
LAS CODES DE ZAMORA DE 1274
Y LOS CASOS DE CORTE

t . En 1272 cuaj6 la reacci6n popular contra la politica legis-
lativa alfonsina, iniciada en 1270 . Se pide, y se con~igtie, que el
monarca devuelva a los pueblos stts antiguos fueros 1 . Ademas
-;se stiele decir- como consectiencia en las Cortes de Zamora de
1274 se delimitan los casos que fueron siempre costurnbre librar
por corte del monarca 2 .

Una superficial lectura de log casos senalados resalta la com-
cidencia, si no absoluta, con los tradicionales casos reservados al
inonar-ca en las cozlcesiones de inmunidad -camino quebrantado,
mtijer forzada, ladrbn conocido, homicidio- 3 . Si existe tin

i . A esta reacci6u adeana-s del ~pr6lago del Fuero Viejo alude la 0ronica
de Alfonso X en sus capitulos 2o, 23� 24, ipp. 15 Ss. de la edici6n de C. Rosell
en Cyonicas de los Reyes de Castilla I, para :a BAE 66 (Madrid, 1953, reimp.) .
Cf . Alfonso GARCfn-GAIJ.o, El «Libro de [ors leyes» de Alfonso el Sabio .
Del Esficculo a Zas Particles, en este Aivunxzo (AHTJE), zz-a2 (1931-3z) 4o6 sb,

2. Cortes de Zamora (1274), 46, en Cortes de los antiguos reinos de Leon
y de Castilla, ed. RAH. I (Madrid 1&61), 94 . Estas son las cosas que fueror.
siempre, usadas de librar por forte del rely

Ilue :-te ~;cgtira Camino quelbrantado
lIuger forzada Traycion
Tregua quebrantada A'.eve
Salvo quebrantado Riepto,
Casa quemada .

3. Nilda Gt-GLEFLMt, La Curia Reltia efz Leon 1+ Castilla, en CHE a3-z4
(1955) 19o ,ss . Fare Juan GARCin GONznr.rz, Traicidn y alevosia en la Altc
Edad Media, en AHDE 32 (11962) 336, en los documentos emanado:s de mo
nasterios y obispados, estos delitos son ordinariamente los siguientes : (dur
loin)), «aleyvo-sia», «roususn y «homicidiurnn . En los documentos reale.s se anade
el delito de quebrantamieuto de camino, sustituyendo, aunque, no :siempre, al
(diomicidium)) . Aiiadamos, por nuestra iparte, que no parece que exista una re
gularidad comipleta, to que si ~parece evidente, es que, en todo caso, en los do-
cumentos regios, a partir de finales dlel :siglo err, quiza ya desde el reined-o de
Alfonso VLI, se encuentra a',cve o traici6n -- .se prefieren las alttsiones a
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nucleo tradicional, en la prescripcion cie las Cortes de Zamora,
sin embargo, no dejan de plantear ciertas perplejidades los casos
enumerados . lltierte segura, tregna quebrantada y salvo que-
brantado recubren tuna misma realidad : muerte cometida con
ruptura de un ti-inculo de fidelidad. Para Alfonso X la tregua es
propia de los hidalgos, mientras la oseguranea» es propia de los
hombre; de menor guisa . Ell algiinos lugares se dan fiadores de
;also, que es como tregua o segttridad ' . Sin embargo, si 1a
tregua ha lugar sefialadamente en los fijosdalgo quando se
desafian, pero bien se pueden dar tregua los otros omes ; e seran
tenndos de la guardar, despue, qtie fuere puesta entre ellos» ' . La
muerte sobre tregua -segtiridad o salvo- suponia traicion o
aleve -termino este ultimo que queria reservarse a los caballe-
ros- °, to que obliga a dilucidar el alcance de la traicion y del
aleve recogidos en los casos de corte en Zamora .

a:evo:sia, alevoso y trad.itor, aunque no falte «aleabe» o «qui aleve fece'-it--
en-substituci6n de homicidio . As .i en los docuimentos de Alfonso IX es muc
frecttente una forinulacion coino la clue sigue ((ad latronem scriptum, Rut
aleyuosum, vel ad ruptorein vie publice, uel ad raiptorem mulierisn (28-V1)-
1225) o ((ad latronem q3ublicum, ad caminuin britatum, ad alevve, et ad mule
rein forciatam» (24-VILI-1225) . A veces en vez de aleve, se encttentra traici6r.
((pro voce de latrone et de traditore et de rnuliere forzata et d-2 cainino britato»
(5-IV-i22g), ~pero es raro, y una vez se conaerva ambos termino.s ((ad aleyuo
,ruin, et ad traditorem, et ad forciatorern de camino, et ad latronenv
(a6-\-i==S) . Como es natural nos litni.tamos a to-s documento:s de Alfonso I\
La evoluci6at aludida fAcilmente se desewbre en los documentos de inmu
nidad mas antiguos, reunidos por &incbez Allrornoz, y en los documentot
nails tardios, recogidos ipor Garcia Gonzftlez, en el trabajo citado . Los
docu.mentos que hemos citado pueden encontrarse facilmente en la edicion
de :os docurnentos de Alfonso IIX por Julio Gonzalez . Cf . Aquilino IGLEsiet
FERRLIROs, Historia de la trairion. La traieidit regia on Ledn y Castilla (San
tiago ,de Compostela, 3972) Iz2~-' ss .

P. 7,12,1, Tregua es un aseguramiento, que se dan los fijosdalgo entre
si, unos a otros, despues que son desafiados, que non se fagan oral en los
cuenpos, nin en lo" aueres, en quarto la tregua durare . E lia logar 1a tregua,
inientras la discordia, e eneznistad dura entre los owes . ' seguran4a es
otrosi asegurasniento clue se dan loc otros omo-s, (1110 son de tnenor guisa.
quaudo aeaesc enemistad entre ellos, o se tenet unos de otro .s . 1: vsan otrosi
ca ,dgunoa lcg.u-CS, de se dar fiadores de salvo, que es cc~mo tregua c
ss eguran~a . Cf . Loves de Estilo . '17-

5 . P . 7,12,2 . ,
6 V~d . nnestro traba: o citado en niurn . 3.
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El caracter tradicional del nizcleo originario recogido en
Zamora, no evita, sin embargo, la necesidad de plantear su
alcance dentro de la labor legislativa de Alfonso 1 . N-o parece
correcto interpreter la fijacifrn de dichos casos en base a una .
reaccion popular, si antes de dicha data se reservaban al monarca .
Pero tarnpoco la labor legislative alfonsina, anterior a las citadas
tortes, parece haber mostrado una coherencia estrema en este
ptinto, hien es verdad qne es dificil determinar el alcance de la
misma .

Dentro del mnndo p: ol>leinatic6 de esta materia, parece pro-
bable que las dos primeras obras legislativas de Alfonso Y -Fl
especulo y el Fuero Real- se remonten a los primeros anos
del reinado de Alfonso Y, que se inicio en 1252. No deja de
sorprender la vecindad temporal de ambas obras. Se sake .que a
izltimos del 12-54 o principios de 1255 estaba ya redactado el
Fuero Real, pues fue concedido el r4 de marzo de 1255 a Aguilar
de Campeo 7 .

Mas dificil se presenta la fijacien temporal del Especulo .
Recientemente el profesor Garcia-Gallo al ocuparse del valor de
las ediciones de las Partidas, en tin fundamental trabajo, sin
pasar por alto la posibilidad de fecharlo con anterioridad a 1258,
se inclimba a fecharlo en 126o~, identificandolo asi con el Cedigo
al que se alude en la Cr6jiica de Alfonso X 8. Una fecha inclnso
anterior habia apuntado Martinez Marina, pero su propuesta no
ha merecido, en lineas generales, ni siquiera la discusien ' .
En base a las Cortes de Zamora, identificaha el canenigo his-
toriador madrileno el «libro que fue fecho por tortes en Palencia
en el anno que caso don Doarte» " con el Especulo . La alusien
del citado precepto a quienes sellaban en la c(Chancilleria)),

7. Vial . concesion en 11HE 1 27, PI). j7-Go. Para estee texto legislative
aharte los manuales tit. infra, nium . 55 y la bib:iorafia recogida en el segundo
de ellos, vi-d . Salvador -11JNcui76,,, Fuero Real, en NETS io (Barcelona, rc)(io)

3'46-352
8. CxARcfn-Cxnra,o, Rl aLibrou, tit. 383-3N. E1 texto de 1a Cre)nica es e1

cap. (r, 1>. 8 de la ed ., tit. supra ii . i .
(J. Vid. para esta obra :Salvador Mnvciiil6m, Espicculo, en N131S 9. (Bar

celotia 1956) 790-791, aparte los manuales ci.t . infra, ,n . 55, con la bibliografis
(lei segunclo de ellos.

1o. Cortes de Zamora (1271) lo, en Cortes tit. 1 Q.
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excluia al Fuero Real, que no se ocupaba de dicha materia ; las
Partidas eran excluidas por la feclia . La alrision a libro excluia
que fuese tin cuaderno, ordenamiento o arancel de los derechos
de la cancilleria ; la misma unicamente podia referirse por con-
siguiente al Especulo, concretamente a su tittilo XIII, libro V 11 .

Ahora bien, como senala el mismo -Martinez Marina, abarca
el ano del casamiento del citado D . Eduardo parte del 1254 y
del 1255, habiendose celebrado el matrimonio en octubre de
1254 12 . Coincide, en la determinacicSn historica, con otros textos,
referentes a concesiones del Fuero Real, donde se indica la fecha
en ba,,e al ano en qne. ftie armado caballero e1 citado D. Eduardo
por Alfonso 1 13 . \7o puede por menos de llamar la atencidn
esta coincidencia temporal, aunque se considere que ambos
textos legislativos responden, dentro de una politica legislativa
nnitaria, a principios distintos.

Sin embargo, la equiparacion Ilevada a cabo por A-lartinez
l9arina no parece poder escapar a la critica. Indudablemente
puede no estar en contradiccion con el prdlogo del Espdculo,
que no alude a su formacidn en Cortes . Tampoco de la prescrip-
cion de las Cortes de Zamora puede deducirse que el libro a que
se alude fuese hecho en Cortes, sino por Corte en Palencia 1^ .
Parece de todas formas extrano que lrubiera podido terminarse
tal obra en tin ano t,' . Ademas la alusidn a libro no excluye,

ii . Iirancieco 'YIARTinrz MARINA, Ensayo kistdrico-critico sobre la Icgis-

lacida y principales cuerpos Regales de los reivos de Leon y Castilla, espe-

cialmentc sobre el Codigo de las Sfete Partidas de D . Alfonso el Sabio '}

P2adrid 1845) 274-275.
1a . Antonio BALLnsTCROs BERLTTA, Historia de Espafda III (Barcelona,

1922) 14.
13 . Vid. !p . ej ., MHE I --7, ~p . 6o . iCf. infra, n. 15 .

14 . Cf. MARTfNLZ MARINA, Ensayo cit. 278 n. z .

15 . CL Juan SAxz GARcin, El Puero de Verviesca y el F-uero Real (Burgos,

1927) 397-398, nue recoge la inscripci6n .final de dcho fuero, que {lice

aEste es el lihro del fnero clue el Rey don Alfonso di6 a In noble Cibdat

de Iiur -os. Ht fue acabado en Valladolid por .mandado del Rey, diet e oelio

diay andados del fines de jul~io . En la era de mill e -cctos e novaenta e tres
aixos en el afzo quo don Edoart fijo primero e he,redero del Rey Enrrique

de yngla terra. Rrecibio caballeria en Burgos de don alffonsso el Rey sobre-

dicho en el .auo quarto que el re-no. En la ed . del Fuero Real por parte
de la RATI en Opilsculos legales del Rey don Alfonso el Sabio II (Madrid

1436) z6q, se recoge la ,siguionte nota : «Bste libro ftle fecho e acabado en
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tvecesariamente, tin ordenarnirnto, arancel o cuaderno. Esta
caiificacion se ut:liza cn el ordenamienlo de lerez, de 1268, dado
en "',evilia, «Fecho e1 libro en Sevilla por mandado del Rey» '' .

Si dejamos planear por tun momento estas dudas sobre la
fecha de estas dos obras legislativas y prestanios atencion a su
contenido, no por ello desaparecen lax dificultades .

Fl prologo del Fucro Real explica la conce-iurn del tniszno a
partir de la situation jttridica del momet)to : inexistencia de
fuero, qtle provocaba el qtte lox ptieblos se juzga,,urn «por faza-
nas e por alvedrios departidos de lox orrtes», asi como opor tisos
desaguisados e sin derecho» . Pero como el derecho es necesario,
para pode° vivir en paz, el monarca accedio a la petition de los
hombres y de lox pueblos y les concedio el Fuero Real . Sin
embargo, en este punto no deja de plantear problenlas dicho
fuero, dado lox presupuestos iniciales . Sit concesion aparece
redactada de diferente forma .

Entendiendo que la villa de Valladolit non oviera fuero fasta
en el nuestro tiempo i% .

Entendiendo que muchas cibdades e villas de nuestros regnos
non ovieron fuero fasta el nuestro tiempo i¢ .

1.a admisi6n de una a otra lectura parece suponer tin cambio
fundamental en el caracter del texto. El caracter general con
qtte se pretendia dar el fuero es 'evidente para Minguijon ; carac-
ter que se ve confirmado por lax leyes de dicha obra : Fuero
heal 7,6,r y 1,7,1'(' ; sin embargo, unicamente se conocen con-
cesiones particulares de dicho fuero a diversas ciudades .

zA.fectan estas eoncesiones particulares al verdadero cararie:-
del Fuero? -No debe olvidarse que no file concedido en Cortes,

Valladolit por mandado del rey, treynta andado-s del roes de agosto en era
de mill e docientos e ncventa e tres annos : en el amio qine don Odoarte, fijo
hrimero hereclero del rev Enrique de Anglatierra, rescibio cavalleria en Pur-
gos del rey don Alfoiiso e. sobredic.ho)) y no debe pasarse .por alto que el
prolo,o sexiala aFnteitidiendo que :a villa de Valladolitn (cf . infra, ii . d.0) El
escalonauiiento temporal do lax con.cesiones no debia responder ~uzicanzente a
:a resistencia matnicilaal a recibirlo, sino tanibi&n a la careneia de copias .

[b . 7?n Cortex c:t . I 8; .
i7 . Fuero Real, prolo,no, ed . RAII .
18 . hucro Real, prologo, ed . RAH, variantes de Fsc. 2, Tol. T y 2 Inf.
:y . 11JNGUiloy, Facro pit. 346-34i.
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por to qttc >~_! presentaba el problema de sit publicacion . Al-
fonso 1..A envio al obispo de ()reuse sus constituciones apro-
badas en Leon, en T194, que posteriormente habrian de ser pro-
mulgadas en Compostela "° . Pero adetn~s, dada la extension del
fttero concedido, es necesario pensar en un espacio de tieuipo
suficientemente ampho que permitiese la redaccion por escrito
de los diferetntes ejemplare .s a enviar a las <listintas ciudades . Si
Alfonso Z, en 1252, establece que oel Libro de Juzgo que yo di
en Alicante que sea trasladado en vulgar e plano lenguaje e sea
no-mbrado fuero de Alicante)) 21, no tnuchos anos mas tarde, en
1270, se vio en la necesidad de pedir en prestamo tin ejemplar
del Fttero JttZgo 2" .

Quiza la concesion general del Fuero Real no esta renida
con las concesiones concretas a diferentes ciudades, provocadas
por razones materiales, sin olvidar por ello las reacciones muni-
cipales, que hacen presentar la concesion a peticion de los mu-
nicipios . Si, logicamente, a la mente moderna se presenta como
un absurdo la concesion general de nii fttero a traves de daciones
concretas, no parece poderse afirmar que tal absurdo fuese
evidente para los contemporaneas de Alfons0 23 . La reaccion
municipal general parece asi demostrarlo . Este caracter general
del Fuero Real ha sido reconocido a principios del siglo yiv .por
la nieta de Alfonso _X, D.a Blanca, al conceder el Fuero Real,
con las oportunas modificaciones, a Briviesca . Dicha infanta
concede a los habitantes de Briviesca ael fttero que ovo fecho
e otorgado para todo el regoo de dicho Rey don Alfonso de

2o. J. (:AXZ1r,rz, Alfonso IX, II (Madrid, r044) 3:1-53, PI). 12,~-12_o . Cf . 10
ocurrido con la leg sobre usury que dada con carActer general, fue enviada
a diversas villas (GAzCfn-GALLO, El aLtbron cit. 180 s< ., Se ocwl>a de <licha
lev) . Vid. Pray Jo4e LbPLZ ()RTIZ, Lo colccci6)t cunocida cou Cl tititiln aLcyes
Nisevasn, en r17IDE 16 (19'45) 5-70, en esipecial, qNI) . f4-2ti .

2[ . Vid. tetto en Vicente Aw*ihuro, .1lemoria sobre el valor de leis
monedas mencioncrdas ell GMs lcyes del I'st(cttlo, Fuero Peal 1' Z'artidus, en
Fllenaorias do la Real Academia do la Historia VII-I (Madr d ii~;2) 3.1 . Vid. siii

embargo Tom{LS llusoz Y 1~onnau7, en RGLJ 31 0867) 43-44.
__ . t-rh (z,~-I1-1270), Carta -del I2ey l) . Alfonso :L, en la que confiesa

di .aber recih'do (lei conwento de S<tialta Maria de ,Ljera varios libros,
en 1111IE, I 258.

23. Vict SUPW n. ::o, soilyre la levy de Aifonso ?: en torso a la usury.
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Ca;tiella su auuelo» 2', fuero qLie, como indica el cop :sta, ues
el libro del ftiero que el Rev don lfonso dio a la noble Cibdat
de 13urgos» =' . La limitacicin de los titulos del monarca <.t Cas-
tilla presagia la limitation territorial . En el prologo del Fuero
Real, coutenido en su conctsion a Briviesca se indica qtze el
mismo se lia concedido dada la inexistenc:a de fuero en las villas
de Castilla -6 . En cierto sentido no responde a la verdad tal
afirmacion, pero si se piensa en el inantenituieuto, con caracter
official, del L;iber, en su forma ronianceada, en el reino do I .c~>i~,
quiza sea rnas aceptable tal afirmacion, .que parece encontrar
confirmation en su ulterior historia .

La reaccicin municipal de 1272 se encuentra testimoniada en
el prologo de la forma sistematica del Fuero Viejo, cuya tiera-
cidad fundamental ha demostrado Galo Sanchez =' . Tal pr6logo
narra la historia de su formation, de la que nos interesa la
epoca relacionada con el Fttero Real .

E juzgaron per este fuero, segund que es escrito en este
libro, e por estas fagafias, fasta que el rey don Alfonso, su
bisnieto (fijo del muy nobre rey don Fernando que gano a
Sevilla) dio el Fuero del Libra a los conceios de Castiella (que
fue dado en el aflo que don Aduarte, fijo primero del rey En-
ria_ue de Inglaterra recibio caballeria en Burgos del sobre dicho
rey don Alfonso, que fue en la era mil e doscientos e noventa
e ties anos) ; e judgaron per este libro fasta en Sant Martin
de Noviembre, que fue en la era de mil e trescientos e die. afios.
E en este tiempo desde Sant Martin los ricos homes de la
tierra e 1os fijosdalgo pidieron merced al dicho rdy don Alfonso
que diese a Castiella los fueros que ovieran en tiempo del rey
don Alfonso su bisabuelo e del rey don Ferrando suo padre.
porquellos -e suns vasalles fueren judgados por el fuero de antes,
ansi nom-o solien : e el rey otorgogelo e manda a _os de Burgos
que iudgasen per el fuera viejo. ansi como solien» ~`

24 . S:wz GARCe, El Fvero, pit. 71 . Cf . Galo S.irrcnF:z, PczJ'a la Iristorica
de la redacciciu del arrfiyuo Derecho territorial castellarro, en AIDE 0 (1929)
2&a, en torno a osta creencia en e1 carlticter general de Fitero Real, criticando
la position de Ilunoz Romero (vid . la tposicion de este izltimo autor en sai
I)el estado de las Personas crr los rebios do .Asturias v Leo), en. tos Prirrzeros
sirilos posteriorcs a la irivasi6a do los cirabes a (Madrid 1883) 124, n. 1.

25 . SANZ UARCfA, El fracro tit. 3q7.
26 . SAwz CiAizcfA, El firero tit. 75-
27 . S.ixcimz, Parca la Izistoria tit. 279 ss .
28 . Ficero Viejo, Iarologo . Crdrtica de Alforrso .I', ed . tit . 42 .
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Cahe destacar la coincidencia de tal prologo con el epigrafe
final del fuero de Breviesca.

c<Fste es el libro del fuero, que el Rey d2n A.fanso dio a la

noble Cibdat de Burgos . Et fue acabado en Vallado:id por man-
dado del Rey, diez e ocho dias andados del mes de julio. En
la era de mill e ectos e novaenta e tres anos en el ano que don
Edoatt fijo primeTo e heredera del Rey Enrique de Yngla terra
Rrecibio caualleria en burgos de don alffonsso e: Rey sobre-
dicho en el axio quarto que el Regno. Et la dicha seiora Infante
dofia Blanca diolo al conceio de Veruiesca segund en el comienzo
deste libro es escripto» =~1 .

Dos punto .s caben destacar : la alusion a Burgos, romo capi-
tal de Castilla, y la limitacion a dicho reino de Ftiero Real " .
T'sta profiinda revoluci6ii aparece confirmada por la Cortes de
Zarnora .

cQue enlos pleitos de Castilla e de Estremadura, si non a y
abogados segun su fuero, que los non ayan, mas que libren sus
pleitos segun quelo usaran . Eai el regno de Leon, e de Toledo, e
enel Andalucia e enlas o~tras villas o tienen libros de Rey, que
usen de los bozeros po~rque to manda el fuero, mas que sean
atales como aqui dira» 31 .

donde es evidente la division fundamental : fuero municipal-fuero
regio, sea este el Fuero Juzgo o el Fnero Real ~~ .

I;1 prologo del Especulo presenta mayores dificttltades, pero
las afirmaciones hechas, en torno a Fuero Real, quiza pueda
aclararnoslas .

2Q. 5A:,z G.vzris, 1?t FUero cit. 39$-399-
3o . Fl terinino general, tanto pnra la conces:bn corno para la derogacion

(vid . S4wcirrm Para la historia pit. o82, y su critica a la ,position de I\Iunoz
Romero), de-be ser entendido, en el -sentido senalado en el texto. G1 prologo
de Fuero Viejo habla de concesion a los Concejas de Castilla, mientras ell
el eiipigra,fe de Fuero llrlviesca se alude a Burgos, pero en el prologo (le Fuero
Viejo se alude a rue Alfonso 1X concede a lo,,; de Burgos que se juzgasen por
~zn fuero viejo. t'f. sobre el alcance de e,ta inedida e1 testo de 1.is Co-rtes de
Xamora citado en la nota siguiente.

.;'i . Cortes do Zamora (1274) z, en COrtes pit. 1 S;-W.
ga . Para 1a suorte ulterior de esta luclia entre fuero del rev v fuero nuini-

ciq>al, vid. GnitcfA--G.tiia.o, El «Libro» ait . .10E s .,' . Para la vigencia de Fuero
luztio, vid. Joaquin -CERDA Y RUrz-FUNEs, Fuero ha--go, ell NRIS 10 (1960)

3-}= . . .
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La concesion de dicha coleccion de leyes si arranca de la
necesidad de la unidad juridica para poder vivir en paz, no se
basa en la inexistencia de fuero, sino en «los males que nascen e
se levantan en las tierras e en los nuestros regnos por los
machos fueros que eran en las villas e en las tierras departidas
en mochas maneras que los unos se julgaran por fueros de libros
rniriguados e non conplidos, e los otros se judgan por fazaiias
desaguisadas e sin derecho, e los que aquelos libros minguados
tenien por que se judgavan algunos rayenlos e camiavan 1os
como ellos se querian a pro de si e a dafio de los pueblos)) . Esta
modification esta en cierto sentido exigida por los destinatarios
de las leyes de este libro, atodos los de nuestros regnos e de
ntuestro senorio», y no solamente Castilla . Para remediar esta
situation el monarca decide dar este «libro en cada villa seellado
con nuestro seello de plolno e toviemos este escripto en nuestra
torte, d: que son sacados todos los otros que diemos por las
villas, por que se acaesciere dubda sobre los entendimientos de
las leyes e se alzasen a nos que se libre la duda en nuestra
torte por este libro que feziemos». Pero que este nnevo libro
tenia tin campo rnas amplio que el Fuero Real, parece mostrarlo
el mi;;no prologo : «e catamos e escogiemos de todos los fueros
to que mas valia e to meior e pusiemoslo y tan bien del fuero
de Castiella, como de Leon, como de los otros logares que nos
fallamos que Bran derechos e con razor non olvidando el derecho
por que es perteneciente a esto».

Si Fuero Real aparece, segue pensamos, como tin intento
de uni.ficar juridicamente a Castilla, Especulo parece haber sido
pensado con el fin de unificar juridicamente los reinos de Al-
fonso X . Sin embargo, si aquella obra ha estado vigente, no
parece poderse afirmar to mismo de Especulo .

Esp&culo ha llegado a nosotros a traves de tin manuscrito
del siglo xiv 31, que se presenta incompleto . Tal como se conoce
consta de -cinco libros . Desde bate macho tiempo se viene afir-
mando que constaba de mas libros, pttes e.xisten remisiones al
sexto y al septimo libro 3", pero tales alusiones no suponen
que efectivarnente hayan sido redactados . Jncltiqo de una com-

33 . GnxcfA-GAr.Lo, El (Libro)) tit. 383.
34 . Vid. MARTINFZ MARINA. Ensaya tit. 271 .
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paracion con 1'artidas cabe dedu-cir que en el plan original su
uumero de libros del>ia ser superior a siete :;-5 . Esisten ciertos
indicios que baceii pensar en que no llego a bueli puerto esta
empresa legislativa .

35 . JIARTiaxz 11aa!x.t, En.sav'u cit. a7 ;-=76, Itabla de citas del Lspecttlo
en codices de Partidas, pero no indica Si alude a :ibros posteriores a los
conocidos . Eli ;a ed . de la RAH no se han recogido, pese a haberse:o pro-
Pttesto . Prese:udiendo de reenvios a titulos 1- libros que se conervan, en
H,s,heculo pueden ser eapi;ados diver=o. reenvios a tittalos c libros due no se
conservan . Siguiendo el orders de los titulos que .presumiblemente Ie corres-
po,ntlen ell Partidas, ,podriatnos citar a'Iitulo qtte detnuestra de como se frana
41 senorio e tenencia de has cosasn (E . 5,7,1 . E. 5,t3,10 alude a «titu:o de las
razones e de las tnaneras por ~que se gang el senorio o :a tenencia de las
cusas))) = P. 3,25 : De la: cosas en que ome puede auer senorio, e como to
puede anar . aT:tulo que faUa de los ponfijamientos» (E . 4,740 = P_ 4,16,
De los fijos ilyosfijaclos . (Mtulo o fabla l:or cuales cosas sales los fijos de
poder de los padres)) (L; . 4,8,]. Se a:ude a qtte .se encuentra en el libro .sex-
to) = P. 40,8, De has razones porque se tuelle el poderio que has los padres
lobre ,<us fijos. «Titulo que fabla de las £ranquezas e de los aforramientos»
(E . 48.13. En E. 4,12 .4a, en el setimo libro en el titulo de los aforramien-
tos) = P. 4.,:a, De la libertad. (a'Fittilo que fabla de los siervos)) (E . 5,8,19) =
P. 4,=i, De los servos . aLibro o fabla de 1os vasallos, e do los senores»
(1 :. 3,5,], no indica numero del libro ni titulo) = P . ,],a5, De 1os vasallos .
Cf . titulos anteriores . (c'i~itulo de las donaciones)) (E. 5,4,10) = P. 5.4, De 1as
donaciones . «Titu:o de las com,pras e de las vendidas» (E . 4.,5,1 ; 4.12,35) =
P. De ;as Vendidas, e de las comp-ras . aTitulo de las fiaduraan (E . 5,4.
1o) = P. 5,12, De las fiaduras . . . «Titulo de los testamentosn (E . 4,1 ::,15) =
P. 6,r, De los Testatnentos . aTitulo de los heredamientos» (E . 4,12,13 ; 5,7,15
(en el VII libro alli o fabla de los lieredarnientos) = P. 6,13, De las he:encia,.
I'itulo que fabla de la guarda de los huerfanos» (E. 4,9,7 (en el ses,to !ibro) ;

;,G,7 (en el septimo libro en el titu .o de la guarda de 1'o-s huerfanos) ; 5,14.7
[en el titulo de los guardadores de to-s, huerfano,s]) = P. 6r,16 : De como deuen
ser guardados los huerfanos. . ., .aTitulo de las acusaciones e de los riepto<n

(r. 4,4,1, : 4,5,6 ; 5,7,3 ; 5,TI,IO, 5,13;23 [estos tres ftltimos, solo ((t:tulo de
laacusacioues]) = P. 7,1, De las acusaciones. R 7,3, De los rieptos. «Titulo
de los fa:sarios» (E . 4,6,3) = P. 7,7, De las Falsedades . aTitulb de lo :s
omezillosn (E. 4,7,t ; 4,12,6r) = P. 7,f;, De los omezicos . «Titulo de las
fuerza ;qu E. 5,7,7 ; 5.8,31 ; 5,<9,3,2) = P. 7,To, De las fuerzas. «Titulo de 1os tue--
tos c de los dafros clue se ftzen tmos a otros» 0" . 446; 5,7.11 : 5,7,20 : 5,5,5 ;
;, 1], 13 [todor estos textos tietten ~variaciones en el titttlo senalado : o falta
la altt~icrtt a aque se . . .» o aixaden «que £abla)) . r1 ultimo texto citado dice,
«segunt las levies que fablan de to-s tuertos e de los daiios, qtse pueden deman-
dar los servos a sus seitoresn . Quiz,, corresponda ma;s bier a P . 4,21 (vid .
aupral) = P. 7, 1,5, De los daiio, que los otnes, o ]as bestial . . . «litulo de los
adulterios» (E . 5, to,z l) = P. 7~17, De lo .s adulterios . wTitulo ode los tormeu-
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L;n su trabajo ya citado, el profe;or Garcia-Gallo ha titili-
zado unas ordenanzas concedidas a Valladolid en 1258 y ciertas
normas de 1260, concedidas a diversas ciuclades, para defender

tos» (1?. 4,7,1) = P. 7,30, De los tormentor. «Titulo de las penas» (E . 4.12,
61) = 1' . 7,3i, De 1_aS petta> . Uuicamente hemos intentado hater una atoroxi-
maciorn de to titttlo; elado:S. SC podr;t aftadir todavia un «Titulo de la .s
costar e -de las misioue» (E . 4,2,17, que preacinde de la segunda parte ;

44,12) ,v ttn atitulo de la .,; afruentas», (L;. ,.It, j ) a los qtte qttiz:i lrueda encontraa--
Se" equicalente en Fartidas, pero tintestra finalidad es otta . Ell E. ;,8,2o, ~e sefiala
ul)ando alKuno tenencia de la su cosa a otro por conpra, o por donation, o
por camio, o por ca amiento aquel que la recibiere gana senorio en ella, $egunt
que dine en cada ttno de los titu :os que fablan clestas cosas», cttyas coinciden-
cias en Partidas serian 1' . 3, .1 ; 5,5 (ya setialadas), P. 3,(i, De lo .s cambios
que los omes fazes entre si, y finaltnente con P. d (quiza titulo ii, De las
Dotes, e de las Donaciones, e de las Srras) . Es esta relaci6n, independiente-
mente de la estructum de Rspecu:o, to que nor hate ~pensar que debia suhera-
el nittnero de siete libros . No parece creib:e que los titulos que faltan, que se
encuentran en Partidas, no existiese en Esrpecu:o -al menos en su pian, pees
pensamos que no se ternvino-, al menos la gran mayoria, dado los reenvios
senalados, que permite Pensar en un tratamiento de las mismas materias
reguladas en los libros 4,5,6 y 7 de Partidas . For desgracia, '.os datos apor.
tados no son siempre seguros . Hemos recogido ya las alusiones a libios,

Pero debe pensarie en un error. porque e1 titu :o de la guarda de 'os huer-
fanos se nbica en el sexto ~y ell el s6ptitno libro . -No parece admisible un
mismo titulo -o dos titulos cos denominaci6n identica- en dos libros di-

ferentes, pues la diferencia entre atitulo -de)) y atitulo que fabla» n parece

permitir establecerla, va que se encuentra ennpleada otras veces . Sin embargo
harece poderse senalar un cambio en el esquema de E..specullo por hart-. de

Partidas en las materias religiosas . _X~lientras era la primera partida la
que se ocupaba de esta materia, -si bien en el Ebro primero de Es~pectdo

:se alude a ello -cuestiones de fe- la materia reBgio~a parece haberse
reservado Para los libro:s quinto y sexto. -No creem, s que pueda pensarse
en una equivocation, como en el caso anterior . E. 4,3,E dice, E todas
las cossas de los perlados, e de las ordenes, e de los -otros Teligiosos, de
.a manes qtte manda en el libro quinto, muestra de como deven seer guar-
dadas e onradas las cosas de ;anta eglesia. E. 5.4,11, ca atal descomulgado
nol dove o,nte aconpanat sin razonar con e1, sinon en aquellas manera~ que

Santa eg-lesia manila, asi torso mostraremos en el quinto li~bro . Pero D. .x,5,3 .
}te~:iquia .s, o cocas Sagradas, o religio-sac, o santas en la guisa que adui ntos-
tramo:s, dezimos qtte non son en poder de ningun ome .para poderlas vender,
sinon en la inanera qtte dize en el sesto libr.o en tat titulo . Cf . F. 3,-8,13 "
tiagradas cosa,s decimo;s, que son aquellas que consagran . . . e destas cocas
atales non se puede enagenar el senorio, sinon en c.aso,s senalados assi coruo
mostramos en la pritnera Parti:a deste libro. E. 5,13,11, I:so mismo dezimos,
que si a:iguno judgase ~pleito que perteneciese a santa eglesia, sinon aquellos
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la terminacidn del Especulo en dicha fecha "" . Si partinios do
estos hechos y log ponemos en relacidn con el «fecho del Itnpe-
rio», creemos que cobraran mayor fuerza tmestras afirmaciones .

El Especulo, tomado de los fueros de Ledn y Castilla, se
interrumpid en su redacci6n con motivo de has apetencias de
Alfonso 1 al trono imperial . Este hecho iba a nlodificar la
politica legislative de Alfonso X : no era suficiente legislar para
.stts rcinos, puts ahora se iba a convertir en Emperador. La
elusion a los rnejores fueros de Le6n y Castilla tenia que des-
aparecer, y asi en el prdlogo de I'articlas no se encuentra 37 .

Ahora Alfonso X toma stz inspiracion de «1as palabras, e de
los buenos dichos que dixeron los Sabios, que entendieron las
cosas razonadamente segund natura, e de los derecho ; de las
leyes, e de los buenos hueros que fizieron los randes Senores,
e los otros omes sabidores de dere-cho, en las tierras que ovieron

quo to deven fazer, segunt dize en el sesto libro. 7? . 5,14,11, alas si los
pleitos fueren sobre casos es,pirituales, que scan demandadas antel judgador
de sancta eglesia, vale el a:zada segttnt disiemos en el sesto libro, en ;as
leyes -quo fablan de quales :pleitos eleven judgar los judgadores de saltta
eg-lesia, e quales los judgadores seglares . Que exista una division do la
materia en dos :ibros no es extrano en Esipecu'o si se recuerda la unidad de
1' . z y 3 frente a los correspondientes libros do Esheculo . Sin prejudgar desde
.a estructttra do Particles, no parece avernturado afirmar, si a las materias
reguladas en P. 4,5,6 y 7, debe anadirse todavia P. t, (1110 Especulo lie
reba ado los siete l,ibros . LTn indice do la mater.ia tratada puedc encontrarse
todavia en T: . 4,7,26, que ltabla do alas leyes do :os parientes» .

,,6 . GARefa-GALLO, El «Zibro» cit. 385 ss .

37 . Vid . en el trabajo citado do Garcia_Gallo eel pase de esta alus;on al
pr6logo do los ms . do Partdas pertenecientes al grupo A (1 . c., 361 2, para
este grupo) y, por consiguiente, tambien se encuentra en e: ms . HC 397!73
do la Hispanic Society of America, del que recie?iternente se lla ocupado
A . Garoia Garcia, cuvo prologo coincide con ell pr6logo del ms . add. 2207S7
ctel British Mtisettm de I,ondres y con e1 ms . Z.z,yi do ?a Biblioteca Real de
:Madrid (Gax(iA GAtiCf_t, r . C. a,~6) . 17e la edicibn do la RATT no se puede
fiat uno . Sus fallos h,ut sido indcados pot Gascia-Gallo, en el trabajo tantas
veeeS cita(lo, .pero ni siquiera soil siempre exactas sue afirmaciones (vid .

kam6n d'ABADAL I nr", VjNVnr.s, Lcs «Yartidas» a Catalzm)'a durant 1'lidat
Hitjona, en 1)els visigois als eatalans IT. La formariu de la Catalxnya itadc-
peadest [Barcelona, 10701, 347) . La perdida de las esperauizas .de] imperio, pttdo
pacer vo4ver al pr6logo do Especulo, asi eosno el distinto carricter de ambas
obras pudo haber llevado a incluir los primeros titu :os de Especulo oil algunos
m;muscrito,~ de Partidas .
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de juzgar» 311 . Abandonado el Esp6culo -ley general para sus
reinos-, la nueva obra emprendida -las Partidas- supone
una utilizaci6n litre de la materia del Especulo, reestructurada en
um nuevo plan-~:ete hbro~-, con tun planteamiento diferente 3" .
Al mismo tiempo han desaparecido algunas normal -F. 1,1,13-,
que debieron surgir de la oposicidn encontrada por Fuero
Real '° .

3 . flay mia caracteristica que acomuna Fuero Real y Es-
peculo : anihos textoon lo, unicos que pueden alegarse ante
los alcaldes 41, pero, a 1a vez, solo el monarca ptlede poner al
alcalde 42 . La distinci6n entre ambos textos radica en su ambito
Fuero Real habia sido petusado para Castilla ; Especulo, para
Castilla y Lecin . Sin embargo su historia ha sido muy otra . Fuero
Real £ue concedido individualmente a diversas ciudades, mien-
tras no se terming de redactar Especulo . Asi se explica que en
1258 se concediese a Valladolid tin Ordenamiento, donde se
recogia, en parte, el titulo segundo gel libro cuarto de Especu-
lo 43 . Pero la importancia de esta concesion viene determinada
por las modificaciones introducidas 49 . Desaparece la alusidn a
Esp6culo para aludir a las leyes gel fuero, es decir a Fuero Real,
en su prescripcidn inicial 45, que habia sido concedido a Valla-

38. Vid. ]as distintas redacciones gel prologo de Partidas en el ya citado
trabajo de Garcia-Gallo o en la edicidn de Grego,rio T,61pez . Para la termina-
cion de la obra de Alfonso <X en su vida, vid. A. GARCfA GARCfA, Un stuevo
codice de la primes Partida de Alfonso X el Sabiv, en AHDE 33 (1963) 282.

39 . Asi, P. 2, vid. nuestro trabajo, c.it en n. 3 . Cf . sitiPra, n. 33 . Para
una reestructuracidn en 7 libros, vid. texto aportado por GARCfA GARCiA,
Uja sauevo cit. 280-281 .

4o. Frente a las tierras gel imperio no necesita iustificar su pretension de
I'e, 117isilar, si frente a los fneros . Para su pase al gr po A, af . supra, n. 37,
,in embargo teniendo en cuenta to indicado ~po.r GARCfA GARCfA, Un nuevo
cit. 278, para el mannocrito de la Hislpanic Society, aunque no convenza
demasiado su equiparaci6n .

41 . F . Real, 1,6,5 : 1,7,1 . E . 4,2,10 ; 4,2,16 .
42 . F. Real, i, ;,2. E. 4,'2, pr . Cf . IN . para la adniis :6n de la jurisdiccion

de aquellos que la hal>ian recihi.do por privilegio .
43. Vid. en MHE I 139-i44 .
44. Vid claramente destacadas em G:iRCfA-G .v.r.o, PI c(Libro)) cit . 513-518,

qtte publ .ica a doable co:umna ann,lros textos .
45 . F. Real, :,ro,a ; 2,5,z.
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dolid " . Sin embargo to mas interesante, para nuestro tema, es
la modificacion introducida en torno a la competencia regia .
"['into en Fuero Real como en Especulo faltaha una norma para-
lela a la recogida en Y . 3,3,5 '7 .

En este punto el Ordenamiento de Valladolid, va aludido,
nos, perm:te ver el alcance de la mleva ~zituacion, que supone
una modificacion frente a la epoca de la,; innumidades . No Se
trata de excluir de la ju°isdiccion senorial eiertos casos, sino
de reservar a la Corte del rey el conocimiento de algunos sn-
puestos, incluso frente a lo ., alcaldes region . En tal ordenamiento
se establece

«Lcs alcaldes deben judgar lcs p'.eitos que vinieren antellos,
tambien de mueble oom= de raiz, de los omes de aquejlas tierras
donde son alcaldes, et de los omen de las otras tierras sob-re 'Ias
cosas sennaladas que dixiemos dt- suso deven judgar todos los
pleitos en que quepa justicia, fueras pleito, de riepto sobre fecho
de traician, o de alevq, ca esto n?.n =a puede otro, alguno, judgar
si non Rey, o los adelantados mayores, demandandogelo el . Et
otrosi, pleito de baeguas quebrantadas o de aseguranza de Rey,
o de ome que ficiere falsedat de moneda, o de seello, o en carta
de Rey, ca estas cosas pertenecen a juicia de Rey, e por ende
non las puede otro ninguno judgar si non el Rey, o los adelanta
don o los alcaldes de la torte, par su mandado»4g .

Sin ezaminar cada uno de los trios parece evidente una dis-
tincion : casos que corresponden conocer al rey, o al adelantado,
si a-quel se to concede '" y trios que tambien pueden conocer por
concesion los alcaldes de Corte.

La redaction, ini-ciada tempranamente, de Especulo, se
interrumpio bruscamente por el fecho del Imperio . En 1258 se
utilizaron alguna de sits leyes en la redaction de las Ordenanza
eoncedidas en 1258 a Valladolid . Sit interrupcic n 1a hemos colo-

4h . Pese a laa ,dttdas qtte lia dodo laguar ttna covcesion posterior . 131 texto
de las c?rdenanzas ereemos que claraulentc alude a Fuero Real . Vid. n . 45 .
Vid . 11ma :io tiim~icau,mi -- Cayetaim MANRIQUE, Historiia de la legislacibri
y reeitarioi:rs del T)erecho rh,il de Espafia DTI (IM-adrid St ss . BnTa,rs-
TMios-Br,Ri,.-rTA, Alfonso tit. t4-1 .

i. C,f . his colico.:da;icias de :a T' . 3, en el tra.ba'o de (GARCf'L-GAr-t,o, Ed
«T,ibron tit. goo.

4$ . Ordenanzas do Valladolid, de za;SR, pit . s"Pra n. 43.
49- Cf . E. 4.z,il.
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cado, sin embargo, en el inicio de leas aspiraciones a la corona
imperial . En 1250 Began a Soria los enviados de la Kepiihlica de
Pisa, ofreciendo la corona imperial a Alfonso `i y en marzo, el
1b, se firman dos importantes docuznento> con dicha Repiublica
pero en 1250 ttIVO imcio la redaccion de las 1'artidas ".

Frente a los textos contemplados pasta el mome.rto, en
Yartidas aparece nna regulaci61 de los casos de Corte, to que
nos obliga a enfrentarnos con su redaccion.

La formacion de las Yartidas y su daLaCion pan silo aclara<las,
con la erudicion a que nor time acostutnbrado, que nos sirve
de acicate y estimulo, por el profesor (_Tarcia-Ciallo en un decisivo
trabajo, quc: lia permitido la hilvanacion de estas notas cuyas
conclusiones gozan de la solidez que les confiere la autoridad del
actual maestro pie la historic del Dere-cho espaiiol .

Tradicionalmente se venia afirmando que las « Flores del De-
recho», obra del maestro Jaco:bo, habia sido utilizada en la
tercera Partida, mientras constituia un resumen de la misma el
Dotrinaln, obra del citado maestro 5'3 . Un giro copernicano a

tales opiniones ha impreso el ya citado trabajo de Garcia-Gallo,
que sostiene el caracter de obra madura de las ((Flores), mien-
tras considera al «Dotrinal» obra previa a la redaccion de la
tercera Yartida, en su segunda redaccion " . Tan poderosa ha

50. LALLESTEROS BERETTA, Historid cit. 111 15 . Nat.r .LSrrxos-l ;~ ;x~:'rr:~,

rllfoaso cit. 153 SS .
51 . Vid. para e'. valor a conceder a la feolla asignada a Yartidas, G:vec. i .\ .

Uua.o, El ccLibrou, cit. 39y ss .
32 . GAxcin-G .v.LO, El «Libr'o» cit, supra n. i.
53. _19AxriNEz MARTHA, Ertsayo cit. 289 Ss . En p. 289 seflala que las

«I':ores» pasaron a P. 3. No conocia el <cDotrinalu . Obras del Maestro Iacobo
de las Leyes, ed . Lxl~-_,a Y S,wlj:gun-,BoNILrn Y Sale MAMIN (Madrid 1924)
Null s., donde lnodifican los editores atenuandola la afirmaci611 de Martinez
Marina, y NIV-NV . lsta posicioal dlabia szdo recogida en los Manuales de
historia del Derecho, asi GALo S.iticnrz, Curso de Historia del Derecko (itila-
drid inx6o) g:r y 134, donde se lnantiene la opinion elnitida ell to que .se
lluede cost;siderar ell nilcleo original de esta obra, rlpatxtcs de Historic General

del Ucrecho, scgtia !as arplicaciones del catednitico de la asignatxra etu la
1'niversidad de Barcelona (Barcelona, i93o,), 139 y 145.6 . (No lletnos podido
ver la ed. que rita GJDLRT, en G. S:~NCnl;z, Curso cit. 9) . Zodavia ell I<)so,

la aceiptaba < Axcia-GAI.r .o, Curso de kastoria del Dereclto espanol I 5 (_Mad-.-id
~~ ;301 277.

3{ . (;Axcia-(iv .LO, El «Libron cit. 426 ss .
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sido la atraccion suscitada por la nueva teoria, que ha sido ya
recogida en los manuales '5 .

Hay un hecho que no puede pasarse por alto : Jacobo de las
'eyes no ha recibido tierras ni aparece su nombre entre los rniem-
bros de la Corte dei Rey en el repartimiento de Sevilla 51,, mien-
tras no solo es tmo de los beneficiados, sino tambien uno de
los que han llevado, a cabo el repartimiento de Murcia 5' . Por
interesante que pueda ser este dato, tienen mucha mayor impor-
tancia las consideraciones del ilustre historiador en torno al pro-
logo, que habia servido de base a la datacion de la obra en el
reinado de Fernando . El adjetivo «bien aventurado», aplicado a
Fernando III, prueba que este monarca habia ya muerto . Ade-
mas si se da fe a la puntuacion del manuscrito, el titulo de
rey iinicamente puede ser atribuido a Alfonso X. Por otro lado
el mismo sobrenotnbre del maestro Jacobo, indica que la obra
citada -((Flores))-- no lza sido su primera obra '11 .

Sin embargo, si la obra parece haber sido enviada a Al-
fonso X, tuna vez trnnerto su padre, quiza no pueda fecharse tal
envio en epoca muy lejana a la muerte de Fernando III. En tin
modelo de demanda, recogida en Flores z,I,z, se afirma ((Ante
vos don alfonso, fiyo de nuestro sennor el Rey)) '`', to que pa-
rece mostrar que el monarca era todavia Fernando III, en con-
formidad con otros textos <1e la misma obra, donde parece mos-
trarse la existencia de tun rey diferente a Alfonso X ". Al menos
en parte, el texto ha debido ser redactado en vida de Fernan-

;3 . Alfonso GARefA-GAra.o, Manual de Historia del Dereclao Espaizol I
(Nfadrid 1959) 370 (= 3.a ed .) . Jesdts L.%-N>,1NDi: ABAnfA, Iniciacion daist6rica al
Dereclao espaiaol (Barcelona 1970) 128. Parece mantenerse en la postura tra-
dicional E. N. van Ki.ErF7-Ns, Hispauic Law (Edin'barg 1968) 178 -s . y 181.
Ra.fael GIBLRT, Historia geiwral del Derecko espaiaol (Granada 1903) 43 .

56 . GARCiA-GALLC, El «Libro» cit . 425 . Cf . Repartimiento de Sevilla,

ed. J . GANZALLZ, I-bl (Madrid 1051) . El torno seigundo tiene tin indice de

1>erson;l.s .

57 . (:rARCiA-GALT.o, El «Libro» ait. 425. Vid. El repartimie>+to de 1VZurcia,
ed. J . ToRRrs FoN,rf:s (Madrid 19960) . Tiene tin indice de personas .

58. GARciA-GAL>,u, El «Libro», cit. 42,~,-8 .
59. Obras, ed . cit. .p . io3.
fio. Vid. Flores, I. 8, 4, et se vos o otro juyi qual quier del Rey (ed. cit.,

5j-58) . Podrian citarse otros textos, dondc ee esqreraria otra redaecion, si
Alfonso X fuese ya rep, asi, p. ej . Flores, 1 9, r, se deven guardar los
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do III, pero no parece que se pueda pensar en una redaction del
prologo muy posterior a la muerte de Fernando 111, pues habria
que esperar una revision tin tanto mas cuidada del texto. La
misma finalidad, a la que tiende la obra, «sennor, yo pense en .
1as palabras due -me dixestes, que vos plazeria que escogisse
algunas flores de derecho breve mientre, por que podiessedes
atier alguna carrera ordenada, para entender et pora delibrar
estos pleytos, segundo las leys delos sabios)) ", parece estar en
contradiction no s6lo ya con un Alfonso 1, legislador de lss-
peculo y Partidas, sino incluso de Fuero -Real .

Si, en este sentido, quiza no sea dtldosa la ternprana fecha
de redaction do ((Flores) , no por ello se ha evitado la necesidad
de ocuparse del aDotrinal» .

Si tin tanto pelif;rosas, sin embargo, no queremos renunciar
a ciertas coinsideracione~ estilisticas . Una simple lectura de las
obras de Jacobo de ]as Leyes permite apercibirse de la utiliza-
cion del anos)) mayestitico en el «Dotrinal» . Es cierto que no
deben ser sacadas conclusiones demasiado apresuradas de una
tal caracteristica . La distinta redaction puede responder a los
fines a que se encamina la obra . Asi la constante alttsidn a la
persona a quien se dirige el escrito, Alfonso Vii, puede explicar
la distinta redaction de ((Flores) y ((Dotrinab), pero de todas
formal cabe recalcar que mientras es frectlente la utilization de
la primera persona en ((Flores)) °°-, apena~; se utiliza en «Dotri-
nab) 'I, prefiriendose 1a forma tnayestatica "' . Podria oponer~ze

dias que el Rec nasciese (ed. c:t . 6j), I 13 . 1 (ed . tit . p. 84), 11 S,t (ed. tit.
. 117), 11, 8,1 (ed. tit . 1). 128), etc.
61 . Flores, prologo (ed . tit . ,p . 13).
62 . Alparte el q>rologo, Flores, 1 3,1, por ende quiero dezir (ed. tit .

1>- 28), ,I 13, 1 (h- 82), etc. Apenas 1 8,5, assi coino dixemos de suso
(ed . omit ., V. 59), un phiral de dtumildad .

63 . Apa~-te en el prolo,9o .~c tutiliza ell Dotr-i",11, 1,1,1 (ed. tit. p. 202),
fablare lrreue nlente, et desipuec mostrare de comp Sc dOtIc" . Of . E. 4,1,1,
znas nos queremos prinlariamente fahlar de lo onies, e deapues fablacemos
de los fechos . Senale-mos sin embargo que mientras F, . 4,1,1 distingne que
xdos mn.yorale; en la, qrleito-~ son cstos qttatro, asi cotno el demandador,
e e1 dofendedor, e los testi~gos, e el alcallen, Potrianal, I,i,I al igual que
Flores, 1 ,},1 (ed. pit . p. 38) y Partidas (Cf. P. 3,5 pr .) senala como ele-
inentos iprinciipaies de todo juicio al juez, al demandante v al demandado .
1)otrinul, 2,1,'1 (ed. c'.t ., p. 219) et por ende qu.iero .falyair, que coincide en

fil
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la redaccion de la atiu.ntna de los none tiempos de lo, pleytos»,.
pero aparte que en .su redaccion no aparece una tal abundancia,.:
de formal mayestaticas '", .,u empleo denota ma; bien un plural.
de humiidad " . La impres16n que da el «Dotrinal» no proviene,
de los plurale, utilizados cle forma hurnilde, « como dixemos
;tiso», etc . a ;, Wino de aquellas formal que de manera clarw
rebasan tal utilizacion . \o se e,-;ta va ante tin ((debemos catar)), .
sino ante a.firmaciones como ((tenemos por derecho)) °s, que
incluso desprovistas de todo su significado mayestitico, no,
puede por menus (Itle ponerse cn conexion con formas como,
mandamus que sea valedero el jrtyzio» ", ((por ende manda-

mos)) '° . Es cierto, sin embargo, que estas dos iiltimas vitas
pertenecen al libro sexto del ((Dotrinal), donde, si se mantiexle la,
posicion tradicional, es necesario adnlitir -opina sagazmente el
profesor Garcia-(lallo- tin cambio de criterio, ya que este
libro supone una copia servil de Partidas '1 . Por ello es necesario-~
pensar que el libro sexto no pertenecia a la obra originaria o
bien el copista del zna-nuscrito .que poseemos completo sn mo-
delo incompleto con Partidas 7- . Iatas afirmaciones suponew
dejar sin valor a algunos de los datos en que se basaba la
doctrina tradicional, referente., a la alnsion a titulos, qme no,

parte cots Flores, 1 3,1 (ed. cit. p. =q). Porende quiero dizer destos per-
soneros. Cif. Y. 3,5 pr . e qiorende queremos. fab:ar.

64 . Es tan frecuente su use que pre cindimos de vitas.
63 . Sz0zirraa q, deeemos catar. . . e devenios saber (ed. eit . p. 3ti4-5),

dovemos catar, 6, devemos avatar, (t, devemos eatar. Cf . .p, ej . Slcnsnaa, r,
quatro cocas deve el omne catar (ed. cit . p. 380), 2, tres cola ., deve omne
catar (ip . 30a) . 3, sage deue seer el demandador (gyp . 384), j, sohre I~t :s pcouas,
muchas cocas se ~lyuede dizir (P . 38j), Cf . Sionrntcz 8 (P . 389')-

(id. Z`id . supra n. 6j .
07 . Dofritral 141, de que desuso falblarnos (el . cit . P. .ti), 4,2,12,- et

este ~plazo que ditiemos (e4. cit, p. 283j, etc.
08 . Itofriiwl 4,2,8 (ed. cit. P, a7cr), -p.ii, peso ,,y el eniperador o rrey

diese testilnorlio sobre alguna rraron, dezimo,, que al>onda pare prouar todo .
el -1>lejto (eel . cit. 282), q,2;za, Los plazo:s que deueii aver los que ovieren
e(lozjr testiP-o .S, qucremoa niostrar cneste cahitulo, et dezjmos qua deuen
aver (l) . 283) . Las vitas se lmeden anmentar fAcilmente .

(x) . Dotrinal 6,1,22 (e(l. cit., 1>. 353. Vid. ibid . = 1' . 3,32 :23) .
;o. 1)otrinal, _6 ;ed. cit ., 1h . 35Q. Vid. ibid . _- 1' . 3,'3,=51 .

1 . GARCiA-Gv.L0, 171 «Libro» cit. 431-432.
-. GARCIA-di.v.LO, Ill O.ibro» cit . 432.
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es:stian en el « Dotrinal», pero si en Partidas '1 y con ello,
tambien, la alusion a Partidas, ofablamos eliesta misma part:&,
en el titulo de lo ., juyzio,» 7-' .

i renunciamos al libro selw del ((Dotrinal), quiza no pox
ello desaparezcan las incon-ruencias, si bien macho menores.
Frente a los primeros cuatro libros, del tetito citado, que con-
tienen :61o al unas )eyes de las recogidas en 1'articlas en los
titulos concordantes, cl libro sexto (~s una copia servil, mientras
el libro quinto ocupa una posicion intermedia 7", pero en el
Dotrinab> 4,14 se afirma, osegian mandan las )eyes que fablan

de los adulterios», que reproduce exactamente P . 3,14,12, con la.
supresion de la alusicin a (muestro lil)ro» 7'', que puede pacer
dudar sobre quien copia a quien " .

_layore ; dudas presentan la alusion a las )eyes . E evidente
que Jacobo de las Leyes califica de leyes a los capitulos de lay
((Flores)) , pero no tanto que emplee la misma calificacion para
los capitulos del «Dotrinab . Partatnos de tun hecbo : se establece
que el adotrinal CS ordenado en seys lybros et veynte et dos
tytulos, por que se contienen, et qiento et qinquenta et do .s capi-
tulos» "1 . Puede, indudablemente, afirmarse que no hubo una
tal calificacion de capitulos, pero si es cierto que al lado de su
ealificacion de capitulos 71, a veces se califica de )eyes sns divi-

73. 'lid. GARcfA-G :u.r.o, El ((Libro» cit. 4_S SS .

74 . 1)otrinal 641 ('ed . cit . g. 364) . Vid. nota de los editoreo, h. 367,
q>oniendo de relieve que en Dotrinal se trata dicha materia en el libro
quinto .

7; . (laxciA-GALLO, 171 «Librou cit. 431 .
76 . P. 3,14,12 .

77 . Vid. Obras, ed. cit . ip . 26q.
78 . Dotrinal, ed. cit . J) . 187-
7q . Dotrinal 2,4,1, todo to que disemos fasta aqui en este capitulo

(ed. cit . )r. 244), 4,2,1, diaenios eneste caqrittulo (L). a70 = 1' . 3,16,2, e
to que disimwF en esta Icy : .l,?,,;, esto de tiuso nonbrados eneste capitulo
(p . 27:;) = P. 3,16,9, estos de ,Suso nombrado .s en esta le')v ; 4-,f2, quefemos
mostrar eneste ralsitttlo (1> . 283) = 1' . 3,1(),33, querezno .s niostrar en e .sta
ley ; 4,2,1,5, maguer dixenso, en los caititu:os dente titulo (1p . 2~~:)) = .1? . 3,16,
39, maguey que disimos en las leyes sobredichas ; ;;,i,9, dixentos enlos cttpitu-
los que fatblrui ene,t<i rrazon (qs . 3io) : 6,i, if), qtterexno;lo aqui mostrar eneste
c-upitu:o (1J, 3-47) = j' . 3,23, s7, querernos:o mostrar en esta ley, 640 . que
mostramos en los cahitulos del t:tulo delos juyzios (p . 371) = P. 3,26,,5, que
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siones " . Cna ial incerteza es y-a extraiia ti- 11al)la en contra de
una denominacion originaria de ley, plies en los casos en que se
tttiliza nna tat calificacion se encttentra till paralelo exacto en
Partidas " . Dentro de este mismo orden de ideas, puede ademas
ilidicarse (lue si generalmente se alude a ley o ftiero ", sin
embargo, en tilt cierio momento se (lice, ((otrosi dezymos, que
si el mandarnjento, o el jttyzyo delos al>enjdores, fttese contra
rluestra ley, o contra natura, o contra bnenas co4nmbres)) "' .
T,11 altlSion delve Ser entrndida a la ltuz de] corrrspondiente tetto
de E'artidas : no es nna ahtsion a ttna lev conereta, Sino a la
ley regia ~' .

Si fttesen to siificientemente com°incentes tales datos, s'eria
necesario ~tceptar la prelaci611 de 1' . 3 freute a la obra del maes-
tro (acobo, con to clue resaltaria todavia mAs la novedad de
P . ,;,3,5, que no encttentra Stl pau-alelo en las okras del maestro
Jacoho 8~" . Tras el tanta; 1-eces citado magistral trabajo de
Garcia-Gallo, la fe qtte se debe acordar a lay £eclias del prologo

mOStrutnos en las level tlel Titulo de los Juyzios, 6,54, fasta aqui eneste
caiPitt4o (P . 373) = 3 "27,3" fasta aqui en esta ley. 5orq>rendentes estos datos
del lihro tr .o, coilua servil de Partidas : «c<ulritulo» sustitttve sienrpre a «lev».

3o . Dotrinal, 2,2,1, clue ditienmos en esta ley (ed. cit . ip. 231) = P. 3,6,3 ;
3,1,13, et esto clue dezimos en esta ley (ed. o:t ., h. 313) = P. 3,22,16 (vid .
ed . cit., 315, que seuala que solo ed . RAE coincide con el tetto de
ccDotrinaln) ; j,2, ;, asi como de suso dixemos enlas leyes ante desta (q) . 331)
= P . 3,22,27, ass' como ditimos en la ley ante fiesta ; 6,r,t5, que seran
dioho_s enesta ley (ip. 34&; es el eujigrafe) = P . 3.'23,16 . Vid. ed . cit., p.

8i . Vid . n . 79 y 80 .
Sz . Por ejemplo, I)otrinal 3,f.3 (ed. cit . 231), 4.2,1 (P . 265), 4,i>3 (ed.

cit . p. 26i%), etc.

83 .. 1)otrincal 1,4,6 (ed . c:t . p. 21 7) . Cf . ed . cit . del Dotrinal, 1). XV .
R4 . 1' . 34,34 . Otros-i dezimos que si e1 mandamiento, o el juyzio de

las avenidores fuesse contra nuestra Ley. o contra natura, o contra buenas
costum1yre;s. 1;u Obras, ed . -cit . 217, 1os editores sulronen que till jurista puede
ennl7dcar tat lenguaje para referirse a la ley ,vigrente, Rero una cola Qs qtte
pueda y otra que to haga . Fl maestro Tacobo no utiliza tal lengua ,e . C.f ade.
rwis Flores 2,2,3 (oil . cit . 1) . a5'), sel-uendo que manila la ueAra ley. Para
el maestro jalobo «nttestra ley» es itnicamente 1 .1 fe eat6lica, c[. Dotrinal
4,2,2, ma :; quando los que fucsen de otra lei- . . . ()trosy non puede ser testigo
Clime alrostata que dexase nuestra ley, e se fizo judio o moro o hareje
(ed. pit . p. 273) .

~; . Z7id, GAxciA-GALLO . B1 ahibro» cit. 1) . 4rtty.
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de las 1'artidas se ha visto tnttv del>ilitada . Si, pe:e a (2110, segtli-
mos opinando qtte 12,56 puede per la fecha de iniciacion de las
tnismas, dado stt coincidencia coti e1 afecho del Imperio» , no
parece que ptteda merecerr la misma fr la data de su tertnitia-
cion, en la que, por otro lado, no estal>au de acuerdo los testi-
monios, >eiialandola i-a en 12f) ; va en 12f>5 . ['arece ser que en
villa de Alfonso \ habia sido ya redactada por completo dicha
ohra ", a la qtte qttiza se mencione en el primer te;tatnento de Al-
fon"o X, al poner de reliewe c!1 <unor que sentia por >u hijo Sarn-

cho, qile le lleva a tlotmbrarle heredero, sj Neti por dereclio co-
rrespondia la corona a lohijodel primogenito muerto, de
actucrdo con la regulaci611 de la stlcesiot1 al trouo cmltenida ell
Partida .S, frente a la reco-ida en l :specttlo "' . 13ajo la denomiiia-
ciGn de ((Septenario)), quiza se VtttIVa a <tludir a esta obra legisla-
tiva en el segttndo de los testamentos de Alfonso Xy8 . Site em-
bargo es dificil utta mayor aproximaci611 en la fecha de su termi-
nacion, si se renttncia a la ; dos recogidas en 1aS distintas redac-
cionen del prologo .

Podria pensarse cn tuna redaccion posterior a t-7.1, fccha en

Sti . .1 . GAxcie GARCi_t, I'll laaez-o cit. 2$2.
Vid. In ell . en HHE, 11 t to ~4s . Se reiproduce en Antonio G. SoLA-87

r,sNui,:, Alntolo,,ia de Alfoxso X el Sabio (Buenos Aires 1941) TOO ",. de
domle 'o tomimos. Dice asi, E por"que es costum~bre et de-,-echo natural,
et otro,,i fuero et lec dl?spana, que el fijo mayor debe heredar lo .s reinos
et e1 sefiorio del padre, non facieudo cocas contra estos dereohos sobre-

diclros, porque to Lavyan de 1)erder, ipor cede nos seguiendo esta carrera
deupues de la muerte de Don Fernando, nuestro fijo mayor, como quier
c,ue el fijo que e: clexase de su muger de benclicion, si 6l vezqu:era mas
que no .s, hor derecdso deve heredar to suco asi corn-o to debia de lteredar

e! -patl ;:e : was pues clue Dios quiso que ~aliese del m,~d?o clue era linen
dercolsa ,hor do de ;cendia el deredlo de no .s a los sus fijo .< : iios catando
el dereelio auiti~;uo n :a ley de raz6n sef;und la le_c Ole I ;spaila, otorg>:amos
et concedisnos a Doll Sanollo, nuestro fijo mayor, que to hobiese en lugar
de Don Fernando . Si no estrszno ; errarlos, tras recoger el 1>rinciqsio que el
lrjo (let primo,enito q>remuerto debe lseredar al padre -privcilsio recogo-do eu
Partidess-, sin euibargo, tras una iiiterpretaci6u un tanto <liscutib:e, pre"-
fiere noinhrar heredero a 1) . Sancho, de actterdo con e' derecho antil~uo
--If.:apectu'.o-.

,, Te t,Linento otorgado en Sevilla ~lsor el rev don .Alfonso 1 a 21 de
eiero de t=1;1 . Otro .;i mrsndamos a aquel slue :o nuestro lteredare el libro
Seteuario que lies fecirnos, en la ell . cit . slsfa n. 87, I>. MS .
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la qt1e se regttlan ios casos de Corte, o bien en ttna posterior
interpolacion, plastnada en I' . 3,3.,5, para poder etplicar la mo-
dificacion que tal norma presenta . Pero ambas suposiciones no
tendrian mucho valor : ya en 1258 se ha llevado a cabo una
regulacion de los easos de eorte . Sin embargo, y adelant,.tmos
acontecimientos, nor parece poder afirmar que Partidas 3,3,esta
quiza en mayor relacicStn con las Ordenanzas de Valladolid que
con la prescripcion de las C;ortes de Zamora de 1274, a la qtie
hetnos ya 1)echo alnsion .

5. Los limites impuestos al planteamiento de nuestro tra-
I>ajo impide que nos ocupernos aqui de algunos tetras ttnidos al
misrno . Las C'ortes de Zamora de 1274 establecieron los casos de
Corte del Rey, como hemos -;etialado ya, que estati en intima
conexion con los casos que, tradicionalmente, sc escluian de la
concesion de inmunidad ft" . Pero tales casos se incltiian dentro
del actual proceso criminal .

Fttero Real, desde los pr.incipios en que se basa, no se octtpa
de forma directa de la cuesti6n quo nor afecta, attnque seiiale
que el riepto de los 1)idal-os por traicion o aleve solo puede
hacerse frente ante el rey por torte ". Otro tanto octtrre con el
I?speculo, donde se permite al Adelantadomayor, por concesion
regia, ettando el monarca no quiera o no ptieda, el conocimiento
de los pleitos de riepto y, en los rnismos sttptzestos, de aple.itos
granados» °~ .

So . Vid. sxfira.
0a . l-~ . Rcal 4,21,5 . Vid. Alfon o t)-rERO VAREa,_s, El Riepto en el Derc-

rlao castellaxo-leouhs, en Dos estudios &ist6rico-furidicos (Roma-Madrid ig ;;)
55-56-

91 . Is . 4,2,11, E dezimos Z>rimeratniente, que los adelantados mayores
deven judg:ar los grandes delitos en la torte del rey por stt mandado los date
el non podiere o,yr o non ditisiere, asi como ~lrleito de riepto, o de otras
dentandas dtte fitesett entre omes poderosos, asi como disiemos en la te :cera
;oy cle,ste t:tttlo, ()trosi si .il;gttuo se at~raciase del jtuvz o de los alcalles
ale casa del rev, e se alzare a e,stos adcl.uttados qtte di\iemos deven lo ; ellos
oyr e 11brar, .siendo en la Corte. Ii . 4,2, pr . Los adelantados mayores,
que deven jndgar lo .s grandes feodtos en torte (lei rev, asi conio de rieptos,
o de ,ploito, qtte sea eutre till rico ome e otro, sobre lieredamientos, o solrre
otra cosa, o pleito qtte sea entre cotuceio, e otro :sobre terminos, o sobre
otros p'.eitos grauiados . ( )trosi pleito> que fveseri de grandes omes, asi
comp eutre ricos otne; e ortlenes, o conceioc . que oviesett pleito coil ordenes
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Sin embargo nos debemos limitar aqui a mencionar ciertas
-particularidades que ofrece el movimiento legislativo de la epoca
.de Alfonso X. Partidas presenta un nuevo planteamiento ante
los casos de ( .'orte 12, al misnno tiernpo que s] ell Especulo el
merino etpareCici como un eiecutor de la justicia ", en Partidas,
en eiertos supuestos, pareee clue se. equipara al adelantado e1
merino uia\1017, aunclue- Sea cludoso su alcance 't . Las modifica-
ciones sufridas por Particlas lleva a prohibir <i1 adelantado el
conocimiento clel riepto dv traicion o aleve, que se reerva al
monarca por torte °"' . Esta fluctuaciOn parece deber ponerse
en relation con la peticicin nobili<tria de desaparici611 del merino
en favor del adelantado ="' y- con las peticiones de los hidalgos

o con ricer onies. Cry todo esto eleven ellos judgar .por Tnanclato del re 'V .
Otrosi las alzadas de los alcalles de casa del rev, e de los otros que judgan
en las tierras onde cada uno dellos fuere adelantado, sevendo ellos inisnios
y en la torte. Cf . T. ,,13,11, Taiiidas avenios albunas de las cocas que non
pertenes,cen a otro ninguno a judrar, sinon al rev o aquel a que to el nzandare
en su Forte, o por los otros .ug-ares de la tierran, que ,parece alud :r a los
textos antes c;taclus . L' . 3,1,3. Cf . Eduardo de 1JINOJOSA, El Dereclzo en
el jroema del Cid, en Tstudios sobrc la Historia del Derecko Es~anol (1,1a-
,drid t~i3), go . Sobre el riopto, vid. infra, n. Too. Prescindijnos aqui de las
layes de los adeiantades, que coincide ell este punto de la conces:on de :
conocimiento del riepto a los adelantados . Z%id . sobre las mismas el trabajo
de Perez-Prendes, en Hidalgatiia (cep . -Madrid ig,62) .

92. Cf . las concordancias enre Gsipeculo y Partidas ell el trabajo de
GAxciA-(-.1LI .0, 1?t ((Libra)) c:t., en relac:on con lo, tetito .s de Fsp6culo,
citado .; en la nota anterior . La etistencia de P. 3.3, ; supone uua niodifica-
6Gn del esqtietna.

93 . I? . 4.3 Pr . Cf . otras let=es, en especial L . 4.3 .4-;, de este m:4mo
titulo .

9a . P. d.(7 .23, Ca uuos v 1ia, que hone e: l~ec de su mano en lugar de
Adelantado, a que llatnan Merino mayor ; e eate ha tan grand poder como
el Aielantado . Sin embarbo, parece conservar cl merino -;It papel (1e ejecutor.

!)y . 1'. 2,9,12, (,)trosi quando acaesciesse que algunc» se denostassen ante
_el, como en manes de riepto, non les deue ocr, ma: enrbiarlos ltaego al
Rey ; e esto por razor de la fidalguia de adttellos clue lo fazen : e otro,;i por
el denuesto de la traycion, e el alcue sobre que el riepto se dean fazer : ca
estos tlos casos non deue ocr, nin librar otro, s; non el Rey . Vid . supra,
n . qo .

96. Cr_onic(Z do AlfOIrsu \, eel . tit . 1) . 2a .
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de tener jueces- nobles "7, quiza por el caracter no noble de To$_
merinos `-'4 .

Pero estos tenlas no pueden .ser tratados aqui. Para la dilu-
cidacion de to que deba entunderse por traicion y aleve parece
adectiado recoger aqui lo ; diversos testos reguladores de la
materia .

O. Valladolid 1258
fueras end,- pleito de riepto sabre fecho de traicion, 6 de a'eve,
ca esto non le puede o.tro alguno judgar si non Rey, 6 los ade-
lantados mayores, demandandogelo el . Et otrosi, pleito de tre-
gua-s quebrantadas o de aseguranza de Rey, o de ome que ficiere
falsedat de moneda, o de seello, o en carta de Rey, ca estas cosas
pertenescen a juicio de Rey, e par ende non 'as puede otro
ninguna judgar si non el Rey, o los adelantados, o los alcaldes
de .torte, par su tnandado .

P. 3,3,5.
E son estes: quebrantamiento de camino, o de tregua, riepto de
inuerte segura, mujer forqada, ladron conoscido, ome dada par
en.ca.tado de a1gund O:2ncejo, o par mandamiento de los Jueces,
qua han a judgar las tierras, o par sello de' Rey, que algimo
ouiesse falsado, o moneda, o oro, o plata, o algund metal,
o par razon de otro grand yerro de traycion, que quisiessen
fazer al R--y, o al Reiyno ; o par pleyto que demandasse huerfana,
o ome pobre, o muy cuytada contra algund poderoso . de que
non podiesse tambien alcancar derecho par e' fuero de la tierra .

Zamora 1274 .
Muerte segur4, muger forzada, tregua quebrantada, salvo que-
brantado, casa quemada, camino quebrantado, traycion, aleve,
riepto.

1. Estilo, 91 .
muerte segura, e muger forzada, e tregua quebrantada, salve-
quebrantad), casa quemad_;, camina quebrantado, traici6n, aleve,
riepto .

OORR 3,2,14 .
muerte segura, muger forzada, tregua quebrantada, casa quema-
da, camino quebrantado, traicion, aleve, rieto, pleito de biudas
y huerfanos, y de personas miserable&,

97- C'rouira do :llfouso .l', td . pit . qr . . :a,
qg . (,'ortes de l'alladolid (129,7), rg, en ('Ones pit. 1 1,32, Otrossi quelos

merinos mayores de Castiella e de Leon e: de Galizia que non .sear rricos .
ome,, et que seau tales os que y que amen iusticia .
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1_a simplicidad de las C)rdenanzas de Valladolid de 1258 facili-
ta la aclaracion de la problematica de los textos ulteriores . Si
nos limitamos a los supuestos que no,:, interesa en este momento
parece claro que tales ordenanzas no presentan ninguna dificul-
tad . D stingue ciertos supuestos ctiyo conocimiento se reserva
al monarca, o a los adelantados, si el monarca se to concede
el riepto por t:-aiciciu o aleVe, y otro grupo que conoce tam-
lxien el monarca, pero cuyo conocimiento puede conceder al ade-
lantado o a los alcaldes de Corte . -No existe, en rste sentido,
ningim problerna. El riepto de traicion y aleve esia perfecta-
mente delimitado " .

Tampoco presenta, en este sentido, ningun problema P . 3,3,5,
aunque se hayan visto atimentados los supuestos . Algunos de
los nuevos casos recogen los tradicionales supuestos -quebran-
tasmiento de camino, mtljer forzada, ladron conocido-, mientra;
otros supuestos se remontan a las leyes de los emperadores
-hnerfanos, pol>re- 1°0. Si el texto habla de responder ante el

<;q. OTetto VnizELA, El Riepito cit. 34 ss . vid. nues,tro trabajo cit. u. 3.
too. Cf . 91 . P. 3,3.3 . Si afirtnamos que P . 3,3,3 no depende de las Co .tes

de Zamora de !27.f es en razon a diversos hedhas . GI riepto de a,eve y
traiciou aparece con-lo caso del rev ell 1' . 2,9,y2 (Y P. 7,3>2) Y no ell

F'. 3,3.3, mientras forma un todo unido en ]as Cortes de Zamora . No
aparece ale,ve, y se recoge fa ;sedad, como en :as Qrdenanzas de Valladolid
de 1258, quiza porque se hava introducido en Traicion en las Cortes de
Zamora . Tampoco se recoge en dic~has cortex ladron conoscido, caso tradi-
cional, y no se a;ude a huerfanos y pobres . Podria pensarse en un intento
de extension de lox supuestos de dichas Cortes, pero no parece admisIle .
Gf. L. Estilo, cgi . Los casos citad-os en P. 3,3�5, se recogen en P. 2,Q,23,
13 otros av, que :son puestos ipe. mano del Ade:antado o de lox Mer:uos
mayores : pero estos atales non ~pueden fazer justicia, si non sobre cocas
seisaladas, a que llaman boz del Rey ; a&si como por camino quebrantado .
o por ladron conoscido ; e otrosi hor mugger forqada, o por muerte de ome
seguro, o robo, o fuer~a man.ifiesta ; o otras cocas a que todo ome ,l7uede
yr ; assi como a fab'a de traycion, que ficiessen a1gunos contra la persona
del roc , o contra lax cocas que son mas acereadas a el, assi corno de suso
e.s dicho ; o sabre leuantamiento de tiers ; De todas ~formas cxisten cie~tas
variantes, que .parecen responder a una redaccion diferente, siendo ident:co

'.os cameos . Falta sin embargo la alusion a falsedad, quiz,,i ~p .or lax Judas de su
in-clusion en traicibn o no (vid . nuestro trabajo, cit. en n . 3) y a liuerfanos
y- 1>obres, quiza hor no s.er ,1>leito criminal . La no alusion a riehto de traici61r
o aleve es in .is explicable, si pertenece a la persona del rev.
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motnarca, sin embargo no solo el monarca conoce de estas ma-
terias, sino tambien otros jueces region '°t . Sin embargo, existen
~ciertos cases en que iuiicarnente conoce el monarca : el riepto
de aleve o traicion, de cuyo conocimiento son excluidos los
_adelantados '°2. Si se rnantiene el riepto de traicion o aleve, sin
embargo se reserva tambien al monarca la traicion regia, quiza
~consecnencia del caracter de Partidas, que permite la acusacicin
en tales delitos "' . Las Cortes do Zamora ban completado esta
regulacion . Desaparece el conocimiento de liuerfaiios y pobres,
pero se incluye en la relacion riepto y a 1a vez se completa con el
aleve . Si se time en cnenta que traiciun ha debido conservar el
tnismo caracter que en Y. 3,3,5 " quiza deba pensarse qtie el aleve
se refiere al de los caballeros, exigible por acnsacion y no por
riepto .

Estos casos se mantienen en las leyes de Estilo, atlnque se
anaden el conocimiento de pleitos de viudas, buerfanos y ,pobres,
de actierdo con Partida '°', ca~o que se incluye ya en el «estilo

TO[ . 1' . 2,g,=3, Si se aceq)ta la equparacion apttntada . Vid. r . 1o= .
10a. 1' . 2,0,22, to que parece indicar que los otros su.puestos recogidos

como %-oz del red-, 1>odian ser conocidos por otros jueces . Cf . 1. . Estilo, 9i .
I03- 1-' . 7, 1 .
'o.4 . L, Fsstilo, cpi, Otrosi, en el ordenazniento de las cosas que ovo

establecido e1 .rey don Alfonso en Zamora, en el snes de jul:o en la era de
tnil e trescientos y doce aiios, se contiecie, que (lice asi : Estas son las cocas
que fueron siempre usadas de librarse ipor torte de rev : muerte ,se.gura, e
muger forzada, e tregua quebrantada, salvo quebrantado, casa quernada,
calnirno quebrantado, traicion, alece. riopto . Pero que .en la torte del rev,
asi to entienden, et asi to usan los sun alcaldes en todos casos : salvo riepto,
que es sena:adamente para ante la ,persona del rev, que si las detnandav los
queredlosos, o los aeusadores por ante los alcaldes, que son en las villas do
acaescen tales ,fechos, que los ipuedan los alcaldes fiesta, Villas juzgW- et
li-brar, segund el fttero de aquella villa (to acaescio el feclto : ma .; s i qual-
quier de las partes, taiubien el dentandado, conio el demandador, qualquier
dellos tru<�:ere a qualquier destos plectos por querella que de al rep el
querelloso, o el aeusa(lo, que diga que quiere ser oido et librado por 61, si
eAo dijere rinto clue el pleito sea contestado ante los alca :des del lugar,
eutrntre suti"o es del re_y de oir, et de librar estas cocas sobreclicbas : o
qraedelos eanviaLr el rev, si quisiere, e.stos q~deytos a los a!caldes do fueron
fechos estos nuulos~feohos, que to libren segued el fuero de 1os lugares do
acaescen tales .fedhos ; pero si en esta,; co .sas sobredic has, segue los facros
(le has leyes de ~los lugares do tales fechos acaescieren, non lean pena en
alguno: de estos fechos de muerte, o de tollimiento de inienibro, o de
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antiguo» en las Ordenanzas de illontalvo 1- S- que pasa a las
ulteriores compilaciones .

El intervencionismo regio se plasma en O . Alcala, pese a
mantener los pleitos foreros t°" . Surgen asi mievoc; ca ;os de
Corte, que no responden ya a una divisicin entre derecho regio
y derecho municipal en la competencia, sino dentro de la misma
competencia, a una concesion de primera instancia a la Corte
del rey 10-, .

AQUTLTS(7 1W,ESTA FERREIROS

eoltatniento de tierra, mas hay- otra q>ena tie d:uero, o dr al : entonee ta,:es
ploctos, tnaguer vengan por querella attte el rev, deben per enviaios a que
los f,ibren sus alcaldes de las villas, do tales feclhos acaescieren - I>e-o la
querella de camino quebrantado, maguer la pesa e~; de d:nero, ~ : quercllaren
al rev, librese por su casa e~ta querella . Et eso uti4nto lo, lvletitos de viudas,
e de huerfanos, et de cuitadas ,personas.

1015 . OORR, 3.2,1-1 . Se encuentra en R. 4,3,8 y- ).1-R rr4g, atinque con
modificaciones aumentativas .

TOO. O . Alcald, 2,1 .
io7. En A . -X . NRE:z r Lurt :z, Tcatro do la Icgislaci6u universal do

Iispaiza e Indus IV (1Ta(Iri,d 1793} 301 s. , aparece recogida la logislacion
obre -esta materia . Cf . e'. trabajo citado de Guglie'.mi, supra, u . 3.
L. Estilo, gt, muestra al mi.:mo tienvpo que 1o< casos de Corte no sig-ni-

ficabatt conoeimiento direeto por parte de,! monarca c la tetnlenc :n a re:strin-
gir este conocitniento de 'la come regia, al pe--mitir que cttand-o las partes
estuviesen de actterdo en it ~por fttero, no fuese necesario acudir al tnonarca
-a ~su corte-, asi como las litn :taciones en orden a las peas . I-fabia sin
embargo alguna~; etcepciones, qtte se recogen oil la parse final de la lec
(vid supra, n. io4), asi como la rc[presentacla ,por e' riepto, que correspondia
juagar de persona al monarca. Yarece estar en contradiccicin tal afir maciciri
con L. Estilo, 228, Cltrosi, qttando el rev- qtlisiere acomendar a otro que
oya a:gun plevto de riepto, con sabiduria, et coax placer de alms las parses,
horque icon hayan el ;uez qror sospeoho .so, se ha de fazer . et e.so me~;tno
:se ha de guardar en todo orro pleyto de qualquier manera que sea, clue
quiera el rep- acomendar a otro . En cierto sentido tal posibi'idad parece
reeogerse tambien en L. Estilo, (1z, ~pues to iutico que pace es esceptuaf el
riepto ~de :a posi-)rilidad tfue las ,lyartes so pongan de acuerdo para ;1- pct:-
fuero, aun(Iue cabe la posibilidad que to elTVie al alcalde donde se cormct:c;
r1 malltecho. t~r~i.it;r,nrt, La curia, cit. 153 s:., ztti S,~- . particudo de tut,,
radical contradicci6u entre ambos teltos, piensa qtte ltava sido pos:ble una
eto.lttci6u, qtle permitiera cottocer a otra? hersona~, distinta, del rev, dc!
riepto . Si so ,parte de Yartidas -o Fttero Real- tal evoluci6n parece Itabe:
ocwrr.ido, ltero queremos llamar la atenci6n, sin embargo, .sobre r. 3,3,5, que
ltabla de ariepto de muerte segur:u) . E: intitil setialar que la ezcepci6r se
pace en favor de'. riepto de traicion o aleve en Puero Real o Partidas .
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