
,iVIDAL MAYOR- : VERSION ROMANCEADA
NAVARRA DE LA KMAIOR COMPILATIO-

DE VIDAL DE CANELLAS

I . PLANTEAMIENTO DEL TEMA

1 . Origen de la cuestidn

La lengua del Vidal Mayor, y el autor de esta versi6n romance
de la Compilatio Maior de Vidal de Canellas, me interesaron oca-
sionalmente hace ya algunos anos . Al iniciar un estudio -aun en
curso- para tratamiento monografico y unitario de los viejos afo-
rismos medievales standum est chartae, de Aragon, y paramiento
fuero vienze, de Navarra, constate la diversidad de significados
que la voz paramiento ofrecia en los fueros y en los documentos
de aplicacidn del derecho. Ello me llevd a la conviccidn de ser
imprescindible un tratamiento previo, de caracter filol6gico o lin-
guistico, en torno al origen y al sentido semantico de tal vocablo.
Anticipando resultados de ese ultimo estudio, cabe decir en forma
muy simple que, durante los siglos xiii y xiv, paramiento es t6r-
mino usual y muy generalizado en los fueros, los documentos ju-
ridicos y las fuentes literarias de Navarra, Rioja y Burgos ; y que,
por el contrario, se halla ausente en Aragon, concretamente en las
versiones romanceadas de la Compilacibn de Huesca de 1247 . De
ahi la enorme sorpresa que experiments al encontrar en Vidal
Mayor -obra por todos reputada escrita en lengua aragonesa-
un empleo constante y reiterado, y en muy diversas acepciones, de
la voz paramier:to. Surgi6 entonces la duda acerca de si el roman-
ce del Vidal Mayor era aragon6s o, por el contrario, navarro.

2 . La lengua de Vidal Mayor: eromance aragones?

Tilander no prejuzgo la cuestion . Aunque el titulo de su edicibn

califica Vidal Mayor como «traduccibn aragonesa de la obra In ex-
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celsis Dei thesauris», al estudiar la lengua dice que «el manuscrito
Perrins 112 esta escrito en dialecto navarro - aragonds» ' . Partia,
pues, de la creencia, muy extendida entonces (ano 1956), de la
unidad idiomatica de los antiguos romances de Arag6n y de Na-
varra . Despues de Tilander, ha sido opini6n comim, pacificamente
aceptada por todos y por nadie discutida, que Vidal Mayor se halla
escrito en romance aragones . Precisa reconocer que esto 'no puede
extranar en los historiadores del derecho, quienes, prescindiendo
del aspecto filo16gico, consideraron Vidal Mayor como versi6n en
lengua vulgar de la _obra escrita en latin por don Vidal de Canellas
-la Compilatio Maior e In excelsis Dei thesauris, hoy perdida 2-
y que, desde el punto de vista juridico, era cien por cien un libro
de Derecho aragones . Por ello, centraron su atencion en las rela-
ciones entre la Compilaci6n de Huesca de 1247 y la Cornpilatio
Maior de Vidal de-Canellas, senaladamente respecto al caracter,
oficial o no, de esta ultima :' . Menos natural puede parecer que

l . G . TILANDER, Vidal Mayor . Traduccidn aragonesa de la obra "'In ex-
celsis Dei thesauris, 1 (Introduccidn y reproduccidn de las miniatures del ma-
nuscrito Perrins 112), Lund 1956, 21 .

2 . . De la versi6n latina original de la obra In excelsis Dei thesauris no
se conserve manuscrito alguno, y parece que siempre fueron raros . Hay refe-
rencias en algunos autores (Molino, Blancas), asi como en glosas manuscritas
en algtin ejemplar impreso del Repertorium de Miguel del Molino, o en glo-
sas al ms- 1919 Biblioteca Nacional de Madrid, a'ue contiene un texto latino
de los Fueros de Arag6n . Sobre esto, TILANDF1t, Vidal Mayor . 1 (Introduccidn)
7-8 y 12-16 .

3 . En realidad, sobre este punto no lleg6 a pronunciarse TILANDER, Vidal
Mayor, I (Introduccidn) 16, aunque parece apuntar el posible cardcter oficial .
Algunos autores extranjeros hen defendido el caracter legal del Vidal Mayor:
R . FEENSTRA, en la recensi6n en ZSSR, GA, 78 (1961), 343-352 [recogido en
Fata ivris romani . 8tudes d'Histoire du Droit, Ley de 1974, 106-112] ; y tam-
bi6n, con algunas reserves, A. WOLF, Quelques remarques sur la relation en-
tre les Fori Aragonum (1247), le Vidal Mayor et le Privilegio General (1283),
inedito, resumen en RHDFE, XXIX (1951), 724-725 . La casi totalidad de los
autores esoafioles, hasta fecha reciente, hen mantenido que In excelsis Dei
thesauris fue posterior a la Compilaci6n de Huesca, respecto a la cual repre-
senta un comentario, de carActer privado, escrito por Vidal de Canellas, autor
de ambas obras . En tal sentido : R . GIBERT, recensi6n del Vidal Mayor en
AHDE, XXVII-XXVIII (1957-1958), 1245 ; y el mismo autor, Historia general
del Derecho espanol 2', Madrid 1975, 478 ; A . GARcfA-GALLO, Curso de His-
toria del Derecho espanol; 1, Madrid 1947, 264 ; y Manual de Historia del
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los fi161ogos siguiesen dando por hecho sabido y cierto que el ara-
gones es la lengua del Vidal Mayor 4.

Adelantando la conclusi6n fundamental de este trabajo, afirmo
que, desde el punto de vista idiomatico, Vidal Mayor -por sus
grafias, su vocabulario y su gramAtica- es un texto que pertenece
al romance navarro de la epoca; sin perjuicio de que, como fuen-
te del Derecho, sea una obra juridica plenamente aragonesa.

3. Romance navarro y romance aragones

Hasta fecha muy reciente no ha sido reconocida la personal i-
dad hist6rica del viejo romance medieval navarro' . Durante largo

Derecho espanol 38, J, Madrid 1967, 425 ; M. ALoNso Y LAMBAN, Ante la
publicaci6n de "Vidal Mayor", en Anuario de Derecho aragonds, Vill (1955-
1956), 305-307 ; ,1 . M. PE`REZ PRENDES, Historia del Derecho espanol. Madrid
1973, 550-551 ; J. LAUNDE ABADiA, Los Fueros de Arag6n, Zaragoza 1976,
55-56 ; y J . DELGADo EcHEvERMA, El Derecho aragones . Aportaci6n juridica a
una conciencia regional, Zaragoza 1977, 17-18. Un nuevo y original plantea-
miento del tema es el de G. MARTiNEZ DiEz, en la /ntroducci6n a Obseruan-
cias de Jaime de Hospital, Zaragoza 1977, XXV-XXVI . Un enfoque semejante,
pero inverso en cuanto al orden cronol6gico de la Compilaci6n de Huesca y
de la Compilatio Maior de Vidal Canellas, es el que hace A. PI`REZ MARTfN
en su /ntroducci6n a la reciente edici6n facsimil de Fori Aragonum vom
Codex von Huesca (1247) bis zur Reform Philipps 11 (1547) each der Ausgabe
Zaragoza 147611477, mit den handschriftlichen Glossen des Martin de Pertusa
and mit Ergdnzungen nach den Ausgaben Zaragoza 1542, 1548 and 1576, en
la colecci6n Mittelalterliche Gezetzbiicher Europaischer Ldnder in Faksimi-
ledrucken, Vlll, Vaduz 1979, 9-13 . Sin tomar partido en esta cuesti6n -en
cierto modo secundaria para el tema que aqui se trata-, sf quiero sehalar
que todos esos autores dan por supuesto que Vidal Mayor es obra escrita en
lengua aragonesa. Incluso hay quien, como J. DELGADo ECHEVERMA, op . cit.,
18, to afirma dogm6ticamente : "11.1 valor juridico y filol6gico del texto (en
cuanto a 6ste, es uno de los pocos documentos importantes que se conservan
escritos en aragon¬s) se afiade el valor hist6rico y artistico del manuscrito."

4. Cfr. R . ANDoLz, Diccionario aragones, Zaragoza 1977, que utiliza a
Tilander, tanto en cuanto al Vidal Mayor como a la edici6n de los Fueros
de Arag6n, indistintamente y en forma muy confusa. Asimismo, la obra, qui-
zi; demasiado superficial y un tanto politizada, de A.. CoNTE, Ch . CoRr9s,
A. MARTNEZ, F. NAGORE y Ch . WzQuFz, El aragones : identidad y problemd-
tica de una lengua, Zaragoza 1977, especialmente 93-94.

5 . F. YNDURAIN, Contribuci6n al estudio del dialecto navarro-aragongs
antiguo, Zaragoza 1945, 9, indicaba que dicho trabajo to habia emprendido
.,con el prop6sito de ver hasta qu6 punto pudiera distinguirse, dentro de la
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tiempo, los fi161ogos estudiaron unitariamente, como una sola len-
gua, los romances de Arag6n y de Navarra ". Manuel Alvar apunt6
ya la existencia de variedades en el habla de ambos reinos 7. Al
profesor Gonz.Alez Olle corresponde, sin duda, la primacia de plan-
tear (en 1970), con adecuados presupuestos hist6ricos, el origen
y difusi6n del romance de Navarra, en relaci6n con la supuesta,
y no demostrada, unidad lingilistica navarro-aragonesa 8. Por el
mismo tiempo, afront6 la cuesti6n Ricardo Ciervide, con un am-
plio estudio monografico sobre El Romance Navarro Antiguo 9 .
Importantes son, tambidn, las aportaciones posteriores de Carmen
Saralegui 1°, asi como los estudios sobre el idioma del Fuero Ge-

unidad dialectal navarro-aragonesa, algunas peculiaridades mas propiamente
navarras" .

6. En este sentido : R . LAPESA, Historia de la lengua espanola 3 .a, Ma-
drid 1955, 124-135 y 173 ; R . MENtNDE7_ PIDAL, Origenes del espanol. Estado
lingiiistico de la Peninsula /berica hasta el siglo XI 3 .", Madrid 1950, 465-472 ;
y A. ZAMORA VICENrF, Dialectologia espanola 2.a, Madrid 1967, 211-286 .

7 . M . ALVAR, Estudios sobre el dialecto aragones en la Edad Media .
I . Grafias navarro-aragonesas, Zaragoza 1953 [recogido en Estudios sobre el
dialecto aragones. I, Zaragoza 1973, 13-46], sefia16 importantes diferencias en-
tre Navarra y Arag6n en el tratamiento de las grafias . Sin embargo, en Textos
hispdnicos dialectales . Antologia historica, 1, Madrid 1960, XVII, escribe :
"Uno Navarra con Arag6n, a pesar de las discrepancias que yo mismo he
sefialado alguna vez . No son, sin embargo, tan importantes que deban obligar
a la fragmentaci6n dialectal ."

8. F . GONZALEZ OLLt, El romance navarro, en Revista de Filologia Es-
pahola, Lill (1970), 45-93 .

9. Es tesis doctoral de R. CIERVIDE, cuyo titulo completo es El Romance
Navarro Antiguo (siglos X al XV . Estudio reali=ado sobre documentos origi-
nales). Lamentablemente, se halla in6dita, aunque un resumen, con inclusi6n
de ap6ndices sobre toponimia navarra en la Had Media, fue publicado, bajo
el titulo El romance navarro antiguo, en Fontes Lingvae Vasconvm, studia et

docvmenta, 11, n° 6 (1970, sepbre.-dicbre .), 269-370. AI mismo R . CItRVIDE se

deben importantes contribuciones sobre el tema : Primeros doc:imentos na-

varros en romance (1198-1230). Comentario lingiiistico, Pamplona 1972 ; Co-

mentario lingiiistico del Fuero de Ta/alla de 1157, en Principe de Viana,

XXXIV, ntims. 130-131 (1973), 27-45 ; Notas lingiiisticas a las Ordenanzas de
Ta/alla (1309), en Principe de Viana, XXXV, nums . 134-135 (1974), 81-108 ;

Inventario de bienes de Olite (1496), Notas lingiiisticas, en Letras de Deusto,

V (1975), 163-179 ; y Notas lingiiisticas al Registro del Concejo de Olite (1224-

1523), en Studia hispanica in honorem R. Lapesa, III, Madrid 1975, 147-164.

10. El testamento de Carlos //I de Navarra . Edicidn, estudio lingiiistico
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neral de Navarra publicados por Hortensia Vifies Rueda " y por
Angeles Libano Zumalacarregui 12 . Junto a esto, hay que sefialar
algunos trabajos que presentan una visi6n de conjunto en torno
a la pluralidad lingi.iistica del reino en la Edad Media ", o los que
atienden a las relaciones entre el vascuence y el romance nava-
rro "I o entre este y la lengua occitana 15 . Por ultimo, hagamos
menci6n de los estudios realizados sobre el habla viva actual en
Navarra 16, en la que cabe rastrear la subsistencia de formas y
vocablos propios de la lengua romance del viejo reino (ydiomate
Navarre terre 17), a pesar de que esta llegase a ser practicamente
absorbida por el idioma castellano 18 .

y vocabulario, Pamplona 1971 ; y El dialecto navarro en los documentos del
monasterio de lraehe (958-1397), Pamplona 1977.

(l . Hablar navarro en el Fuero General, Pamplona 1977 .
12 . El romance navarro en los manuscritos del Fuero Antiguo del Fuero

General de Navarra, Pamplona 1977 . Tambidn de A . LfBANO ZUMALACARREGUI,
Consideraciones lingiiisticas sobre algunos tributos medievales navarro-arago-
neses y riojanos, en Principe de Viana, XL, nuns . 154-155 (1979), 65-80 .

13 . L . MICHELENA, Notas sobre las lenguas de la Navarra medieval, en
Homenaie a don lose Esteban Uranga, Pamplona 1971 . 199-214 .

14. J . M' LACARRA, Vasconia medieval . Historia y /ilologia, San Sebas-
ti'an 1957 ; F. GoNzALEz OLLe, Vascuence y romance en la Historia lingiiis-
tica de Navarra, en Boletfn de la Real Academia Espafiola, L, cuad . 189 (1970),
31-76 [publicaci6n separada, Pamplona 1972] . R . CItRVIDE y A . IRIGOYEN, Es-
tudio lingiiistico de una carta del siglo XV en vascuence y en romance na-
.varro, en Letras de Deusto, I (1971), 75-89.

15 . F. GONZALEZ OLLI, La lengua occitana en Navarra, en Revista de
Dialectologfa y Tradiciones Populares, XXV, 3.0-4.o (1969), 285-300 ; H . VI-
&F-s, Algunos provenzalismos en romance navarro, en Actes du Xe Congrps
.International des Linguistes, Bucarest 1970, 837-842 .

16 . J . M.a IRIBARREN, Vocabulario Navarro, Pamplona 1952, y Adiciones
al vocabulario navarro, Pamplona 1958 ; R . OLLAQUINDIA, Nuevas adiciones
al vocabulario navarro de Jose Maria /ribarren, en Principe de Viana, XXXIX,
nums . 150-151 (1978), 281-316. En relaci6n a una comarca, A . RETA JANARIZ,
El habla de la zona de Eslava (Navarra), Pamplona 1976 .

17 . Asi se denomina por el redactor del acta de coronaci6n del rey Car-
los III el Noble . El acts se transcribe fntegra por C . ORCnsTEGUI GROS, Cro-
nica de Garci Ldpez de Roncesvalles . Estudio y edicidn critica, Pamplona
1977, 108-114.

18 . La mayor parte de los autores coinciden en que, desde fines del
-siglo xv, y mas claramente en el siguiente, el idioma castellano absorbi6
prActicamente al navarro . Sin embargo, en el habla popular de hoy subsisten
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No me considero con autoridad para opinar en esta cuestidn,
que 'dejo al juicio de los filblogos. Mas. si qiiiero subrayar que los
recientes estudios, antes citados, permiten determinar importan-
tes y concretas diferencias entre el antiguo romance de Navarra
y el de Aragon . Seran, precisamente, esas notas espe:ificas del
habla navarra -que la distinguen de la aragonesa- las que cabra
registrar en Vidal Mayor y, por tanto, definirin esta obra como
traduccifin navarra de la Compilatio Maior; y ello, al margen del'
mayor o menor grado de diferenciacion que se quiera, o pueda,.
admitir entre los viejos romances de ambos reinos pirenaicos .

II . EL AUTOR DE LA VERSION ROMANCE
DEL «VIDAL MAYOR))

1 . Michael Lupi de (~andiu

El manuscrito del Vidal Mayor concluye con estas palabras :-
«Laus tibi sit, Criste, quoniam liber explicit iste .
Iste liber scripsit Michael Lupi de ('andiu»".

Tilander resaltb los dos puntos mAs importantes del explicit :
el patroninico y el topdnimo . Y asi, en la tabla de nombres propios
que incluye en el tomo III, dice: «Michael Lupi . . ., copista del
codice de Vidal Mayor)) 2" ; «(7anditt . . ., Zandio, lugar del valle y
ayuntamiento de Olaibar en la provincia de Navarra, =' .

Efectivamente, el toponimico (7andiu (= Zandio), de evidente
raiz .vascuence 22, es propio de Navarra, y se halla documentado,
antes y despues de la segunda mitad del siglo XIII (epoca de re--
daccion del manuscrito de Vidal Mayor) : en 1159 y 1169 aparece

giros sintActicos, formas gramaticales, expresiones y, sobre todo, vocablos
que eran de empleo usual en las crbnicas y documentos navarros medievales .

19 . Vidal Mayor, Ii, 543 . En nota, TILANDER advierte : "Encima de Iste
Liber del explicit una segunda mano escribi6 istum librum" .

20. Vidal Mayor, III (Vocabulario) 332 .
21 . Vidal Mayor, III (Vocabulario) 330 .
22 . J . CARo BAROJA, Etnografia hist6rica de Navarra, 1, Pamplona 1971, 379, .

opina que no tiene fAcil etimologfa . Por su parte, I . LGPEz MErmIZABAL, Eti-
mologias de apellidos vascos, Buenos Aires 1958, 754, explica Zandiu coma
pastizal, de anda = pasto, y los sufijos -o, -u, con Z protdtica .
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con la grafia (7andion =' ; y en el Libro de los Fuegos de 1366 figu-
ra l7andiu como lugar del Val d'Olaue, dentro de ]as merindades
de las Montaynias 24, o sea to que hoy se denomina merindad de-
Pamplona. En la actualidad, Zandio (con antigua forma Zandiu)h
es un pequeno concejo del ayuntamiento del Valle de Olaibar, par--
tido judicial de Pamplona =.3 . Como top6nimo menor, Zandio existe
en algttn otro lugar de Navarra 26 .

Ademas, Zandio (tambien con las grafias Zandiu y (7andiu) es.
apellido que se registra en varios documentos navarros medieva-
les =', aunque con escasa frecuencia, tal y como hoy dia tambierL,
sucede 2" . La raz6n es clara: se trata de un patronfmico derivad(P
de un lugar, y to mismo en la Edad Media =9 que ahora, Zandim
tenia escasisima poblaci6n.

En definitiva, seg6n ya Tilander apunt6, Michael Lupi de (7andiw
corresponde claramente a un navarro.

23 . Cfr. C. E. CORONA BARATECH, Toponimia navarra en la Edad Media
extraida de di/erentes colecciones de documentos, Huesca 1947, 41, quien lm
identifica con el actual Zandio, ayuntamiento de Olaibar, partido judicial de
Pamplona .

24. 1 . CARRASCO PkEz, La poblaci6n de Navarra en el siglo XIV, Pam-
plona 1973, publica,integro el Libro de los Fuegos de 1366 . Vid . 517 y ss,
respecto a la merindad de )as Montahas, y en cuanto a Candiu, 565, donde
figura s61o con tres fuegos de vecinos que tributaban .

25 . J. ALTADILL, Provincia de Navarra, en Geogralia general del Pais
Vasco-Navarro dirigida por F. CARRERAS Y CANDf, Barcelona sin afio, Ii, .
251-252 y 936 .

26 . En Artajona, partido judicial de Tafalla . Cfr . CItRVIDE, Romance na-
varro, 356 .

27 . He encontrado las siguientes menciones : a) Zandio (Ximeno de), en:
un doc . de 1307, mayo 5, J . J . MARTINENA Rtnz, Cat6logo Documental de la-
Real Colegiata de Roncesvalles (1301-1500), Pamplona 1978, 38, n .0 56 . .
b) Zandiu (Domingo Chipfa de), con referencia a un documento navarro de-
1300, sin mAs precisiones, to cita 1 . L6PEZ MENDIZABAL, Etimologias de ape--
11idos vascos, Buenos Aires 1958, 754 . c) Y (Yandiu (RoldAn de), en documen-
to de 1329, enero 3, S . GARCiA LARRAGUETA, Documentos navarros en lengua-
occitana (segunda serie), en Anuario de Derecho Foral, 111 (1978-1979), err.
prensa, n .° 223 .

28 . En )a Gula de TeMlonos de 1979, para la ciudad de Pamplona apa-
recen s61o 1 .1 abonados cuyo primer apellido es Zandio, frente a los casi 500
cuyo primer apellido es Goni, como ejemplo entre apellidos navarros m6s,
frecuentes .

29 . Vid ., respecto al Libro de los Fuegos de 1366, la nota 24 .
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2. Realidad histdrica del personaje

Durante algunos afios realice una btisqueda -infructuosa- en
en las colecciones documentales navarras de los siglos xnt y x1v'°,
para tratar de hallar el nombre y apellidos de Michael Lupi de
-(7andiu .

En el Anuario de Derecho Foral, 11 (1976-1977), Santos Garcia
Larragueta publico, con el titulo Docurnentos navarros en lengua
,occitana (primera serie), una importante coleccion de 204 docu-
mentos comprendidos entre 1232 y 1325 . Su lectura me proporcio-
nd el hallazgo de que dos de esos documentos estan autorizados
por Miguel Lopitz de trandiu, escriuan iurat public de Pampalona.

a) El primero, cronologicamente, es una escritura de compra-
venta fechada el 20 de abril de 1297, cuya autorizaci6n figura en
estos terminos : « . . . Et io Miguel Lopitz de t~andiu, escriuan iurat
public de Pampalona escriui esta carta ab otorgament de los dites
partides et en testimonian~a fi aquest mon sig (signo) ne acos-
Yumpnat et suy testimoni-" .

b) El segundo es un instrumento de reconocimiento de deuda
-que lleva fecha de 8 de febrero de 1305, en el que se alude a otra
,escritura anterior (la carta del dit obligament, faita per man de
Miguel Lopitz de (andiu, escriuan iurat public de Pa?npalona),
:y que concluye en esta forma : « . . . Et io Miguel Lopitz de i~andiu,
:escriuan iurat public de Pampalona, escriui esta present carta ab
,otorgament de les dites partides et en testimonianj~a fi aquest mon
sig (signo) ne acostumpnat et sui testimoni»'= .

En conversacion con el profesor Garcia Larragueta -a quien
manifesto la importancia quo, a mi juicio, suponia esta prueba
documental de la existencia e identidad del scriptor de Vidal Ma-
yor-, me indic6 quo tambien 6l habia advertido la coincidencia,
por la quo se hallaba vivamente interesado ; si bien, y a pesar del
tiempo dedicado al tema, solo habia logrado obtener otros pocos

30 . Considero innecesario relacionar aqui los estudios sobre apellidos na-
varros medievales y las colecciones de documentos quo consultd en esa es-
tdril busca .

' 31 . DNLO, n.° 100, pp . 532-533 .
32. DNLO. n .0 133, pp. 590-592 .
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datos. Estos -que puso a mi disposicibn y que generosamente
me autorizo a utilizar- son los dos siguientes:

c) Un documento inedito, escrito en romance navarro, y fe-

-chado el 7 de abril de 1302. Es una escritura de carta de pago

otorgada por dorta Hurraqa Velaz de Gueuara, muger de Johan
-Corbaran de Let qui fue, y por sus hijos Johan Corbaran et Hu-
rraqua Corbaran, y que se halla -autorizado en estos terminos:
« . . . Et yo Miguel Lopiz de (~andiu notario publico de Pomplona,
escriui esta present carta con otorgamiento de las dichas partidas
( . . . . . . . . . ) fiz este rnio sig (signo) no acostumpnado et so testigo» '13 .

d) Y un documento escrito en latin, otorgado el 28 de mayo
-de 1301 en la Iglesia de San Nicolas de Pamplona, autorizado por
el notario Sancius Garssie de Elcano, por el cual los jurados de
los burgos de San Nicolas y de San Saturnino nombran procura-
dor a Andrea Garsie de (7aual~a para el proceso ante la curia ro-
mana sobre cesion de la jurisdiccion de la ciudad de Pamplona
hecha por el obispo a los reyes Felipe y Juana, y que mantienen
de una parte los referidos burgos y, de otra, el obispo y el cabildo.
En tal escritura se dice : « . . . Actum fuit hoc anno die et loco pre-
fixis, presentibus. . . [nombres de varios testigos] . . . Johanne de
Turrillis et Michaele Lupi de 4~andiu Notariis publicis et juratis in
-ciuitate pampilonensi et pluribus aliis testibus . . .»'^ .

En definitiva : tres documentos autorizados por el notario Mi-

chael Lupi de (7andiu, y otro en que este figura como testigo, prue-

ban la existencia real e historica del personaje, entre los afios 1297
y 1305 . La identidad respecto al scriptor del Vidal Mayor es indu-
bitada : en el documento escrito en latin, el nombre consta -lati-
nizado- igual que en el explicit de Vidal Mayor; en los docu-
mentos occitanos figura como Miguel Lopitz de 4;andiu ; y en el
documento en romance navarro hay una ligera diferencia en la
grafia del primer apellido, Lopiz. Respecto a esto hay que advertir

33 . Archiv . Hist . Nacional, Ordenes Militares, S . Juan, Navarra, leg . 709-
711 . De este documento inddito me ha proporcionado transcripcibn literal
Santos Garcia Larragueta .

34. La escritura de apoderamiento se transcribe dentro del proceso (afio
1303, noviembre 20) ; publicado por M . ARIGITA Y LASA, Colecci6n de docu-
mentcs indditos para la Historia de Navarra, Pamplona 1900, 263, pp . 176-267 ;
la fecha del poder, en p . 179, y la cita de testigos, en p . 180 .
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que los sufijos -iz, -iq son tipicamente navarros y, en el siglo xiii,
los mas frecuentes para la formaci6n de apellidos''.

Un punto importante . El manuscristo de Vidal Mayor es de la
segunda mitad del siglo XIII afi ; coetaneo, pues, al periodo crono-
16gico (1297-1305) en que documentalmente se halla constatada la
existencia de Michael Lupi de 4'andiu, sobre todo si -como su-
pongo- esos afios corresponden al final de su vida .

Tenemos, en resumen, un notario o escribano p6blico y jurado .
de la ciudad de Pamplona, que redacta sus documentos, indistin-
tamente, en las dos lenguas romances entonces usadas en el reino:
el cispirenaico (navarro) y el transpirenaico (occitano), hecho muy
frecuente en los notarios irufieses de la epoca a' . AdemAs, conocia.
el latin, puesto que tradujo al romance navarro la obra que, bajo .
el titulo In excelsis Dei thesauris, don Vidal de Canellas habia
escrito en latin. Era, pues, un notario trilingue o, mAs seguramen-
te, poseedor de cuatro idiomas, puesto que algunos terminos de
su traducci6n revelan el conocimiento del vascuence, to cual se
confirma ademas por su lugar de origen -Zandio-, situado en
zona que entonces era mayoritariamente de habla vasca. Michael
Lupi de (~andiu es, pues, una muestra representativa del pluralis--
mo idiomatico que, por aquel tiempo, se daba en el pequeno reino
navarro. No he podido encontrar dato alguno que nos revele su
formaci6n cientifica ; pero parece fundado suponer que tuviese
ciertos estudios juridicos, posiblemente el de licenciado en leyes
(Derecho romano), que ignoro d6nde podria cursar . Durante la
Baja Edad Media -al no existir universidad en Navarra-, los
estudiantes de este reino seguian sus estudios principalmente en
Francia, en especial en las universidades de Paris, Toulouse, Avi-
n6n y Montpellier's . Se precisaria una consulta de los registros.
de estudiantes de esas ciudades para poder confirmar la hip6tesis.

35 . R . CIERVIDE, Romance navarro, 283, sefiala la siguiente frecuencia de
los sufijos en la formaci6n de apellidos, segun documentos por El utilizados :
--iz, -ic, 28,5 % ; -ez, -eF, 22,9 % ; -eiz, -eiV, 17 % .

36 . Asi to asegura TILANDER, Vidal Mayor, I (Introducci6n), 10.
37 . Sobre esto, S . GARCfA LARRAGUETA, Archivo parroquial de San Cernin

de Pamplona . Coleccidn diplom6tica hasta 1400, Pamplona 1976, 11-12 .
38 . Vid . el excelente estudio de J . GoAI GAzrAMBIDE, La /ormaci6n in-

felectual de los navarros en la Edad Media (1122-1500), en Estudios de Edad
Media de la Corona de Arag6n, X (1975), 143-303 .
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Segun me ha informado Santos Garcia Larragueta (catedratico
de Paleografia en la Universidad de Navarra), Michael Lupi de
Candiu es un excelente scriptor: su caligrafia es elegante, firme
y clara, y revela un profesional de la escritura con autentico oficio .

3. eTraductor o solo copista?

Ya se vio que Tilander califica a Michael Lupi de i~andiu como
copista del manuscrito de Vidal Mayor. La cuestidn es dsta: el
notario pamplones, jue solo un simple copista o, por el contrario,
tradujo y escribi6 del latin al romance la Compilatio Maior? El
explicit del Vidal Mayor dice textualmente : «Iste liber scripsit
Michael Lupi de (7andiu» . Fundadameinte cabria argiiir que scripsit
tanto puede ser entendido escribi6 (= compuso) como escribi6
(=-copio); y, ademas, que en la Edad Media la palabra scriptor
suele designar un mero copista o transcriptor de codices o manus-
critos . Creo, sin embargo, que hay poderosas razones para una
interpretacion distinta .

a) Es preciso considerar el sentido que la forma verbal scrip-
sit tiene para la persona que la utiliza. Y es evidente, en este caso,
que tal voz tendria para Michael Lupi de tyandiu el mismo signi-
ficado que -en la autorizacion de los documentos notariales- la
formula escriui esta present carta. O sea, componer o redactar la
carta, no simplemente copiar dsta .

b) Es cierto que, originariamente, en la Alta Edad Media
scriptor suele designar al simple copista. Pero ya en la Castilla
del siglo xiii vemos como, para Gonzalo de Berceo, escrividores
son las personas que componen libros, y scripso (= escribio) equi-
vale a la narracion o redaccion de algo 3' ; y en Francia, prdctica-
mente por igual epoca, to mismo ocurre con los vocablos escrip-
teur o ecriteur °" .

39. S.° Domingo de Silos 386 : "qui sacarlos quissiesse busque escrivi-
dores" . Milagros de N." Senora 182 : "Sant Ugo to scripso en Grunniengo
abbat" . Vid ., tambien, J . COROMINAS, Diccionario critico etimologico de la
lengua castellana, II, Madrid 1954, 362, voz escribir : y M . ALONSO, Enciclo-
pedia del idioma, 11, Madrid 1958, 1821, voz escribidor.

40 . O . BLOCH y W. WARTBURG, Dictionaire itymologique de la langue
/ranVaise 6 .', Paris 1975, 212, voz 6crivain : y F . GOOEFROV, Dictionaire de
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c) El use de ciertos topbnimos revela que el autor de la ver-
si6n romance de Vidal Mayor tuvo, necesariamente, que ser un
navarro. En efecto, dejando aparte algunas citas de ciudades que,
por ser menciones obligadas, nada arguyen "', es de destacar que
los unicos lugares, aducidos a modo de ejemplos o para explica-
ci6n del texto, son todos de Navarra: Pamplona o Pomplona 4=
(cabeza del reino), Tudela 11 (capital de la Merindad de la Ribera)
y Saint lohdn del Pie del Puerto °4 (capital de la Tierra de Ultra-
puertos, entonces perteneciente a la monarquia navarra) . Son, .
precisamente, los toponimicos que, de modo espontaneo o natural,
un escritor navarro utilizaria en sustituci6n de los que -ignora-
mos cuales- figuraban en la perdida versi6n latina de la Compi-
latio Maior.

d) Por Ultimo : que Michael Lupi de (7andiu fue un escritor-
traductor, y no un simple escritor-copista, viene atestiguado, sobre
todo, por el hecho de que la lengua en que Vidal Mayor se halla
escrito es .e1 romance navarro de la 6poca y no el aragones .

III. NOTAS LINGUISTICAS SOBRE EL «VIDAL MAYOR))

1 . La lengua del manuscrito

Tilander realiz6 un excelente y completisimo estudio filol6gico
del Vidal Mayor', y consider6 que el c6dice se hallaba escrito en

Cancienne langue /ranCaise et de tous ses dialectes du 1XI au XV, sipcle,
Paris 1884 [Kraus Reprint 19691, 111, 442, voz escriptor, -tear, --pteur, scrip-
tor, ecriteur .

41 . Asi, por ejemplo, Huesca es mencionada varias veces en Vidal Mayor
(prolg. l . 3 ; l, 4 ; 2, 4-6 ; 11, 68, 2 ; Vlll . 2, 2 ; VIII, 4, 25 ; IX, 9, 2) pero
s61o como lugar donde se celebran cortes o con referencia al obispo don
Vidal de Canellas .

42 . Vidal Mayor 11, 5, 12-14 . Las diferentes grafias Pamplona y Pomplona
responden, respectivamente, al occitano y al navarro .

43 . Vidal Mayor 11, 5, 12-14 ; y III, 35, 11 .
44 . Vidal .Mayor 111, 35, 11 .
45 . El vol . J (fntroducci6n), aparte ]as reproducciones de ]as miniaturas

del c6dice, se dedica integramente al estudio lingilistico ; y el vol . 111 (Voca-
bulario) contiene un indice completisimo de vocablos, con comparaciones y
referencias a otros textos.
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navarro-aragones . Aqui interesa examinar, a la luz de las mas re-
cientes investigaciones sobre el romance navarro, si este es la len-
gua del manuscrito que nos ha llegado. Para ello, prescindiendo
de los muchos y grandes puntos de coincidencia sustancial entre
las viejas lenguas medievales de Arag6n y de Navarra, vamos a
considerar-brevemente, por las obligadas exigencias de limitacibn .
de espacio-- los caracteres propios o especificos del habla navarra, .
,y podremos comprobar que se dan en Vidal Mayor en igual forma
que en el Fuero General, los Fueros de la Novenera, el Fuero de
Viguera y Val de Funes y otras fuentes navarras, en contraposicidn .
con textos clara y decididamente aragoneses .

2 . Grafias navarras

Una de las notas mas tipicas de los documentos navarros me--
dievales que, por el contrario, se halla ausente en los textos ara-
goneses, es el use de las grafias qttoa, coa, goa. Tal hecho fue ya .
sefialado por Menendez Pidal '6, luego analizado por Alvar 4-, y, .
posteriormente, resulta comprobado en todos los estudios acerca
del idioma medieval navarro Is . Asi encontramos quoal "9, quoa- -
les ", quoalque ;", quoalquiere 52, quoando 5', quoanta(s) 5°, quoan--

46. "Roncesvalles" . Un nuevo cantar de gesta espanol del siglo X111, en- .-.
Revista de Filologia Espanola, IV (1917), 105-204 [en Textos medievales es-
paioles, Madrid 1976, 7-99 ; la cita en 221 .

47. Gralias, 18-20 .
48 . Textos, 253 ; Primeros documentos, 18-19 ; Testamento, 59-60 ; Ira-

che, 53-55 ; Conrejo Olite, 149-150 ; Hablar navarro, 63 ; y Fuero Antiguo, 75 .
49 . FGN 1, 2, 5 ; 1, 4, 3 ; 2, 1, 4 ; 2, 2, 6 ; 2, 2, 8 ; 2, 4, 2 ; 2, 4, 4 ; y

passim ; F Viguera 138, 225, 445 y 467 ; F Novenera 36, 64 y 105 ; Cr6nica-
Principe de Viana (ed . C . ORCAST-EGu Gxos, Pamplona 1978), pp . 75, 76, 77, .
78, 79, 80, 81, 83, 88, 93, 94, 96, 98 ; y passim .

50. FGN 1, 1, 3 ; 1, 3, 4 ; 2, 1, 11 ; 2, 2, 5 ; 2, 3, 2 ; 2, 4, 3 ; 2, 4, 8 ;
2, 5, 7 ; y passim ; F Viguera 233 ; F Novenera 144 y 159 ; Cr6nica Principe-
de Viana, pp . 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 98, 104, 111, y passim .

51 . FGN 2, 1, 9 .
52 . FGN 1, 5, 6 ; 2, 2, 7 ; etc . ; F Viguera 131, 204 y 231 ; Cr6nica Prin-

cipe de Viana 104, 150, 155 y 212 .
53 . FGN 1, 1, 4 ; 1, 1, 7 ; 1, 2, 2 ; 1, 4, 4 ; 1, 5, 8 ; y passim ; Cr6nica-

Principe Viana, pp . 115, 128, 136, 142, 156, 157, 158, 167, 169, y passim .
54. FGN 2, 4, 12 ; 2, 5, 3 .
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-to(s) 55, quoaresma'~, quoarta(o) 3-,, quoatro 511, etc. Pues bien, en
Vidal Mayor aparecen estas grafias : quoal, quoando, quoanto,
-quoarto y quoatropedia 1° ; mientras que en las versiones roman-
ceadas de los Fueros de Aragon y del Fuero de Teruel, asi como
en los documentos aragoneses, figuran qual, quando, quanto, qua-
-resma, quartal, quarto °°, etc.

3. . Vocalismo

Caracteristica del romance navarro es la disptongacion de las
vocales e y o, para convertirse en ei (ey) y of (oy) . Este fendmeno
.se da tambien, y reiteradamente, en Vidal Mayor, donde, entre
--otras muchas, aparece en las siguientes palabras : cappeilldn';1 (en
Aragon capelldn °z); conqeillo " (frente a conqello en documentos

55 . FGN 1, 1, 4 ; 1, 2, 2 ; 1, 3, 3 ; I, 5, 12 ; 2, I, 9 ; y passim ; F Nove-
-nera 47, 60, 150, 154, 155, 179, 225, 244, 248, 276, 287, 292, 296 y 304 ; Cr6nica
Principe Viana, pp. 91, 94, 113, 116, 120, 122, 138, 141, 169, 190, 193, 195,
200 y 213 .

56 . FGN 1, 5, 11 ; F Novenera (coaresma) 5, 24, 41, 103, 180, 184 y 279 ;
" Cr6nica Principe Viana, 119 y 203 .

1 57 . F Viguera 1, 15, 20, 29, 38 . 103 y 430 (quortales); F Novenera 220
-y 235 (quoarto), 105 y 172 (quoartal) y 81 (quoartalada) ; Cr6nica Principe de
Viana, pp . 91, 205 y 206 .

58 . F Novenera 34 y 102 ; Cronica Principe Viana 134, 156, 171, 183
y 184.

59 . Vidal Mayor (Vocabulario) 262 .
60 . F Arag6n (Vocabulario), edic . TILANDF-t, Lund 1937, 535 ; F Teruel

..(Vocabulario), edic . GOROSCH, Stockolmo 1950, 609-610 ; Documentos de faca
"(edic. ALv.tx, Zaragoza 1960) 145 ; Documentos notariales aragoneses 1258-
1495 . Estudio lingiiistico (por J . REIDY FRITZ, Pamplona 1977) 236-237 . Por
excepci6n, entre estos ultimos documentos aparece una vez la grafia quoal,
frente a 95 documentos donde se escribe qual .

61 . Vidal Mayor (Vocabulario) 47 . Coincidente con textos navarros :
capeillan, en F Novenera 245 ; y capeyllano, en F Novenera 85, 86 y 282, y
.FGN 3, 20, 7 ; 3, 4, 18 y 4, 1, 7 .

62 . F Arag6n (Vocabulario) 298 ; y Doc . not . aragoneses 124 .
63 . Vidal Mayor (Vocabulario) 62 . Igual a varias fuentes navarras : FGN

1, 1, 1 ; 2, 1, 9 ; 2, 6, 15 ; passim; F Viguera 24 y 25 ; F Novenera 1, 3, 38,
43, 83, 98, 129, 136, 137, 141, 145, 150, passim .
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aragoneses G'') ; conseillo G.5 (contra consello en aragones GG); dueyn-
na(o) r' (frente a duenna en documentos aragoneses 18); estreilla 19
-(en aragones estrella'°) ; quereilla, quereillant, quereillar 7' (en
Aragon, querella, querellant 7z); seynnora, seynnoria, seynnorio,
seynnor 7' (que en aragon6s presentan las formas sennora, senno-
rio, sennor 7-') ; toiller, toillimiento "' (frente a toller, tolledor, en
romance de Aragon '1, ). Los ejemplos podrian multiplicarse.

Otra nota similar del romance navarro, en contraposicion al
aragones, es la diptongacion de a, para dar ai (ay), cuando tal
vocal antecede a 11 . Hecho que, asimismo, encontramos en Vidal
Mayor, respecto a palabras como: pailla, paillar 77 (frente a palla

64 . F Aragdn (Vocabulario) 314 ; F Teruel (Vocabulario) 477 ; Doc . not .
aragoneses 133 (por excepcidn, en dos de estos documentos figura conseillo,
_y en uno consseyllo) . ,

65 . Vidal Mayor (Vocabulario) 66 . Coincidente con FGN prolg . ; 2, 1, 8 ;
2, 4, 1 ; 3, 20, 6 ; 5, 2, 1 ; etc . ; y F Novenera 136, 195, 251, 306 y 311 .

66 . F Arag6n (Vocabulario) 321 ; y F Teruel (Vocabulario) 480 .
67 . Vidal Mayor (Vocabulario) 103 . Igual que FGN l, l, 3 ; 2, I, 7 ;

.4, 2, 3 ; 4, 3, 1 ; 5, 1, 3 ; etc . ; y F Viguera 22, 24, 56, 70, 80, 93, 117, etc .
68 . F Aragon (Vocabulario) 366 ; y Doc . not . aragoneses 156 (aunque en

un documento figura dueynna) .
69. Vidal Mayor (Vocabulario) 130. Igual que FGN 2, 7, 3 .
70. F Aragon (Vocabulario) 401 .
71 . Vidal Mayor (Vocabulario) 260. Coincidente con textos navarros :

FGN 1, 1, 3 ; 1, 1, 4 ; I, 2, 4 ; 2, 1, 8 ; 2, 3, 1 ; 2, 6, 16 ; etc. ; y F Viguera
10, 24, 26, 39, 72, 94, 101, 103, 106, 109, 111, 120, 191, etc .

72 . F Aragon (Voeabulario) 535 ; y F Teruel (Vocabulario) 611-612 .
73 . Vidal Mayor (Vocabulario) 288-289 . Igual que FGN 1, 1, 3 ; 1, 2, 2 ;

1, 2, 3 ; J, 3, 1 ; J, 3, 2 ; 1, 4, 2 ; 1, 4, 3 ; 1, 5, 7 ; 1, 5, 9 ; 1, 5, 10 ;
1, 5, 11 ; 2, 1, 10 ; 2, 4, 10 ; passim : F Viguera 1, 3, 9, 14, 20, 26, 29, 37, 62,
"71, 86, passim : F Novenera 22, 27, 30, 42, 52, 54, 59, 76, passim .

74. F Aragon (Vocabulario) 566 ; F Teruel (Vocabulario) 627-628 ; Docu-
mentos laca 146 ; y Doc. not . aragoneses 256.257 (en estos ultimos, y con ca-
rActer no usual, aparecen algunas formas semejantes a las navarras) .

75 . Vidal Mayor (Vocabulario) 308 . Esas formas coinciden con las de
-textos navarros : FGN 1, 2, 5 ; 1, 2, 6 ; 2, 1, 9 ; 2, 2, 1 ; 2, 4, 20 ; 2, 5, 2 ; etc . ;
F Viguera 21, 36 y 63 ; y F Novenera 73 y 254 .

76 . F Aragon (Vocabulario) 222 ; y F Teruel (Vocabulario) 638 .
77 . Vidal Mayor (Vocabulario) 222 . Coincide con FGN 3, 15, 23 y 6, 6, 3 ;

;y F Novenera 25 .

17
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o paia en aragones'8); cauaillo, cauaillero 1' (contra cauallo, caua-
llero, de Aragon 8°); y uassaillo s' (en lugar de uassallo, que ofre--
cen los textos aragoneses 82 ); etc.

4. Consonantismo

En los documentos navarros es frecuente el fenomeno arcaizan-
te de conservacidn del grupo mb, por contraste con los aragoneses,.
en los que, por perdida de b, se reduce a m. En Vidal Mayor se .
escribe palomba y palombar 8', a diferencia de la documentacidn
aragonesa, que presenta paloma (palloma) y palomera e' .

5 . Vocabulario

Seria de interes -pero aqua imposible, por falta de espacio-
hacer un estudio minucioso y completo de todos aquellos vocablos.
tipicos navarros, que faltan en los textos aragoneses y que, sin
embargo, son utilizados en Vidal Mayor. Bastara .senalar a1gunos:
ejemplos .

El texto de Vidal Mayor, al referirse a Ia persona encargada.
de guardar las uvas o las acequias la denomina costiero 8-1 . Err
cambio, el correspondiente § 315 de los Fueros de Aragon habla,
simplemente, «d'aquel qui guarda las vinnas o d'aquel qui guarda

78. F Arag6n (Vocabulario) 504 ; y F Teruel (Vocabulario) 587 .
79. Vidal Mayor (Vocabulario) 51 . Coincidente con textos navarros :-

FGN 1, 1, 1 ; I, 1, 4 ; 1, l, 7 ; 1, 3, 3 ; 1, 5, l ; 1, 5, 2 ; 1, 5, 7 ; 1, 5, 8 ;
3, 4, 4 ; etc . ; F Viguera 9, 21, 28, 31, 58, 59, etc . ; y F Nouenera 150.

80. F Arag6n (Vocabulario) 303 ; F Teruel (Vocabulario) 469 ; y Doc . not . .
aragoneses 126 (en estos dltimos, por excepcibn, figuran sendas veces las .
formas cauaillero y cauaylero) .

81 . Vidal Mayor (Vocabulario) 316 . Igual a FGN 1, 1, 3 ; 1, 5, 9 ; .1, 5, I0 ;
3, 15, 13 ; 3, 19, 11 y 3, 22, 4 ; y F Viguera 211 y 219 .

82. F Arag6n (Vocabulario) 605 ; y F Teruel (Vocabulario) 643 .
83 . Vidal Mayor (Vocabulario) 223 . Igual que FGN 2, 1, 7 y F Viguera-

465 y 466 .
84. F Arag43n (Vocabulario) 505 ; F Teruel (Vocabulario) 588 ; Documen-

tos laca 144 ; y Doc. not. aragoneses 217 (en estos dltimos, se registra una vez
palombar).

85 . Vidal Mayor . IX, 39, 2 : " . . . aqueill costiero de las huuas o de la .
goarda de la cequia . . ." . Igual en IX, 39, 3 .
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el agua o la gequiaD 8c . Pues resulta que costiero o custiero 87 es
termino ampliamente documentado en fuentes navarras : Fuero
General 88, Ordenanzas Municipales de Estella (siglos xv y xvi) Bs
y, tardiamente, en la ley 26 de Cortes de Pamplona de 1828-1829,
cuyo cap. 30 habla de (dos costieros 6 guardas de montes y demas
de campos)> . Por ultimo : costeria (como guarderia de campos o
montes) y costiero (persona a quien se encomienda la guarda) son
voces vivas en el habla actual de Navarra'°.

Pero -desde un punto de vista juridico- la palabra mas ca-
racteristica y propiamente navarra es paramiento, cuya multiple,
reiterada y diversa utilizaci6n en Vidal Mayor fue, precisamente,
to que me hizo dudar acerca del pretendido caracter linguistico
aragones de esta obra. Nada menos que 114 veces aparece ese
vocablo en Vidal Mayor ", y con diversos significados : en algunos
pasajes, con sentido de establecimientos, estatutos u ordenanzas ;
pero, de modo mas frecuente, con valor de pacto, convenio o con-
cierto ; en algun caso, se utiliza simultaneamente como contrato
y pactos o clausulas contenidas en 61 ; a veces, como declaraci6n
unilateral de voluntad, o como condici6n afiadida a un acto juri-
dico ; y, finalmente, en sentido de titulo o causa que justifica la
propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho. Todas estas
acepciones se registran en las fuentes navarras, donde esta gene-

86 . Igualmente el § 317 de F Arag6n (edic . de LACRUZ Y BERGUA, Zarai
goza 1953) : " . . . si el que guarda las binyas o el cauaceyquia . . ." .

87 . Sin duda por influencia navarra, en un documento de San Millan de
la Cogolla de 1044 figura custiero, con igual significado de guarda de montes .
Lo publica Me.N&DEZ PIDAi,, Documentos lingulsticos de Espana . I . Reino de
Castilla, reimpresi6n Madrid 1966, n.0 71 .

88 . FGN 6, 3, 1-7 .
89 . Ordenanzas Municipales de Estella. Siglos XV y XVI (J . M" LACARRA

y F. YNOURAIN, en Principe de Viana, X, n .0 37 [1949]) 1, nums . 2, 4, 8, 11,
16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
52y53 ; IV, 1 ; V, 1,2,4,5 y9.

90. Cfr. J . M .a IRIBARREN, Vocabulario navarro, Pamplona 1952, 147-148 ;
y Adiciones al vocabulario navarro, Pamplona 1958, 62 ; y M . ALonso, Enci-
clopedia del idioma, I, Madrid 1958, 1251, costiero .

91 . La cita de los pasajes puede verse en Vidal Mayor (Vocabulario)
224-225.
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ralizado el use de paramiento : Fuero General 92, Fuero de Viguera
y Val de Funes ", Fueros de la Novenera ''° y Fuero de Tudela 9s .
asi como en los documentos de aplicacion del derecho 9" . Por el
contrario, esa voz se halla ausente en las versiones romanceadas
de los Fueros de Aragon', y del Fuero de Teruel 98, y en las colec-
ciones de documentos aragoneses escritos en romance °' . En epoca
ya muy tardia, y con caracter excepcional, he encontrado tres tex-
tos de Aragon en los que se emplea paramiento, solo en el concre-
to significado de estatutos u ordenanzas "I" . La utilizacion reite-

92 . FGN emplea 9 veces paramiento : 2, 1, 7 (tres) ; 2, 4, 20 ; 3, 16, 1 ;
3, 16, 3 ; 3, 17, 17 ; 2, 19, 4 y 5, 12, 2 .

93 . F Viguera to utiliza en 10 ocasiones : 204, 249 (dos), 322, 337, 383
(dos), 406 y 442 (dos) .

94. F Novenera to emplea 8 veces : 187 (dos), 188 (dos), 242, 254 (dos)
y 300.

95 . F Tudela 177 (ms . 11, 2-6, 406 Academia de la Historia de Madrid,
fol . 51) ; y modificacibn de F Tudela en 1330 (figura siete veces) . Vid . T . Mu-
Noz v ROMERO, Coleccidn de /ueros municipales y cartas pueblas, 1, Madrid
1847, 423-426 .

96 . Por via demostrativa, las siguientes colecciones documentales nava-
rras : S. GARCiA LARRAGuETA, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de
San Juan de Jerusalen (Siglos Xll-XIII), II . Pamplona 1957 : 273, 317, 323, 350,
356, 360, 370, 376, 407, 408, 447 y 530 ; J. M.,I LACARRA, Coleccidn Diplomd-
tica de /rache, II (de prbxima publicacibn, facilitado por el profesor A. 1 . MAR-
TiN DuQuE), 352, 376, 378, 381, 384, 386, 392, 411, 415, 427, 435, 444, 453, 456,
460, 463, 466, 469, 470, 483, 493 y 497 ; S Cernin, 11, 22, 27, 31 y 35 ; DNLO
84 y 191 ; C. MARICHALAR, Colecci6n diplomdtica del rey Don Sancho VIII
(El Fuerte) de Navarra, Pamplona 1934 : 134, 175, 181 y 183; M' I. Osro .
LAZA, Coleccidn diplomdtica de Santa Maria de Roncesvalles (1127-1300), Parn-
plona 1978 : 147, 290 y 295 ; R. CIERVIDE MAR-nNENA, Registro del Concejo de
Olite (1224-1537), Pamplona 1971, pp . 126, 127, 188, 189 y 266; F. IDOATE, La
Comunidad del Valle de Roncal, Pamplona 1977 : 13, 24, 27, 36, 70, 71, 96
y 99 ; R. CIERVIDB MARTINENA, Notas lingiiisticas a las Ordenanzas de Ta/a-
Ila (1309), en Principe de Viana. XXXV; nums . 134-135 (1974), prolg., 42, 48,
51 y 52 . Estas citas podrian, fAcilmente, ser aumentadas .

97 . Me refiero al ms . editado por TILANDER y al ms . publicado por LACRUZ
y BERGUA .

98 . Edicidn de GOROSCH .
99 . Entre ellas, Documentos jacetanos y Doc. not . aragoneses, anterior-

mente citadas .
100 . M . DE PANG, Ordinaciones y paramientos de la Ciudad de Barbastro,

en Revista de Aragon, III-V (1903-1904) . Por dos veces dice peramentos la
Ordinacidn dada a la Ciudad de Zaragoza por el rey don Fernando 11
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rada de tal vocablo -con sentido de pacto, contrato o convenio-
solo puede explicarse para Vidal Mayor por el hecho de que el
traductor de esta obra, del latin al romance, fue un navarro, quien
se sirvio de aquella palabra (paramiento) que en su lengua era
usual para expresar pactum y convenientia 101 . Por el contrario,
en los mismos pasajes correlativos de los Fueros de Aragon, los
autores de ]as versiones romanceadas recurren al termino conue-
nienqa 102.

6. Vasquismos

Al hacer la version del latin al romance, parece claro que
Michael Lupi de (~andiu anade a veces explicaciones aclaratorias,
mediante giros o palabras que, por su lengua materna, le resul-
taban mucho mis familiares y, por ello, mas precisas . Asi, cuando
dice : « . . . et si las casas sean tenidas en tal guisa que las lomeras,
Vo es bizquarreras, sean podridas et las paredes uayan a Gayer?o
(V, 30, 5) . Pues bien, esta voz bizquarrera, derivada del vasco biz-
kar'"', sigue en use en el habla actual de Navarra -con las grafias
vizcarra o bizcarra- para denominar la viga dorsal del tejado que
divide a este en distintas aguas '" .

(Vid . M . MORA v GAUDO, Ordinaciones de la Ciudad de Zaragoza, 11, Zarago-
za 1908, 399 y 406). Por ultimo, el fuero unico De cursu monetae (Alfonso l,
Teruel 1428), recogido en la edicibn de SAVALL y PENI`N, 1, 336.

101 . En Vidal Mayor, la rubrica de 1, 56 dice asi : De pactis . De los
paramientos.

102 . Cfr . la diferencia entre F Aragon 56 y Vidal Mayor 1, 57, 2 .
103 . 1 . L6PEz MENDIZ~BAL, Diccionario vasco-castellano 5 .a, San Sebastian

sin ailo, 113, bizkar = espalda/loma/caballete de tejado/respaldo/punto culmi-
nante ; P . MCGICA BERRAONDO, Diccionario castellano-vasco, Bilbao 1965, 305,
caballete = bizkar (comun a todos los dialectos vascos).

104 . Cfr . M . ALoNso, Enciclopedia del idioma, 1, Madrid 1958 ireimpre-
sibn 19681, 710 y 714, voces biscalera y bizcara (bizcarra) ; J . M.' IRIBARREN,
Vo~abulario navarro, Pamplona 1952, 82 y 525, voces biscalera y vizcarra ;
y A . RETA JANARIz, El habla de la zona de Eslava (Navarra), Pamplona 1976,
134, voz bizcarra . Personalmente, mediante preguntas a diversas personas de
los valles de Roncal y de Salazar, he comprobado el use actual de la palabra
en el sentido de viga dorsal del techo de la casa .
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7. Recapitulacidn

Se requeriria mucho tiempo y espacio para tratar exhaustiva-
mente los aspectos lingiiisticos del Vidal Mayor, al menos en cuan-
to interesan a los fines del presente estudio. Lo expuesto -aunque
parcial. y fragmentario- permite asegurar que la lengua del Vidal
Mayor es enteramente navarra, canto o mas incluso que . la del
Fuero General o la del Fuero de Viguera y Val de Funes . Y digo
mas, en raz6n de la mayor antigiiedad del manuscrito, pues mien-
tras el ms. Perrins 112 es de la segunda mitad del siglo xiii, el
c6dice 1 del Archivo General de Navarra (sobre el que Ilarregui
y Lapuerta realizaron su edici6n de FGN) es del siglo xiv, y pos-
terior aun es el manuscrito itnico del F Viguera. Es decir, los ma-
nuscritos de estos fueros corresponden a una epoca en que ya se
acusaba una progresiva castellanizaci6n del romance navarro me-
dieval .

IV . LAS MINIATURAS

Un ultimo punto que, aunque colateral, estimo no puede ser
olvidado . El manuscrito del Vidal Mayor esti iluminado con 156
ilustraciones, que aparecen al principio de cads uno de los capi-
tulos que tratan de un tema nuevo. Once de estas miniaturas estan
colocadas al margen, el resto son iniciales con figuras e imagenes
correspondientes al texto'°5 . Dejando de lado la interpretaci6n
del sentido juridico de las miniaturas en relaci6n al contenido del
c6dice'°1,, to que aqui singularmente importa es si la epoca a que
tales ilustraciones corresponden, asi como el estilo o caracter de
las mismas, vienen a confirmar o, por el contrario, a desvirtuar la
tesis que aqui se defiende . La cuesti6n tiene trascendencia, ya que,
lbgicamente, el c6dice constituye un cuerpo unitario integrado por

105. Todas ellas reproducidas -en negro- en la edici6n de Vidal Mayor
por TILANDER, I (lntroducci6n), pp. I-XXXII .

106 . P . MARK PtREz, recensi6n de Vidal Mayor, en Revista General de
Legislacidn y Jurisprudencia, CV (1957) 572-577, efectu6 ya un ensayo de
interpretaci6n del significado juddico de algunas miniaturas, en relaci6n con
el texto . Posteriormente, to ha hecho tambidn G. M . KAUFFMANN (vid . el ar-
ticulo citado en la nota siguiente, 305-313) .



aVidal Mayorp : Version romanceada 263

-el texto y las miniaturas . Estas han sido estudiadas -en el plano
de Historia de la pintura medieval- en un profundo y documen-
tado articulo monografico de G. M. Kauffmann "'7 . En la imposi-
bilidad de resumir aqua tal estudio, me limitare a exponer escue-
tamente los puntos de mayor significaci6n en el tema examinado:
a) Las miniaturas de Vidal Mayor pueden ser fechadas entre 1260
y 1290. b) Manifiestamente son obra de un espanol sometido a
fuerte influencia francesa . c) El cercano parentesco con la ilumi-
naci6n francesa puede comprobarse comparando Vidal Mayor con
manuscritos franceses de 1250 a 1280 . d) La influencia artistica
francesa es tambi6n evidente en esa epoca en dos grupos de pin-
turas sobre tabla de Huesca y de Navarra, de fines del siglo xiit
y principios del xtv.

En resumen: la cronologia, el autor y to corriente artistica de
ias miniaturas en nada contradicen, y en todo confirman, la tesis
-que aqui se ha mantenido. Respecto a la influencia ultrapirenaica,
conviene recordar que, en esa misma epoca, reinan en Navarra
monarcas de las dinastias francesas 1"8 .

Quiza por todo ello resulte un tanto precipitado afirmar del
Vidal Mayor -como hace Jose Gudiol- que «aunque el copista
-provenia de Navarra, fue seguramente hecho este manuscrito en
un escritorio real de Barcelona)) 1°". Llevado de su afan de incluir
tales miniaturas en la pintura catalana medieval, Gudiol olvida
-explicar el hecho an6malo de que la lengua del c6dice sea, eviden-
temente, el romance navarro de la epoca y, ademas, que el autor

107 . "Vidal Mayor" . Ein spanisches Gesetzbuch aus dem X111. Jahrhun-
~dert in Aachener Privatbesitz, en Aachener Kunstblatter des Museumvereins,
XXIX (1964), traducci6n integra al espafiol, por M . G6Mez VALENZUELA, y pu-
blicado, con el titulo "Vidal Mayor" . Un Cddigo espanol del siglo XIII, hoy
propiedad particular en Aquisgran, en Anuario de Derecho aragones, X11
,(1963-1964) 296-325 .

108 . Con Teobaldo 1 se inicia la Casa de Champaiia, que reins de 1234
-a 1274 ; y durante el periodo de ,1274 a 1328, Navarra queda unida a Francis
por unos monarcas comunes . Vid . J . M .a LACARRA, Historia politics del Reino
-de Navarra desde sus origenes hasta su incorporacibn a Castilla, 11, Pamplo-
na 1972, 129-269 ; e Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Pam-
-plona 1975 273-325 .

109. J . GUDIOL 1' CUNILL, La pintura mig-eual catalana, 111 . Els primitivs,
3.a parte, Barcelona 1955, 49 .
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del manuscrito fuese un navarro, cuya existencia y vida en Pam--
plona se halla documentada.

V. NUEVAS CUESTIONES

La solucion de un problema o, cuando menos, su nuevo plan-
teamiento, trae consigo, casi siempre, el surgir otras muchas cues-
tiones de no facil explicacidn. El autor de la traduccion del Vidal
Mayor fue un notario de Pamplona, que vivid a fines del siglo xiii
y primeros anos del siguiente, y que hizo tal version en romance
navarro. Ahora bien : ~la obra fue escrita en Navarra, o fuera de
este reino? En cualquiera de tales supuestos : Zpor encargo de
quien o para qui~n, y con que fines fue hecha? Esta version ro-
manceada de la Maior Cornpilatio de don Vidal de Canellas, Ztuvo-
influencia en textos juridicos navarros? "" . Son muchas, demasia-
das preguntas, para Jas que hoy no tengo posible respuesta. Para
contestar precisaria muy superior conocimiento de datos. Quizi
en otra ocasion pueda, con mayor autoridad, volver a ocuparme de
Michael Lupi de Candiu, mi viejo predecesor, hace siete siglos, err.
el notariado pamplones .

JUAN GARCfA-GRANERo FERNANDEZ

110 . He encontrado algun texto en el que, al parecer, es evidente la in-
fluencia del Vidal Mayor . El estudio de este punto requeriria mayor acopio
de datos .
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