplomdtica espanola del Qeriodo aster, 1, Oviedo,
1949, pig. r98. Fundaci6n del Monasterio de Asia, ig enero del 936.

-1t9 . GENUARM (L . .), Storia del diritto italiano, Palermo, Edit . O. Fiu-
renzza, . 1924, Pag- 196.

120 . - O6, tit . Pig . 745- '
12t : VlfGTL, ob. tit., dot, . XVI . -
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inquiera de padre, ni de madre, ni de hermano . . . ni de hombre,
de su manpiteslo .

Por el contrario, en fuentes catalanes, ((amigos)) equivale al
t6rmino gen6rico de parientes . Balart, en su obra Origenes de
Catahrfa, publica algunos documentos referentes a donaciones
esponsalicias con clausulas reversionales, y en uno de ellos, en
la carta de donac16n propter sponsalicium, clue Guillermo de
Sant Hilari hace a su esposa en el ano t t 8 i, se advierte clue si
el donador muere sin hijos la muier conservarA to donado has-
ta el recobro de to clue hubiera aportado y la mitad mas, y clue
si ella muere sin hijos habidos del donador, sus ((amigos)) re-
cobrarAn diez morabetines en oro 122 .

MAas expresivo es el C6digo de Tortosa, clue en la constitu-
ci6n 13 de la Hib. i .° del libro V dice : l( . . . si per auentura los
arnics de la dona pare o frares o altres persones maridaran lur
filla o lur sor o lur parenta . . .t) .

En igual sentido puede entenderse la cita de Brissaud, de
la novela de Perceforest, donde una doncella respond( al Pre=
tendiente clue le .plde su consentimiento : ((Sire, il me plait le
bon plaisir de mes amis)) IZ' .

o La posibilidad de una influencia francesa no se puede des-
cartar . Hinojosa desecha la tesis de Helfferich y Clermont-,-
aceptada por Dultzig, pero admite clue algunas instituciones
juridicas pueden haberse introducido durante el reinado de Al-
fonso VI o posteriormente 1z', y 6ste es nuestro caso . Gviedo;'

(22 . Pag. 526.
123. DUDrfRIL, Etudes d'arrkeol. P:ig . to . "1' . A. C. Norm., 3, cit . por

BRISSAIII), Manu;el d'lldstoire du Droit privi, pig. ioIS . Amigos, en el sen-
tido generico de parientes, se usa tambien en \lormand a, segitn YVF.R (3i. J.)
La solidarite famihale en matiTre criminelle daps l'ancien. droit normand,
Caen, Imp. Olivier, 1935 . I-z3 . Los parientes de sangre les designa con el
apelativo rcarnaln, eamigos carnalesn, el referirse a las guerras privadas clue
estaban prohibidas en el slglo xiii en Normandia por el Duque dice clue,
sin embargo, el Duque ane pouvait pas accorder sa paix au coupable sans lc
gr6 des amis charnels de la, victimeA .

Le Polrrevtx los equipara, en cambio, con los vecinos : ac . . . it valait nlieux
pour tous, a 1'extrema limite le faire liqu :der par des arbitres, des voisins,
qui etaient au courant du patrimoine et des affaires de la succession . . . ., Obra
ciW4, pig. 659.

12q. El elemento germ6niro, pig. 8, n6m. I . : .

t8
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en todos los rnomentos de esplendor cultural, ha tnantenido un
contacto intimo con el resto de Europa, y en dos epocas sabre
todo, en el siglo ix y en el siglo xil, sit relaciun con Franci!t
es extraordinaria . El obispado de Don PelayG (i toi-112q) mar-
ca tin cap.;tulo glorioso para la ciudad, el Codice golico y la
Camara Santa son dos testimonios maravillosos de tin arte que
encuentra eco en los centros ntas progresivos de Francia y que
revela un vinculo espiritual entre los dos paises digno de ser
tenido en cuenta, y es precisamente en el siglo XII cuando se
da,,o al menos se traduce, el Fuero '1" .

Lapesa supone que la huella. provenzal en el Fuero de Avi-
les y en el Frcero de Oviedo se deba a tun redactor provenzal 'z",
o rnejor aun al influjo de grupos francos establecidos en Astu-
rias . A nuestro humilde jtticio, par el contrario, no creemos que
sea tin reflejo popular, y asi se explica que Lapesa no encuen-
tre rectos en el. bable ; la influencia es en una. esfera muy res-
tricta, probablemente individualizada en un rnonje de Cluny .
Sabentos que el Conde Suario .cede el Vlonasterio de Cornella-
na, en 112¢, a la Abadia de Cluny '=', y el rnonasterio adquie-
re pronto fama tal que Berceo relata en la Vida de .Santo Do-
rningo tin milagro en Cornellana : <<ZJna ciega mesquina era as-
turiana . . . Natural de la villa que dicen Corneianan

Clerigos de origen frances se encuentran en la catedral de
Oviedo y en Cornellana en la segunda mitad del siglo xti v en
la primera del xrri ; asi en el ano 1166 firrna la donacion de
Rut Perez al Obispo de Oviedo el arcediano Petrus Mariscot 'z",
y en el an.o de 1238, en la donacion de Pelayo Suarez al mo-
nasterio de Cornellana, aparece entre los testigos Rodrigo Bur-

12,; . PRIh-ro I> .\SCF.s (R .) . La legisAaciun (let KcY do Oviedo .

126 . (>bra cit . . p :tg . 10s .

1z7. l'RfA Rn; (T .) . La donation. del Monostecio de Coraellana al de
Cluny. .Rev . de la liniversidad de Oviedov . ano 1942 . v FLOHtAYO (A .), Co-
lecciorr de fuentes /rara la, Htstoria de Aslrrrias . El -Monasterio de Cornellana .
Oviedo . 1949 : actin dicho Dlonasterio se conservatba una carta (lei P. M . Ye-
pes. escrit :, en 1(+t ;, aflrmcutdo Y razonando clue este cenchio fur el iui:cn
clue estuvo suieto a Citrny con el titulo de Abadiav . Ibid . . 3tt .

128 . BERCF_o . Vida d: Santo Ootningo de Silos, 572.
129. JOVELLASOS (G . NI . nr:), Coleccidn de Asturias, publicatda par el

INarqnes de Aledo . Madrid, Imp. rraficas Reunidas, 1047, totn0 T . p;i,- . t7 ;
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ges "" . Nada tendria de extrano que el texto B, al que se re-
fiere el profesor Lapesa, fuera redactado por un monje clunia-
cense.

((El estudio lingiiistico del Fuero de Aviles-dice Lapesa-
nos ha revelado la intervencion de un extranjero--o ina§ de uno,
segun veremos---que pretendio valerse del romance hablado en
Asturias, sin eliminar por completo sus habitos lingiiisticos ori-
ginarios . . . Escr1bio en el dialecto de la region, salpicado de
provenzalismos . De aqui una extrana impresion de mezcolanza .
S1 el Fuero es el primer, inonuinento del dialecto asturiano, cons-
tituye a la vez un texto provenzal de interes, donde se reflejan
hechos de fonctica regional occitanica que tos notarios del Me-
diodia de Francia no solian registrar aun . . . >> ; es interesante
t(como procedimiento inherente ,al bilingiiisnio, e1 aprovecha-
miento de las, coincidencias para conservar costunibres de la len-
gua propia sin violentar los de la adoptada . . . F1 Fuero de
Aviles es un buen texto del habla asturiana . . ., ofrece de una
parte caracteres que representan el fondo romanico primario del
Noroeste peninsular, en los cuales e1 aster-leones convenia con
el gallego-portugues)> . <<Entre el provenzal y los dialectos pen-
insulares del Noroeste habia otros puntos concordantes» ; por
ejemplo, oel lenguaje del Huero, aunque inuy romanceado, no
se ha desprendido por completo del latin . . . v es frecuente que
el latinismo convenga con ]as formal provenzales correspondien-
tes, que de este inodo no desentonan de las que, por cultismo,
empleahan a menudo los notarios eshaiioles : tal es el caso . . .
de la consonance sorda intervocalica en «toto, fotudo, a m 1 c o s,
marito>> . El aparente latinismo obedece aqni at recuerdo de to--,
provenzales . . . <<tot, fortut, a m 1 c, inarit .»

c(Algunos de los caracteres enumerados, aun siendo corrien-
tes, e incluso normales, en el provenzal literario nos clan algu-
na luz respecto a las zonas de donde pudieron proceder el re-
dactor o escribas de nuestro Fuero . . . Hay un grupo de feno-
menos cuya coincidencia se circunscribe al Castrais, AN, Tou-
lousain y Quercy, incluyendo acaso alguna zona del Rouer-
gue)) 13i .

130. t:LORIAno (A .) . ti/ Afolussterio de Cornellona, pag. 38 .
131 . Ob . tit., pags . 95 y ss .
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Castrais, Albi, Toulousain y Quercy corresponden precisa-
rnente a territorios donde continuo rigiendo el 13revi'ario des=
pues de la derrota de Vougle .

El segundo parrafo del Fuero de Oviedo donde se em-plea

el termino ((amigos)), tarnbien nos conduce al Derecho fran-

ces y dice asi : (( . . .et sean las treguas bonas et saluas, et de
sos parientes et de sos amigos et de so consejo» '32 . El Fuero
representa un gran progreso en la evolucion de la venganza
privada y se aparta de la tradicion vulgar que seguia el Derecho
germanico. Por esta, el circulo de parientes obligados, se 1i-
mitaba al cuarto grado 1" y el Fuero de Sepzdveda, por ejem-
plo, recoge esta costumbre en el articulo St : c(Por segudar ene-
rnigo, qui oviere de segudar asi segude : padre o fijo o her-
mano o primo o segundo o tercero, todos estos inaten por su
cabo . . . et cunnado de tanto parentesco como esto es, aviendo la
parienta viva . . . »

Los Fueros de Aviles y Oviedo se acercan mas al Derecho
normando, donde la solidaridad familiar en materia criminal
es inas extensa y donde se emplea concretamente la palabra
((amigos)) para designar ios miembros de esta comunidad al
punto que distingue los parientes de sangre de los otros e1e-

t3: . El rwero de Avtles, en su cap . 33 dice : a . . . e siant les treguas bonas

et salvas d'elos, et de ses parentes e de suo :; amicos . . .)o (Edic . de PFRV .iNDF;a

CUFRRA, Cit .) .

133. Ill Fuero de C.'astello Ffami. de t2oq, detcrmina, igual que casi todas

las legislaciones germanicas, la reparticicm (de la composicion) se haria per

mitad entre-los herederos de la victima y los demas parientes hasta el cuarto
grado. HIN0)0SA, Et elerueno germ<inico, pag . 52 . aDecisivo para fijar !a

pertenencia a este estado social (infanzones . caballeros) es clue el individuo

de due se trate se encuentire en el cuarto grado de la computacion germ,i-

nica respecto a la persona en quien ha tenido lugar la entrega germanica de
]as armas ; to mismo se entiende si dentro del grado indicado est:i emparen-
tado el ind:viduo de quien se trata con el tenedor actual de una propiedad

a la clue pertenecen ]as armas clue caracterizaban al linaje . Este jefe del
linaje es cl primogenito de la linea mils antigua . Tal limStacion es la misma

clue separa entre los germanos los jefes nobles, los alibres intermediosn y lo ;
ahbres ordinarioso-las afamiliae propinquitatis genere coherentesn de Saxo
grammaticus-de la poblacion restanten MF.YF.R (E .), Historia de las institu-
eiones sociales y politicos de Espaia y~Portugal durante los siglos v al xtv,
Madrid, Edit . J . para A. de L:., 1926 . 1, pig. tzo.
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mentor que no estan ligados con este vinculo, llamasrdo a los
'3a . . ' _,primeros ((amigos carnales))

En las Observancias aragonesas asoma igualmente el ter-
mino ((amigos)) al tratar de la venganza : ((Et si civis vel vi=
11anus nedum percusserit infantionem, sed eum occiderit, non
est ibi calonia, sed caveat a consanguineis interfecti et ami-
cis» t'' . No hay que suponer la menor relation entre la com-
pilacidn aragonesa y el Fuero de Oviedo ; son epocas y circttns-
tancias completamente distintas y no existe corriente alguna entre
los dos pai:ies,, pero no es desdenable el hecho de que las Obser-
vancias, como las leyes catalanas, recojan el terirnino <<amigos» ;
las Observancias como las leyes catalanas son una muestra de
tradition cttltttral que perfecciona el derecho consttetudinario,
influido, sin dada, por el Derecho romano vulgar y, mas tarde,
por la reception y la glosa del Corpus izcris .

No consideramos con esto terminado nuestro 'estudio y es-
peramos que otros investigadores presten a 6l su valiosa cola-
boracion ; pero la invitation hecha por el Profesor Lapesa nos
obligaba especialmente a los historiadores asturianos y hemos
creido momento oportuno para hater nuestra aportacion el ho-
menaje al maestro de Hinojosa, qtte tanto se DTeocupo por el pro-
blerna de la influencia francesa en nuestros fueros .

De la fainilia a la moderna Sociedad de \aciones tenetnos
una cadena de organismos socialcs que obedecen al mismo fin
de protection y defensa . La fuerza impone los amigos en muchos
casos, pero siempre palpita la idea de que la amistad natural
sttstituya a la amistad impuesta, y Oviedo, al adoptar el ter-
mino ((amigos)), marca un camino que Dios quiera que no se
cierre para establecer una paz duradera entre los hombres . Hate
poco tiempo, Benjamin N . Nelson t'fi ha descubierto en la

1.34 . Supra n. 123. El Fuero de Alfaiates (en Portugal) cita otro caso de

veng:inza a los ep;iremes melioresn . Port . Mon. his., Leges et Consuetudines,

pagina ]q5, pit. por FlINor0SA. Et elcinevato gernmdrcico, pig. 68, n . r .
135. Obserrxyntax regni .i ragoniom.. VI . _o .
136. The idea of Usury . Princeton, 1949 . Es imeresante el apendice se ;

nalando el ideal paralelo de I :L amistad y de la fraternidad en los tientpos
modernos .
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historia de la prohibicibn deuteronornica de la usura un paso
progresivo de la fraternidad tribal al altruismo universal . La
interpretacion de los versiculos ig y 2o del capitulo XXIII,
hecha por San Ambrosio y otros escntores catolicos hasta el
Papa Leon X, senalan esta rata ideal que conduce a la arms-
tad y a la fraternidad universal t" .

R. PRIETo BA\CES

137. Los hombre, ,t traves de la Historia Iran hecho una politica de fuer
2a, pero en contraposition a ella ha habido tambien siempre una politica alt
bondad . el afan de sustituir la fuerza por el afecto, el gran Richelieu no
la desconocia (HtjxLEY, Richelieu. pag. 355) . era demasiado inteligente para
no estimar el supremo valor politico que entranaba. Iii nation se fonn6

por el desco de vivir unidos, por la :unistad, y es ininil tratar de forjar un
organismo superior, con la Sociedad do Nacicnes, mientras no >e desp:erte
el mismo de-co.
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