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MURCIA Y LAS PARTIDAS

Los tiltimos estudios sobre la posible fecha de redaccion de las
Partidas, especialmente los del profesor Garcia-Gallo 1, han venido
a demostrar que su realizacion no puede reducirse a los estrechos
limites cronologicos que senala su glosador Gregorio Lopez, y me-
nos aun en cuanto se refiere a las seis u1timas Partidas . Pierde
fuerza esa afirmacion de su prologo de que "Este libro fue comen-
zado a fazer e a componer, vispera de San Juan Baptista, a quatro
annos e XXTI dias andados del comienzo de nuestro regnado . . . e
fue acabado desde que fue cornenqado a siete annos complidos",
porclue esta referencia solo puede tener valor, todo to mas, para la
primera Partida.

La Segunda no debia estar redactada totahnente en 1275, fecha
de la muerte (lei infante don Fernando de la Cerda, pucsto que el
monarca reconocio desde el primer momento la sucesion de su hijo
Sancho, aunque de alguna forma tratase de compensar a sus nietos,
a los hijos de su primogenito, de la herencia perdida . No se plan-
teo el derecho de representacion, ni hubo la menor alusion a lai
Partidas . Y en cuanto a la Tercera, segun expone el mismo Garcia-
Gallo, "tal como Gregorio Lopez la da a conocer, hay ciertos he-
chos que hacen suponer que no estaba aun redactada hacla 1278 .
Por de pronto . encontramos entre los formularios reproducidos en
el titulo 18 de ella algunos documentos que, aunque no esten data-
dos, pueden fecharse entre 1265 y 1270 . . . " .

Esta anlplltud cronologica respecto a la fecha de redaccion de
la segunda y tercera Partidas nos permite volver a insistir en esta
ocasion, y con mayor seguridad, sobre dos personas que en ellas
participaron : fray Pedro Gallego y maestro Jacobo de las Leyes .
Amhos, por su estrecha y continuada vinculacion a Murcia, puesto
que en esta ciudad vivieron y murieron y en ella desempenaron
puestos muy representativos, nos permiten avanzar algo mas y
plantear la posibilidad de que durante algun tiernpo la redaccion
de ]as Partidas se hubiera efectuado en Murcia . Si en ellas se
mencionan distintas personas de Sevilla, Burgos y Toledo, tam=
bien es cierto que se elaboraron en la corte trashumante del rey

1. GARCiA-GALLo, Alfonso, Los enigmas de las "Partidas" . Madrid, 1963,
en AHDF_. T. XXXIII . V11 Centenario de las Partidas del Rey Sabio,
pig. 34 .



532 Misceldnea

Sabio porque, como indica Ballesteros Beretta 2, la "mirada inteli-
gente del monarca y su indiscutible competencia vigilaba la mar-
cha de una de sus obras mas caras". La prolongada estancia de
don Alfonso en el reino murciano durante todo el primer semestre
de 1257, y afin m<is, en los anos posteriores, cuando conforme el
parecer de Garcia-Gallo continuaba su redacci6n, es base suficiente
para mantener esta suposici6n .

FRAY PEDRo GALLcco

La vida y obra de fray Pedro Gallego la conocemos hoy dia
con bastante amplitud . Nad6 en Santa Marta de Ortigueira, pro-
fesfi mas tarde en la Orden de San Francisco en su convento de
la Bastida, a tres kildmetros de Toledo . Anos despues fue nom-
brado Guardian de este mismo convento, en donde permaneci6
hasta 1236, en que seria designado Provincial de la Orden .

Su estancia en Toledo y su afan cultural le permitirian arnpliar
sus estudios y aprender la lengua arabe, to que orientaria su de-
dicaci6n posterior. Mas adelante le designaba Fernando III para
un puesto de gran confianza, como seria el de confesor de su pri-
mogenito . De aqui naci6 una estrecha y continuada relaci6n, que
debi6 convertirse en intima compenetraci6n al desarrollarse en
ellos un mismo afan de amplias inquietudes culturales .

Premio a su labor, a sus conocirnientos y a sus dotes organi-
zadoras como Provincial de la Orden franciscana, fue el que cuan-
do en 1250 se 11ev6 a efecto la restauraci6n de la Sede de Carta-
gena, el papa Inocencio IV, atendiendo los ruegos de San Fernando
y de su primog6nito, le designaba como su primer obispo, dedican-
do en su hula de nombramiento grandes elogios a la personalidad
del nuevo prelado.

Sabemos bastante mas de la vida de fray Pedro Gallego en lo .i
dieciocho anos que dura su episcopado en la recien restaurada Sede
Cartaginense y tambien de la extraordinaria actividad que desarro-
116 en el establecimiento y organizaci6n de su di6cesis 3. Pero aqui
solo nos interesa resumir su obra cientifica y en especial su casi
Segura participaci6n en la redacci6n de las Partidas .

Siguiendo las orientaciones de la cultura castellana y las di-
rectrices de su ilustre discipulo, fray Pedro Gallego tradujo del
arabe al latin, segun estudia Pelzer 4, el Tratado de los animales

2. BALLESTERos BERETTA, Antonio, Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1963,
pig. 360.

3 . TORRES FONTES, Juan, El obispado de Cartagena cn el siglo X111,
Madrid, 1953, pigs . 22-54 .

4 . PELZER, Augusto, Un traducteur inconnu : Pierre Gallego, Frosciscain
et primer cveqtw de Corthagcne (r25o-'1267) . Miscellanea Francesco Ehrle,
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o Liber de anintalibus, atribuido a Aristoteles, aunque introdu-
ciendo notables modificaciones, y el De regitiva domes o Gobierno
de la cases, que tiene algunos puntos de contacto con la Econdmtca
de Galieno. Lo mismo secede con su Snnmca Astronontica, estu-
diada por el P. Meliani 5, quien encuentra cierta dependencies en
dos de sus capitulos, de los nueve de que consta la obra, del Alnta-
gesto de Tolomeo.

Por su parte, el P. Atanasio Lopez indices que el tratado eco-
nomico del obispo de Cartagena, ademas de ser el mess antigun
que se conoce en latin, es tambien, probablemente, anterior al
famoso codigo alfonsino de less Partidas, que abunda en less mis-
mas ideas. "Sin negar qtte Fr . Pedro Gallcgo haya tomado como
pauta obras arabigas sobre el Gobierno de la cases, less ideas neta-
mente cristianas que to informan y less alusiones a la Sagrada Es-
critura nos hacen sospechar que el optisculo es en parte trabajo
personal del celebre franciscano" . Igualmente muestra como less
ideas de fray Pedro Gallego se encuentran recogidas en la segunda
Partida, en diferentes leyes de los titulos VII y IX, to que le per-
Inite afirmar de qtte "es preciso reconocer que los cinco capitulos
de la obra del obispo cartaginense se encuentran, en parte, glosados
y extendidos en less Partidas" 6.

Teniendo en cuenta qtte fray Pedro Gallego no fallecio hasta
el dies 19 de noviembre de 1267, stt colaboracion en la elaboracion
de less Partidas pudo realizarse de distintas formas : intervencion
directa, puesto que se comenzaron en 1265, siendo yes obispo de
Cartagena ; utilizacion de su obra por los juristas que compilaron
la monumental produccion alfonsina, o tambien porque tanto uno
como otros se documentaron en less mismas fuentes. Como quiera
qtte sea, parece que less concordancias no ofrecen dudas. Pero no
es solo esto, pues igualmente es posible atribuirle una mayor par-
ticipacion por su basto saber y extraordinaria personalidad . AI
estudiar la tercera Partida, comenta Garcia-Gallo que "a la vista
de estas, en su redaccion divulgada, no cube pensar solo en glosa-
dores o decretalistas . Unos y otros, tanto los espanoles como los
extranjeros, se ocupan itnica y exclusivamente de exponer less re-
glas juridicas. Ninguno de ellos, por el contrario, busca sus fun-
damentos racionales en la Teologia y Filosofia, o trata de adoctri-

Scritti di Stories e Paleografia, publicati sotto gli auspici di S . S . Pio XI,
vol . I, Per la Storia della Teologia e della Filosofia, Roma, 1924, pigs . 407-
456, vid . pug. 410.

5. MELANI, P. Gaudencio, OFM, Un fronmento inedito della "Saunina
Astronomica" del Vescovo francescano Pietro Gollego, en "Studi Frances-
cani", serie 39, ano XV (XL), Florencia, 1943, pigs . 79-89.

6 . LOPEZ, Atanasio, OFM, Fr. Pedro Gollego, primer obispo de Corta-
gena (i2jo-i267), en Archivo Ibero-Americano, XXIV, num . LXX, Madrid,
1925, pigs . 65-91, vid . 82-83.
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nar, como se hace en ]as Partidas" 7. En fray Pedro Gallego y
en otros hombres como 6l, que a sus conocimientos juridicos y
linguisticos anadian otros de Teologia y Filosofia, avecindados en
la ciudad y reino de Murcia durante largos anos, si cabe singula-
rizarlos en esta doble funci6n, moralistas y juristas al mismo tiem-
po, y que muchos de ellos fueran los que proporcionaran con sus
amplios conocimientos ese fin primordial, ese estilo suasorio, que
se puede precisar en todo el contenido de las Partidas .

JACOBO DE JUNTA, MAESTRO DE LAS LEYES

Menores conocimientos tenemos de la vida de maestro Jacobo
de ]as Leyes, de cuyo origen italiano no es posible ya dudar. Su
temprana estancia en Castilla y el puesto destacado que alcanz6
en la Corte castellana le valdrian muy pronto el nombramiento
de juez real y el sobrenombre de maestro de las Leyes, titulos
justificativos de unos conocimientos juridicos oficialmente recono-
cidos, que puso al servicio del rey de Castilla .

a) S2r. estancia en Murcia.

Conforme a ]as noticias y documentos que nos quedan, su pre-
sencia en Murcia comienza en 1266, cuando, reconquistada la ca-
pital del reino murciano, Alfonso el Sabio le design6 como uno
de los tres partidores mayores. La imposibilidad de acudir perso-
nalmente a hacerse cargo del reino que le habia reconquistado su
suegro Jaime I y el gran numero de aragoneses que en 6l que-
daron, exigia una ponderada pero eficaz direccion, capaz de re-
solver los litigios y la multiplicidad de derechos que la heterogenea
poblaci6n que alli quedaba llevaba consigo. La confianza que el
monarca tenia en sus conocimientos impuls6 a don Alfonso a nom-
brar a maestro Jacobo, junto a hombres como el futuro arzobis-
po de Toledo y don Gil Garcia de Azagra, para llevar a cabo tan
delicada misi6n . A su lado se mencionan a su hermano Simon y
a sus sobrinos Simon y Puch, Pucho o Ducho.

Las distintas concesiones otorgadas por Alfonso X a maestro
Jacobo en la tercera, cuarta y quinta particiones de ]as tierras
de Murcia (1266-1273), su designaci6n como partidor mayor en
1266 y los titulos que ya utiliza en estos afios ponen de manifiesto
la categoric de que gozaba y el sobrenombre de maestro de las
Leyes, como se le menciona en el Repartimiento, puede interpretarse
como el que habia ya redactado algunas obras de caracter juridico .

7. GARCiA-GALLo, Los enigmas de las "Partidas" cit., pig. 37, quien in-
dica que este prop6sito la hacen iinica en su genero en toda la literatura
juridica europea.
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Esta actividad de maestro Jacobo pudo ser la de alguna de las obras
que se han conservado.

Interpretaron Urena y Bonilla San Martin 8, que las Flores
del Derecho estaban dedicadas al infante don Alfonso, por to que
dedujeron que fueron redactadas con anterioridad a la muerte de
San Fernando, esto es . antes de 31 de mayo de 1232 . Pero Garcia-
Gallo niega esta prioridad, pues el adjetivo que en ella se emplea,
el de "bien aventurado", aplicado a Fernando III y el que la titu-
lacion de rey de Castilla y de Leon que en la dedicatoria se hace
corresponda a don Alfonso, le permite rechazar esta teoria tradi-
cional y deducir que esta obra se confecciono mucho mas tarde,
inclinandose por la mayor antigiiedad del Doctrinal, qtte conjetura
pudo haber sido escrito hacia 123 . Si a todo ello anadimos su
directa o indirecta participacion en la tercera Partida, hecho que
parece fuera de toda duda, es Inas que suficiente para justificar
el sobrenombre de maestro de las Leyes que utilizaba en tierra
murciana y con el que se le solia designar en los documentos coeta-
neos y se continuo utilizando en los anos posteriores a su falle-
cimiento .

Nos queda constancia documental por el Repartimiento de su
intervencion en la tercera distribucion de tierras de la huerta de
Murcia (1266-1267), en la qtte fue beneficiado con la concesion
de tin importante donadio, asi como el que su actividad como
partidor mayor estuvo dedicada preferentemente a resolver o acla-
rar las situaciones juridical planteadas por algunos pobladores
de muy distinto origen y procedencia, que no cumplian ]as dis-
posiciones establecidas para continuar en el disfrute de las here-
dades que se les habia otorgado ; casos denunciados de incumpli-
miento de estancia personal v mantenimiento de caballo _v armas
conforme a la categoric social que se les habia asignado ; fraudes,
deudas y otros motivos juridicos que ocasionaban la perdida de
tales concesiones, etc. Tal es, por ejemplo, el caso planteado por
el fallecimiento del poblador Pedro qa Ferrera, poseedor de once
tahullas en Benipotro, to que daria lugar a que los partidores
decidieran que dicho heredamiento quedara en poder de "maestro
Tacomo de ]as Lees por ]as debdas sean pagadas" 9.

Se menciona tambien su intervencion en la cuarta particion

8. URENRA, Rafael, y BONILLA SAN MARTIN, Adolfo, Obras del maestro
Jacobo, Madrid, 1924, pig. X11. El primer estudio amplio sobre maestro
Jacobo se debe a FLORANEs, Refael, Noticias literarias del Maestro J6come
de las leyes, publ . en "Memorial Historico Espanol", TI, Madrid, 1852 .

9. TORREs FoNTES, Juan, Repartimiento de Murcia, Murcia, 1960. Para
cuanto se refiere a maestro Jacobo, pigs . 2, 3, 91, 103, 131, 133, 135-6, 157,
160, 174, 184, 210, 218, 220, 238, 247-8. 'Expresion casi coincidente con fa
ley 2' del tit . XIII de sus Flores de las LeYes "Commo deuen ser pagadas
sus debdas", al hablar de los rebeldes .
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(1269-1270), en que igualmente fue beneficiado, esta vez como he-
redero y con la categoria social maxima en el Repartimiento, la-
de caballero mayor, con tierras en la huerta y en el secano del
campo de Cartagena. F1 que no aparezca su nombre entre los jue-
ces mayores de la quinta particion (1272-1273) se debe a que si
bien se distribuyeron nuevas tierras en la zona de Aljufia, en si
esta partici6n era en su mayor parte una revision de las concedi-
das en las dos anteriores, to que justifica su no participaci6n, pese
a su presencia en Murcia y su fallida solicitud ante el monarca
por conservar integramente los importantes donadios de Alhara
Nueva y Beniale. Perdio parte de Alhara Nueva, porque no cons-
taba en el privilegio de donaci6n y tampoco pudo conseguir que
se respetara el senorio de Benipotr6, otorgado a su sobrino, y
que perdi6 por ausencia, pese a las repetidas gestiones que mues-
tro Jacobo hizo cerca del rey don Alfonso. Junto a estas propie-
dades de Jacobo de ]as Leyes se mencionan tambien ]as de su
madre, dona Beatriz, que recibi6 un donadio de cuarenta tahullas,
valoradas en dieciocho alfabas .

Ciento cuarenta tahullas de Alharilla, acequia de Alguazas, Al-
jucer y Benialfayg, mas "el soto de mas pora su nabora", su no-
ria, en la tercera partici6n ; cuarenta y tres tahullas en la cuarta y
setecientas veinte en la quinta, que de donadio pasaban a ser de
heredamiento, muestran la categoric de maestro Jacobo, uno de
los cinco mejor recompensados en el Repartimiento murciano ;
tambien la confianza y agradecimiento del monarca por sus servi-
cios y por su trabajo en ]as particiones, al mismo tiempo que su
proposito de asentarse a vivir definitivamente en Murcia, donde
gozaba de tan extraordinarias prebendas. Lo prueba igualmente
el que habiendole otorgado el rey Sabio una huerta en la puerta
de la Macarena, en Sevilla, por carta fechada en 5 de agosto de
1267, cuando ya maestro Jacobo se encontraba en la capital mur-
ciana, la enajenara anos despues, por carta escrita en Murcia por
Bernal Ermengol, escribano del Repartimiento murciano, en 13 de
febrero de 1274, vendiendola a un vecino de Sevilla Ilamado Juan
Rodriguez 10 .

La autoridad juridica de maestro Jacobo le oblig6 a intervenir
en cuantos asuntos de trascendencia se plantearon en la Corte
castellana . Ballesteros 1l cita un pleito que la catedral de Palencia
mantuvo con el concejo de dicha ciudad, y para cuya resoluci6n
Alfonso X el Sabio designo como jueces a don Pedro, obispo de
Cuenca, a don Juan Garcia ; a maestro Gonzalo, dean de Toledo,
y a maestro Jacobo, "nuestro juez" . El documento esta expedido

10. BALLESTERos BERETTA, Antonio, Sevilla en el siglo XIII, Madrid,
1913, doc. n. 173.

11 . BALLESTERos BERETTA, Antonio, Alfonso X el Sabio, pig. 357.
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en Jerez, a 6 de marzo de 1268 . La fecha y los nombres de los
elegidos senalan como por to menos dos de los cuatro jueces desig-
nados por el monarca se encontraban en Murcia . Eran maestro
Gonzalo, entonces repartidor mayor de Murcia y mas tarde obispu
de Burgos, arzobispo de Toledo y cardenal de la Iglesia romana,
y Jacobo de junta, maestro de las Leyes, tambien partidor mayor-

Otra intervencion suya como juez real y que requeriria no
solo amplitud de conocimientos juridicos, sino tambien habilidad
y tacto, fue la resolucion del problema planteado por la ausencia
de Murcia de maestro Esteban, obispo de Calahorra . La alta ca-
tegoria del litigante obligo a un cuidadoso estudio y competente
resoluci6n, Maestro Jacobo, de acuerdo con ]as disposiciones rea-
les en vigor, hubo de resolver en consecuencia . Su dictamen fue
zl proponer la confiscaci6n de los bienes que el obispo de Calahorra
tenia en Murcia, por no haber efectuado la vecindad prescrita y
no tener familiares y criados que suplieran su ausencia . Conforme
a este dictamen, Alfonso X sentencio en contra del obispo de
Calahorra, y por carta fechada en 29 de septiembre de 1278, fir-
mada por maestro jacobo como secretario, desposeyo a maestro
Esteban de sus bienes, de los cuales hizo donacion a su escribano
Millan Perez de Ayllon 12 .

Conocemos igualmente que en 1276 se hallaba encargado por
orden del rnonarca de tomar cuentas a los recaudadores de ]as
rentas reales . En una de las cartas de arrendamiento de don Zag
de la Maleha, fechada en Vitoria a 2 de octubre de 1276 y con-
firmada por don Alfonso en 20 de junio de 1277, se solicitaba
que se quitaran las inspecciones que por orden del rey se realiza-
ban, con has excepciones "salvo ende ]as quentas que maestro Ja-
cobo a cornenzadas a tomar, o acabar, e aquello que es puesto a
los ricos ornes, e a cavalleros, e a otros qualesquier" 13 .

En los comienzos de 1279 llegaba a Valencia una embajada
castellana, compuesta por el infante don Manuel, Ferran Perez, .
dean de Sevilla. Guillen de Rocafull y maestro Tacobo de las Leves,
para solicitar de Pedro TTI ayuda contra los musulmanes . Como
indica Ballesteros 11, el prunero y los dos ultirnos procedian deT
reino de Murcia y estaban interesados en que el rey aragones
atacara por el flanco oriental al sultan nazari, con to que se ase-
guraria la frontera murciana .

Sin duda, mantuvo maestro Jacobo su actividad y vecindad en-
Murcia en los anos siguientes, puesto que nada sabemos que hi-

12. TORRES FONTES, Juan, Coleccion de docnomentos para la Historia-
del reino de Murcia . Docionentos de Alionso X el Sabio . Murcia, 1963,
pig. 102.

13 . Memorial Historico F_spaiiol, 1, pig. 312.
14 . BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sobio, (lag. 876.
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-ciera lejos de ella y si que fallecio en dicha ciudad en 2 de mayo
de 1294 . Esta fecha, muy segura, se deduce por el aniversario
establecido por su esposa en 21 de marzo del ano siguiente. En
este dia el obispo don Diego y el Cabildo de Cartagena donaban
a dofia Juana, su viuda, un lugar para construir una capilla de
enterramiento, que en 1302 tenia ya levantada bajo la advocacion
-de San Simon y San Judas. Lugar elegido por maestro Jacobo
y en donde habia enterrado a su madre, dona Beatriz, y que el
Cabildo concedio por "los muchos servicios y deudas que maestro
Jacobo de las Leyes fizo a la Yglesia de Carthagena" 15 . Donacion
.que Baquero interpreto adecuadamente como agradecimiento del
Obispo y Cabildo a la actividad de maestro Jacobo .y a su influen-
cia para lograr el traslado de la capitalidad de la Sede a Murcia,
-efectuado definitivarnente, tras largas gestiones, en el afio 129116 .

b) El apellido Junta.

El origen italiano, y probablemente florentino, de maestro Ja-
cobo de ]as Leyes queda hoy dia fuera de toda duda. Maestro Ja-
-cobo dedico su Doctrinal a su hijo Bona junta cuando aun era
muy joven, justificandolo porque "las cosas que los ninnos apren-
,den, Inejor las tienen despues et non las pierden de ligero" . Ape-
llido junta que vemos repetido en distintas ocasiones y tiempos,
tanto al referirse al hijo de maestro Jacobo, como a su misma per-
sona . Cuando hacia 1529 se efectuo la exhumacion y traslado de
los restos de maestro Jacobo y se tasaron las obras hechas en su
capilla por maestro Jeronimo Quijano, se le designaba por el Ca-
bildo como "micer Jacobo de Junta" 17 . Y en el Repartinnento,
tanto a 6l como a su hermano Simon se le otorga repetidas veces
el tratamiento de qer (miqer), a igual que a otros pobladores de
-origen italiano .

Conocernos algunas de ]as vicisitudes de la vida de su hijo
Bona junta, que conservo el apelativo de "las Leyes", heredado
de su padre . En 1295 Juan Sanchez de Ayala, adelantado del
reino de Murcia, previendo la inmediata guerra con Aragon a
-causa del matrimonio que acababa de contraer Jaime TI, con to
-que faltaba a sus anteriores comprornisos con Sancho IV, y de
su actitud hostil hacia Casti.lla . ordeno de parte de Fernando IV
a Bona junta de las Leyes "que vayades por mar con la galiota
armada que yo vos dy et fazet guerra et dano quanto podierdes al

13 . URENA y BONILLA. Obras del inacstro Jacobo de las Le) "es, juns-
eoisulto del siglo XIII. pig. 394.

16 . BAQUexo AL\fANSA, Andres, Rebuscos . La sepultura de Jacobo de
Jas LeYes, Murcia, 1904, pig. 87 .

17 . UWR1A }' BONILLA, ob . cit ., pig. 399.
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rey de Aragon" 18 . iMeses mas tarde, en 28 de marzo de 1296,
Juan Sanchez de Ayala se otorgaba por pagado de tres mil ma-
ravedis, entregados por Bona junta de las Leyes por razon de la
parte "e del drecbo que yo devia aver de la gananqia que fiziestes
sobre mar con la galiota que vos yo mande armar sobre la tierra
del rey de Aragon".

. Traslado de ambos documentos se efectuo en el verano de
aquel misnmo ano, para justificar Bona junta su actividad en corso,
al ser acusado por Jacobo Podio, justicia de Alicante y procura-
dor en el reino murciano por el monarca aragones, tras su ocu-
pacion de gran parte del reino de Murcia 19 .

No fue sttficiente esta justificacion de Bona junta, y es pro-
bable que tuviera que alejarse de territorio murciano, pues las auto--
ridades aragonesas y los colaboracionistas castellanos en el rein-)
de Murcia continuaron su accion contra e1 hijo de maestro Jacobo .
Denunciado por falta de pago de diversos impuestos concejiles,
cifrados en trescientos treinta y dos maravedis, los integrantes del
municipio murciano decidieron embargar las tierras que Bona junta
de las Leyes tenia en la huerta de Murcia . Sacadas a publica su--
basta y no habiendose presentado ningtin licitador, fueron entre-
gadas a los jurados cot-no propiedad concejil . Al debito se agre-
garon treinta y cinco maravedis por derechos del justicia y siete
para los tasadores. La soma de trecientos setenta y dos maravedis
supuso la ocupacion de diez tahullas y dos terceras partes de otra
en Beniale, en la alqueria heredada por Bona junta de maestro
jacobo 20 .

Al afio siguicnte. en 13 de julio de 1298, tambien por falta de
pago de los impuestos fijados por el municipio para el arreglo
del azud y muro de la acequia mayor de Alquibla, se sacaron a
publica altnoneda tierras de diversos vecinos . El mas afectado con
esta nueva medida seria otra vez Bona junta, a quien la justicia
concejil embargo cincttenta tahullas en Beniale y Alhara Nueva,
por debito de mil ciento cuarenta sueldos y tres dineros de reales
de Murcia 2t . Tgnoramos si his tierras que todavia quedaban a
Bona junta en A]hara Nueva fueron embargadas o no en los anos
siguientes, puesto que la ocupacion aragonesa se mantuvo hasta
1304, afio en que entro en vigor la sentencia de Torrellas.

Pero en la tramitacion de to acordado en este arbitraje encon-

18 . En 10 de diciembre de 1295 . Publicada cn parte por Gi .,,+enez So-
LER, Andres, Don Juan Manuel, Zaragoza, 1932, pigs . 223-4 . El documento,
completo, en Archivo de la Corona de Aragon, Documentos de Jaime 11,
pcrg. n6m . 627 .

19 . A . C. A . Docs . de Jaime 11, perg . n6m . 627 .
20 . En Murcia, 2 de abril de 1297 . Las taliullas fueron tasadas a treinta

y cinco maravedis cada una . (Archivo Municipal, pcrg . n6m. 64 .)
21 . En Murcia, 13 de julio de 1298 . (Arch . Mun ., perg. n6m . 65 .)
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tramos de nuevo a Bona junta de las Leyes en el reino de Murcia-
El seria uno de los que testimoniaron con su presencia la protesta
de D. Artal de Duerta, comendador tnayor de Montalban, de estar
dispuesto a recibir los castillos que se le entregaran en el reino de
Murcia. Tambien ftte testigo el rnismo dia, 11 de noviembre de
1304, de la declaracion de los procuradores del rey de Aragon de
hallarse prestos a efectuar la entrega de dichas fortalezas mur-
cianas, conforme se habia convenido en Torrellas 22 . Estas son las
ultimas noticias que tenemos del hijo de maestro jacobo .

No fueron Jacobo de junta y su hijo Bona junta los unicos
de este apellido que anduvieron por tierras peninsulares . En el
mismo ano, aunque meses antes de que maestro Jacobo de junta
llegara al reino de Murcia y comenzara su actividad como partidor
mayor, se encontraba en Alicante otro extranjero tambien apelli-
dado junta. Cuando jaime 1 de Aragon acudio en ayuda de su
yerno, y en feliz campana recupero la totalidad del rebelado reino
de Murcia, para mantenimiento de su cuantioso ejercito tuvo que
recurrir frecuentemente a toda clase de prestatnos . Uno de ellos,
reconocido por el monarca en carta fechada en Montpeller el dia 17
de enero de 1267, era a Conrado de junta y a Simonet de Modulo,
de 13 .000 besantes que le habian prestado el ano anterior en
Alicante 23 .

Apellido que de nuevo sale a nuestro encuentro siglos despues,
tatnbien unido a la cultura castellana . En Burgos se establecio el
impresor florentino Juan de junta, que segttn Urena pertenecio-
a la casa del famoso impresor florentino del siglo xv Filippo
Giunti z° .

Tiempo mas adelantc, hallamos otra vez el apellido junta en
Murcia, perteneciente a dos poetas : Pedro Mathias Martinez de-
la junta, a quicn se deben un Rasgo Rhythnnico . . . de las fiestas
que en la R. Proclantaci6n de . . . Carlos III, celebro en Lorca (Mur-
cia, 1760), y de una tragedies titulada Coriolano. Otro lorquino,
Francisco Martinez de la junta, fue autor de un canto poctico
sobre El Pantano de Pventes (Murcia, 1802) .

22 . Publico ambos documentos BENTnvmes, Antonio, Memorias de Fer-
+tando IV, tomo II, pigs . 451 y 451-2 . Pero en ambos transcribe "bona
justicia de less leys", cuando en los manuscritos que contienen estos docu-
mentos (Acid . Historia, Col . Salazar, A 2, fols . 166 y 167 v .) nos ofrecen
con toda claridad su nombre de "Bona Junta de less Leyes" .

23 . Archivo de la Corona de Arag6n, Jaime I, Reg . 14, fol . 85 r-v .
24 . A Juan de junta se le debe, entre otras, una edici6n de less Orde-

isanzas Reales de Castilla . En e1 colofon de esta obra testifica : "fue impresso .
el presente libro de less Ordenan~as Reales En la muy noble y mess teal ciudad
de Burgos, en cases del senor Juan de junta : florentino. Acabose a XII digs .
del mes de julio . Ano de Mil y quinientos y treynta y seys anos" .
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c) .Sit obra .
Razonablemente se supone que la influencia de los conocimien-

tos juridicos de maestro Jacobo de ]as Leyes en la legislacion
castellana de su epoca fue muy considerable . Las nuevas corrien-
tes juridicas que se implantan en Castilla, ya en la segunda mitad
del siglo xIII, con la recepcion del Derecho romano-canonico, de-
bio tenor en maestro Jacobo de Junta uno de sus introductores mas
versados . Hay quo toner en cuenta quo los juristas quo elaboraron
las Partidas no se inspiraron apenas en el Derecho tradicional cas-
telkino, sino en ]as reglas feudales de los Libri Feodorum lombardos.
Lo mismo sucederia en Barcelona, ya quo las Costumas de Catha-
1unva . compilacion anonima tambien de la segunda mitad del si-
glo xiIi, en Bran parte fueron igualmente inspiradas en los Libri
Feodorimn 25 .

De la produccion juridica singular de maestro Jacobo de Junta
se ban conservado tres obras. Dos de ellas, ]as Flores del Derecho
y el Doctrinal, nos ofrecen, con escasas variantes, gran parte del
articulado de la tercera Partida, en la quo tambien se integran los
lihros IV y V del Espccltlo. Esta intervencion de maestro Jacobo
en la elaboracion de la tercera Partida ha sido demostrada ple-
namente por i?rena y Bonilla, quienes anotan la igualdad de re-
daccion de leyes y titttlos, especialmente en cuanto se refiere al
Doctrinal, quo "copia literalmente las Partidas . . . y aun a veces
se le escapa la misma palabra "Partida", como acontece en el
cap. 1 .°, tit . 4.,,, del lib . VI, donde se lee "en dar los juyzjos de
fablamos en esta mjsma Partida, en el titulo de los juyzjos" . Lo
cual muestra por una parte su colaboracion en la redaccion de
esta Partida, al mismo tiempo qtte la posterior confeccion del Doc-
trinal . con to quo resulta, conforme indican dichos autores, un
autoplagiario .

La redaccion, un tanto equivoca, del prologo de las Flores hizo
suponer quo habian sido escritas con anterioridad al ario 120-2,
pero el estudio del profesor Garcia-Gallo argumenta decisivamente
por su posterior realizacion . Obra quo representa para el profesor
Merea "una de his manifestaciones mas claras y directas del rena-
cimiento del Derecho romano en la Peninsula" 26, y de ]as quo
se hicieron en el mismo siglo xltl versiones al portugues y al ca-
talan z7, to quo pone de manifiesto su difusion y utilidad . Divididas

25 . RIAZA, Roman, Las partidas y lo.r "Libri Feodorron", Madrid, 1933, en
A\UARIO DE LA HISTORTA DEI. DERECHo EsPA\OL, XT, pigs . 5-18 .

26 . MEREA, Paulo, ContribuCoes para a Historia do Direito Portrrgrtes.
A versao portrrguesa das "Flores de las LeYes" de Jdconre Ruif, Coimbra,
1918. pig. 2.

27 . MEREA, ob . cit., y CLARET MARTI, Pompeyo, Obras dels alcayis et
dels jutges par el Maestro Jacobo (version catalana del s. Ylll, hasta ahora
incdita, de las Flores de Ins leyes), Barcelona, 1928.
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en tres libros, con XXI titulos que comprenden noventa y seis
leyes escritas con sobrio y claro lenguaje, es en si un verdadero"
compendio de derecho procesal, que abarca "en el libro primero
se tracta como guardedes .uestra dignidad et uestro sennorio, que
es dicho en latin officio o iuridiscion . Otrossi, de ]as personas por
que passan e los pleytos et de las naturas dellas, et de todas ]as
cocas que se fazen o sse deuen fazer ante que el pleyto sea con-
paqado .

En el segundo libro, se contiene como se compieqan los pleytos
et de ]as cocas que se siguen fasta que dan la sentenqia.

En el tercero libro, se demuestra de ]as sentencias como se
deuen dar et formar las alqadas, et de las otras cocas que /nascen/
et que se siguen depues que la sentencia es dada ."

Menos original es el Doctrinal "que fabla de los juyzios" segun
manifestaba maestro Jacobo en la dedicatoria a su hijo Bona Junta,
por to que "traslade de latin en rromance et ayunte". Como se-
nalamos mas arriba, 1_a mayor parte de sus ]eyes, con escasas va-
riaciones, integran la tercera Partida 28 . Dividido en seis libros,
veintidos titulos y ciento cincuenta y dos capitulos "es dotrina para
todos los pleytos et fue sacado del cora~on de las ]eyes" .

La tercera, Suntnta de los nouc tienpos de lo .s pleytos, es obra
igualmente de caracter procesal, y como su titulo indica, una di-
vision en nueve tiempos de la tramitacion de los juicios, ya que
"todos los pleytos puedense partir en none tienpos. 11 primero es
quando el omne faz chamar a otro que le faga derecho, la segundo
tienpo es cluando uienen ]as partes antel ittyz . El tercero tienpo.
es quando el lamado cline algunas excepciones o defensiones por
que se delonga el pleyto . El quarto tienpo es quando se comienqa
el pleyto . El quinto tienpo es quando deuen las partes aiurar de
colunpnia o de dezir uerdat . El sexto tienpo es quando las partes
o la parte aduzen prouas . El septirno tienpo es quando ]as partes
rrazonan sobre Las prouas et sobre todo el pleyto . El ochauo tienpo
es quando las partes cierran el pleyto et pieden sentencia. El nono.
ticnpo es el tienpo de la sentencia" 29 .

28 . Ademas de la obra de Urena y Bonilla sobre la participacion de
maestro Jacobo, vid. a GARCiA SORIANO, Justo, Una hente de las Partidas,.
Hispanic Review, 1934, pig. 241. BALLFSTFRos, en su obra Alfonso X el
Sabio, pag. 358, dice : "No puede ponerse en duda que fue colaborador de
las Partidas. hfas, nos atreveriamos a insinuar que la influencia romantica
y el sabor justinianeo de este egregio codice se deben a la intervenciorr
acuciosa y a la competencia del jurisconsulto italiano ."

29 . No es aventurado pensar quc esta obra se compusiera en Murcia,
tanto por la continuada estancia de maestro Jacobo en ella, como por la
copia en pergamino hallada por Floranes . fechada en dicha ciudad en 28 de :
marzo de 1289.
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LA COLABORACI6\ MURCIAXA

A estas dos destacadas personalidades como fray Pedro Galle-
go y maestro Jacobo de Junta, cuya colaboracion en las Partidas
queda fuera de toda duda, asi como su prolongada y continuada.
estancia en la capital murciana, pueden agregarse otros nombres.
que, sin la menor constancia de su participacion en la monumental
obra legislativa del rev Sabio, no resulta aventurada su posible-
inclusion entre los desconocidos colaboradores que en ella parti-
ciparon . Dos de ellos por su oficio y conocimientos juridicos, como
fueron Guillen de Moncada y don Jordan del Puch, alcaldes del
rev, y otro grupo formado por eclesiasticos de cuya cultura y
actividad nos quedan abundantes pruebas.

Don Guillen de Moncada, heredado en la huerta y campo de
Murcia con la categoric de caballero mayor 3°, actuo como juez
en la resolucion juridica del caso planteado por el fallecimiento.
de Bernat Cadireta . ensayador de la moneda . Su viuda, dofia Ra-
moneta de Belloc, promovio recurso por negarsele el derecho que
tenia a la mitad de los bienes dejados por su esposo . Razonaba su
pretension en el pacto de "agermanament" firmado por ambos en
sus esponsales, que se celebraron en Murcia en 1268 . Don Guillen,
para su resolucion, tuvo en cuenta una disposicion del monarca,
motivada por este caso, de "que ]as posturas et los pleytos que
han fecho con sus mugieres clue ualan segund las cartas et las
posturas que fizieron quando casaron con ellos" . Pero para evitar
la repeticion de tales problemas, ya qtte la procedencia de los po-
bladores asentados en el reino de Murcia era muv diversa, don
Alfonso dispuso que en adelante los conciertos matrimoniales se
hicieran conforme al fuero de Murcia 3' . Un mes mas tarde de esta
disposicion alfonsi, don Guillen de Moncada dictamino la razon
juridica de la pretension de dofia Ramoneta de Belloc 32 .

Otro alcalde del rev, de mayor categoric social y por ello me-
jor heredado que don Guillen, fue don Jordan del Puch . Mayor
categoric social, puesto que en lugar de heredamiento recibio en
concepto de donadio la tnitad de la alqueria de Beninavia e incluso,
durante algun tiempo, antes de efectuarse la revision de los pri-
meros repartimientos, disfrutara de la totalidad de dicha alqueria
y de las de Meccem v Menjalhaco ; pese a la disminucion que le
impusieron los revisores, le quedaron ciento sesenta tahullas y me-
dia, to clue representaba una de las propiedades mejor dotadas de

30 . TORREs FONTes, Repartimierdo de Murcia . pigs . 5, 155-6, 236, 248.
31 . TORREs FONTes, Coleccioa de doctnrtentos cit., pigs . 80-1 . La carta

en Murcia, 16 de mayo de 1272, y tambien Repartimiento de Murcia,
pig. 236.

32. TORRes FONTes, Colecci611 de docmnentos cit ., pigs . 81-2 . La carta.
en Murcia, 12 de junio de 1272.
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la huerta de Murcia. No conocemos ninguna actuacion juridica de
don Jordan, pero por las atenciones y beneficios recibidos cabe
-deducir que la personalidad de este alcalde del rey debio ser muy
destacada 33 . Sin duda es a 6l a quien se refiere Pedro III de Ara--
gon en una carta a Alfonso X, que fechaba en Barcelona en 19 de
febrero de 1281, y en que decia "Sabet que viemos don Jordan
-del Pueyo, uestro vassallo con uestra carta. . ." . Ya con anterioridad
se habia entrevistado don Jordan con el rey de Aragon . De estas
entrevistas y embajadas, que afectaban a la extension territorial
del reino de Murcia, surgio el tratado de Campillo, firmado pocos
meses despues entre Aragon y Castilla 3a .

Entre los pobladores heredados en Murcia cabe sefialar a cier-
tos eclesiasticos de elevada categoric v de los cuales es posible
que alguno formara parte de ese grupo que, junto a los juristas,
aportaron sus conocimientos de Teologia y Filosofia y que propor-
*cionaron "ese doble caracter de obra doctrinal y legal" a las Par-
tidas, de que nos habla el profesor Garcia-Gallo . Destacamos entre
ellos a don Garcia Martinez, dean y obispo electo de Cartagena,
de cuya actividad, inclusb juridica, nos quedan abundantes docu-
mentos ; a su sucesor al frente de la diocesis, el obispo don Diego
Martinez Magaz, a quien se debe, entre otras cosas, unos estatutos
para el cabildo catedralicio ; a maestre Esteban, despucs ohispo de
Calahorra, quien en 1278 perdio sus caws en Murcia por no man-
tener la obligada vecindad ; a don Agustin Pcrez . arcediano de
Cartagena y luego obispo de Osma ; a don Gonzalo Garcia Gudiel,
arcediano de Toledo y partidor mayor de Murcia, y mas adelante
arzobispo de Toledo, cofundador de la Universidad complutense
y cardenal de la Iglesia Romana, asi como a otros mas, todos ellos
.con posibilidad por su formacion cultural, estancia en Murcia y
contactos con la corte del rey Sabio, de haber participado en la
-elaboracion de la monumental obra alfonsi 3s .

Como apoyo de esta fundamentada hipotesis de que en Murcia
se trabajo en la redaccion de ]as Partidas, podemos afiadir algunos
datos complementarios que en gran parte la justifican . Se trata de
una carta de Felipe II, fechada en El Pardo a 10 de julio de 1578,
v que fue publicada por Cascales 36 . En ella el monarca notificaba
al corregidor de Murcia que teniendo conocimiento de que Alfonso
el Sabio habia ordenado reunir en Murcia diversos fueros, privile-
gios, bulas, escrituras y otros documentos "que estan en el archivo

33 . Repartimicnto de Murcia . pigs. 13, 18, 214-5, 217, 223 .
34 . BALLESTERos BERETTA, Alfonso X el Sabio, nag. 936.
35 . Para cuanto se refiere a este grupo, vid ., con mayor amplitud y

con la bibliografia pertinente, a TORRES FONTES, El obispado de Cartagena
en el siglo XIII, Hispania LII-LIII, Madrid, 1953 .

36 . CASCALES, Francisco, Disci(rsos histdricos de la ciudad de Murcia,
3 .' edic ., Murcia, 1874, pigs . 301-2 .
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,de ella y en el de la iglesia para ordenar ]as Partidas . . . . . . convenia
a su servicio saber que documentos eran aquellos . Por to cual le
ordenaba que los reconociera y se informara "si son autenticos o
simples, y la sustancia de to que contienen, y como estan tratados,
y lo que acerca de ellos se platica en esa iglesia y ciudad", en-
viando clara relac16n de todo ello a su secretario Martin de Gaztelu.

'Por que este interes de Felipe II en 178 hacia las Partidas?
Parece suficiente explicaci6n recordar que en ID-33 publicaba Gre-
gorio L6pez su primera edici6n glosada en las Partidas, que tuvo
un gran exito y que oblig6 a su reimpresidn en 1 .563, 1376, etce-
tera, y tener en cuenta que llev6 a efecto su compilaci6n de las
Partidas por considerar que las ecliciones anteriores, hechas por
Alonso Diaz de Montalvo eran defectuosas . Pero para su trabajo,
Gregorio L6pez utilizd la casi totalidad de las fuentes documentales
de que se habia servido \4ontalvo para su edici6n, y por alguna
de estas "anotaciones" de NIontalvo pudo conocer la existencia de
tales documentos en los archivos municipal v catedralicio de Mur-
cia. Ls igualmente necesario recordar que Alonso Diaz de Mon-
talvo fue corregidor de Murcia durante un ano (1444-1443), donde
se vio mezclado, en contra de su voluntad en las contiendas poli-
tics que por entonces se sucedieron en 1:1 capital, y si en principio
pudo imponer su autoridad y obtener el respeto de todas las fac-
ciones en lucha, despues se vio obligado a salir precipitadamente
de la ciudad, e incluso defenderse de las acusaciones de robo y
parcialidad con clue le culparon sus vencedores ante Juan 11 31 . Y
no es aventurado suponer que durante los machos meses que ejer-
ci6 su corregimiento pudiera conocer, impulsado por sus aficiones
y estudios, los fondos documentales de los archivos murcianos, mas
dun cuanto que el municipal dependia de su autoridad, to que le
permitiria copiar v anotar cuanto creyera de interes, si no es que
se hizo cargo de alguno de ellos.

Fste testimonio de Felipe II v la probada participaci6n en las
Partidas de dos personalidades tan destacadas en la vida murciana
como fray Pedro Gallego y maestro Jacobo de Junta, asi como las
repetidas visitas, algunas inuv prolongadas. del rev Sabio en la
capital del reino de Murcia . es suficiente para deducir con funda-
mentos de seguridad el que parte de la gran obra legislativa alfonsi
se redactara en Murcia o, por to menos. la segunda y tercera
Partidas, en donde la labor del obispo Gallego y del jurisconsulto
italiano estan justificadas de forma terminante .

JUAN TORRES FONTES

.37 . TORREs FONTES, Juan, Alonso Diaz de Montalvo, corrcgidor do Mur-
cica (1 .l44-45), en "A:iales de la liniv. de N-furcia", 1964-65, vol . X\III, F. y
L., 1-2, pags . 31-78.
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