
EN TORNO A LA FORMACION DEL FUERO
GENERAL DE NAVARRA

El estudio de la formaci6n del Fuero General de Navarra es una
tarea compleja, que requiere no solo el estudio de todas las versio-
nes que de 6l se han conservado, sino conocer el proceso mismo
de elaboracion del derecho territorial navarro en el siglo xiii .

En su conjunto, el Fuero General tal como hoy to cono:emos,
recoge, la jurisprudencia, notas o apuntes de algunos justicias de
la Curia regia o Cort, mas articulos de fueros y algunas disposi-
ciones reales facilmente identificables . Se trata, pues, de compila-
ciones privadas de un derecho vigente, aplicado en buena parte
desde tiempos muy anteriores al siglo xiii, a que se remontan las
versiones que hoy manejamos.

ORGANIZACION JUDICIAL Y FUEROS LOCALES ANTERIORES
AL FUERO GENERAL

La suprema autoridad judicial residia en el rey, quien admi-
nistraba justicia asesorado por su Curia o Cort . Ya en el siglo x
solia formar parte de la Curia un personaje perito en derecho, v
como tal calificado de iudex, que con frecuencia era un eclesias-
tico . La Curia asesoraba al rey en los asuntos politicos, militares
y administrativos de mayor importancia, pero la variedad y com-
plejidad de las cuestiones judiciales sometidas a la jurisdiccion
real hizo que en el siglo xi se fuesen integrando en la misma di-
versos personajes que gozaban de la confianza del monarca, una
de cuyas misiones era fijar el procedimiento judicial a seguir y el
lugar en que debian desarrollarse las diversas fases del mismo
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-facere legem-, hasta llegar a su perfeccionamiento: iudicium-
Estos personajes se denominaron arkaldes'.

Era norma antigua que los nobles (infanzones) solo podian ser
juzgados directamente por el rey, en su Cort, asistido por el alcalde
o juez de la Cort y de otros barones o nobles de la tierra del acusa-
do, a los que se suponia expertos en el conocimiento de los diversos
estatutos juridicos, personales o locales, de la misma. La Cort en-
tendia tambien en los juicios de traicidn, cualesquiera que fuesen
los acusados .

En los finales del siglo xi y comienzos del x1i se introducen no-
vedades en la estructura social, que tienen reflejo en la administra-
ci6n de justicia : de una parte, los fueros concedidos a los Burgos
poblados por francos; de otra, la concesion de la infanzonia colec-
tiva a los pobladores de ciertos nucleos urbanos. Las dos tienen
lugar durante el gobierno de la dinastia aragonesa, de Sancho Ra-
mirez a Alfonso el Batallador, y se inician en tierras aragonesas, de
donde pronto se extienden a algunos ndcleos urbanos de Navarra.

II

De la autonomia judicial establecida por los fueros de francos
para sus burgueses, hemos tenido oportunidad de ocuparnos en
otra ocasidn z . Iniciada en Jaca, pronto se extiende a Estella -ha-
cia 1090-, y a otras villas de la ruta jacobea.

El burgu6s o franco no podia ser juzgado sino en su propio
burgo, y si, hallAndose fuera del mismo, alguien se querellaba con-
tra 6l, debia el querellante extrano acudir al burgo, y ser juzgado
con arreglo al derecho del mismo: accipiat directum ad forum Ste-
lla, quia non debet recipere iudicium de arcaldis de foras. Esto
suponia la existencia de un alcalde designado entre sus vecinos, con
total independencia de ]as atribuciones judiciales del rey, cuya au--

1 . Vease, como ejemplo, el docurnento redactado en territorio aragonds,
cn 1039, pero con referencia a un placitum celebrado ante Sancbo el Mayoj,
A . Usie'ro, Cart . de San Juan de la Pena, 11, mim . 73 .

2 . FUEROS DE NAVARRA 1 . Fueros derivados de Jaca, 1 . Estella-San Se-
bastidn, Pamplona, 1969; 2, Pamplona, Pamplona, 1975 .
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toridad se hallaba representada por el senior o tenente de la forta-
leza, a cuyas ordenes solia haber un alcaide, un merino que percibia .
las calonias o derechos que correspondian al rey, y un say6n con
atribuciones ejecutivas subalternas.

Para que el merino del rey no abusara en la percepcion de los
derechos que en los procesos correspondian a la corona debia en~
cada caso contar con la aprobacion de seis buenos vecinos de
Estella, es decir, francos. Asi, el iudex regis no tenia oportunidad
de actuar en los «burgos» de francos, y, efectivamente, apenas .
aparece en la documentacion local de la primera mitad del si
glo xii'. Son los propios vecinos y sus autoridades locales los que
creaban el derecho, consultando, si to estimaban necesario, a Jaca .
para la mejor interpretacidn del mismo.

III

Un caso especial era el de Pamplona, cuyo burgo de San Satur-
nino habia sido creado por el obispo en terrenos suyos, pero a
cuyos vacinos el rey habia otorgado el fuero de Jaca (1129) . La .
autonomia judicial de los burgueses se concilio aqui con la depen-
dencia senorial del obispo acordando que este ejerceria su autori-
dad senorial a traves de un amirat o amirate, que, aunque desig-
nado por el obispo, deberia ser vecino del burgo; por otra parte, .
los francos elegirian entre sus vecinos tres hombres buenos, de-
entre los cuales el obispo designaria el que habia de ser alcalde. .

Esta fdrmula, que no consta expresamente en el fuero de 1129,
seria introducida en la primera mitad del siglo xii para conciliar
la autonomia judicial interna de la comunidad de vecinos con la
autoridad senorial, y, mas nominal que efectiva, del dominio epi:--
copal.

3 . Ano 1122, Senior Lop Arceiz in Stella et sub eo Garcia Sanz itistic .,a
(LACARRA, Col . dipl. Irache, num . 107) . Otros son de nombramiento municipal ;-
ano 1141, Ponz Willem 1'arcald (Irache, mim . 142) ; ano 1164, arcald Petrus
Guilelmus (Fuero de Estella) ; ano 1170, figura entrc los testigos Petrus Gcti--
telrnus arcaldus (Irache, num . 178) .
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En todo caso, en Pamplona, al igual que en Estella, se estuvo en
todo momento pendiente del derecho jacetano, cuyas innovaciones
o jurisprudencia local pronto eran aceptadas en el burgo pam-
plones .

IV

Otro era el caso de los vecinos de Tudela, el tercer ntacleo urba-
no de alguna importancia en el siglo xii. Sus gentes no habian
sido reclutadas exclusivamente entre pobladores extranjeros (fran-

,cos), aunque los hubo en abundancia en el primer siglo de su incor-
poracion a la comunidad cristiana. A sus vecinos otorgo Alfonso e1
Batallador el fuero de Ios infanzones que no tenian «honor» del
rey, al igual que to habia hecho con los de Zaragoza. Esta infanzonin

- colectiva comportaba, aproximadamente, las mismas ventajas y
exenciones que la franqueza ciudadana, hasta entonces ensayada

--en los centros urbanos de Aragon (Jaca, Huesca, Barbastro), pero
con una diferencia importante respecto a los burgueses francos :
en el fuero de Zaragoza, que expresamente se aplicara en Tude-
la (1127), si bien la ciudad poseia su propia jurisdiccion ciudadana
-nadie podia ser juzgado fuera de su ciudad-, el justicia era un
funcionario real ^ .

Tudela, pues, contara con uno -a veces varios- justicias de
nombramiento real, que forrharan parte de la Curia regis, y a los
que se les encomendara en ocasiones otras misiones de confianza S
No obstante, en forma todavia no bien aclarada, Tudela habia reci-
bido al mismo tiempo de Alfonso el Batallador illos bonos foros
de Superarbe ut habeant eos sicuti meliores infanzones totius regni
mei 6 Por eso, junto a la serie no interrumpida de justicias reales

4. Esperamos precisar mcjor estos extremos al estudiar el Fuero de :u-
. dela . Mientras tanto, y para Zaragoza, vease las paginas quc dedicamos a ::u
fuero en to Historia de Zaragoza, vol . 1 (1976), pp . 171-173 .

5 . Ano 1122, ex curia regis Sancio Fortuniov^s, iusticia de Tutela ct
con:ptator regis ; ano 1129 Duran Pexon et Sango Forttutiones qui Bunt iusit-
cias meos et fideles; ano 1129, Duran Peisson iuslicia, Fertum Fertunnons
arcald, los dos en Tudela (LACARRA, Documentos, nums. 28, 62, 155) .

6 . J . M .* RAntos LOSCERTALEs, Los Fueros de Sobrarbe, en C . H . E ., t . VII
.(1947), pp . 34-66 .
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veremos otra de alcaldes, que fueron estableciendo su propia ju-
risprudencia, en parte inspirada en la de Zaragoza -aun despues
de la separacion de los dos reinos-, y en parte tambien en el
-derecho jacetano, que servia de base tanto al derecho de Zaragoza
-como al de otros centros urbanos aragoneses de las riberas del
Ebro . Sabemos que en el siglo xtil el alcalde era nombrado por el
rey entre tres vecinos elegidos por los jurados o por el senor;
juzgaba tres dias por semana, y si el asunto que se litigaba no
estaba previsto en la ley, se asesoraba de siete buenos hombres
y sabios, y de los jurados. Tambien en Estella el alcalde se aseso-
raba por los jurados . En Tudela, segitn decision del alcalde y de
'los jurados (31 julio, 1237), no se admitia como «razonador en
,fort de justicia e de alcalde», a ricohombre, senor de caballeros
ni a clerigo decretista, pero si a caballero o clerigo que no sepa
4ecretos'.

V

Por to demAs, a to largo del siglo xrr, la alta funcion judicial so-
metida a la jurisdiccion del rey era ejercida por funcionarios di.
versos, que a veces seguian un verdadero «cursus honorum» . La
Curia regis o Cor4 seguia siendo el tribunal que entendia en los
Juicios de ricoshombres e infanzones, en la que se integran justi-
cias o alcaldes de la Curia; los justicias o alcaldes locales adscritos
a la Curia -por orden real o por derecho propio-, y los justicias
o alcaldes convocados para actuar ante la Curia. Esta entiende no
solo en los delitos de traicibn, sino en la infraccion de ciertas nor-

mas u ordenanzas reales de general aplicacibn, o sobre bienes o
lugares que gozan de la proteccion real, como los mercados o las

vfas que a ellos conducen, y en general los . caminos p6blicos
(caminos del rey) . Finalmente, era la Cort el supremo tribunal al

que podian alzarse de los jueces inferiores : del alcalde menor al
alcalde mayor del mercado, y de este a la Cort ; pero no los villanos,

que solo podian alzarse hasta el alcalde mayor, salvo si la contien-

da era entre «fidalgo» y «villano» 8 .

7 . Cf . A . H . D ., XI (1934), p . 464, nota 25 .
8 . Fuero General, II, 8, 2 .
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VI

Sin que ahora podamos entrar en detalles sobre la organizacion:
judicial de finales del siglo xii y comienzos del xIII, percibimos .
algunas diferencias entre las aldeas y valles, especialmente en los
lugares dispersos de la Montana y en las villas de la zona Media
y Ribera de Navarra.

La jurisdiccion de los jueces o alcaldes de la Montana variaba:
con el tiempo segitn su prestigio personal, to que se refleja en la
extension de la misma. Sus posadas o residencia habitual, gozaban.
de ciertas ventajas reconocidas por la ley 9. Se conocen tambien
con el nombre de sede (sied, sier), pero en sentido mas preciso..
«siet es clamado o queman las candelas o lievan fierro o face .
bataillas de escudo et baston»'0. El juramento por homicidio, en .
cambio, debian prestarlo los navarros en Villava, cerca de Pam-
plona ; los de la Cuenca de Pamplona -por heredad y por mue
ble- en Mendilorri ]I .

El Fuero regula minuciosamente la forma de celebrarse las.
pruebas de batalla 11, de candelas 13 o de escudo y baston t°, y para
su mejor control y percepcidn de los derechos que correspondian.
al rey, se imponen penas especiales si no tienen lugar en la sede
del rey [s . De la recaudacion de los derechos del rey en los juicios
y causas se encargaban los merinos, los cuales tenian a su servicio
otros funcionarios delegados: baffles, sozmerinos, etc.

Un lugar especial para celebrar los juicios eran los mercados,
que como sabemos estaban bajo la proteccion del rey, y solo 6l

9. F . G ., III, 8, 1 . Sobre la gran extensidn de las posadas de don Ximen.
Martineiz de Motiloa, alcalde de Navarra, vease F . G ., V,3,14.

10 . El Fuero General cita, entre otras, las de Orcoyen (V,4,8 ; V,4,9 ; V,4,2i',,
Erro (V,4,8), etc . F . G ., III,4,4,3; V,3,13 .

11 . F. G ., V,27 ; V,4,4 . Orti Ortiz, alcalde, y Galin Zuria, merino, so-
lian tener su residencia en Huarte hacia 1136-1149 . Posiblemente sea la mism'.
sede que luego se distribuy6 entre Villava y Mendilorri .

12 . F . G ., V,3,6 .
13 . F . G ., V,3,11 .
14 . F. G ., V,3,8 .
15 . F . G ., V,3,11 .
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podia senalar el lugar de reuni6n del mercado. Pronto, pues, algr.1-
nos jueces se titulan alcaldes del mercado 16.

La documentaci6n de los siglos xri y xili senala bien la jerar-
quizaci6n de los jueces, alcaldes o merinos del rey, que pronto
toman el titulo de merinos o alcaldes en Navarra, merino mayor ",
alcalde en tierras de Estella 11, alcalde en Estella y Pamplona I'
alcalde mayor en Navarra l°, y otros cargos que revelan cdmo se
ha ido especializando la administraci6n de justicia en el siglo xill 11

VII

La situaci6n de las villas pecheras de mayor densidad, sitas en
la zona Media y Ribera de Navarra, era algo diferente. Podemos

16 . Ano 1218, arcalde del mercado GonValvo de Morentien (Irache, nlim . 30) .
17 . Ano 1141, Lope Fortunionis, iusticia in Curia regis (ARIGITA, San Mi-

1uel, pig. 203; ano 1164, Domingo Eizcue merino in Navarra (OSTOLAZA, ro-

lec. dipl . de Roncesvalles, num. 9) ; ano 1201, don Enequo de Gomaqian meri-

no in Pampilona et in Tafallia, et sub eo Sancius de Biurrum in Tafallia et

in Olit, et alqalde don Semen Martineiz in Navarra, er sub eo Hieneeo frater

Mal mierea, alcalde in Tafallia, LARRAGuETA, Orden de S. Juan, n6m. 123; en-

ire 1193-1214 aparece con estos cargos : Eneco de Gomacien merino ; meriv.)

regis; merino in Navarra; merino maior; merino tenente bailiam Tutele; rrteri-
nus regis tenente Stella (Irache, nuns . 216, 229, 232, 236 y MARICHALAR, Col.

dipl . pp . 66-67) .
18 . Ano 1222, Gonzalvo alcalde de terris Stellensibus (GoRI, Obispos Gc

Pamplona del siglo X111, en -Principe de Vianan, 1957, pig . 216 .
19. Ano 1212, Arcaldus Sancius Aznariz in Stella et in Pampilona (Irache),

n6m . 269; ano 1244, iudicem sive alcaldum regis in Valle de EGterivar (Osro
IAZA, Colec . dipl . de Roncesvalles, nCim . 124) .

20. Ano 1230, Martinus d'Echauri iudex coram totius regni Navarre pcr
tnanum, domni regis, Eximinus de Loyqu iudex minor (LARRAGUBTA, San Juatr .
nium . 228) ; ano 1220, -domino Guerrero de Araquri existente iudice in Nava-
rra (Roncesvalles, nlim . 60) ; ano 1254, don Roldan Periz de Eransus alcalde
de Navarra (Roncesvalles, nlim. 155) ; ano 1264, don Roldan d'Eransus alcalde
mayor en Navarra, don Pero Gonzalez de Morentin, alcalde de tierras de
Estella (Comptos, caj . 3, nlim . 21) .

21 . Ano 1269, domno Johanne Petri de Patos, domni regis advocato (San
Juan, nlim . 414) ; ano 1288, alcha!de maior del mercado Diego Peritz de Sotr
(Roncesvalles, nlim . 303) ; ano 1291, Yenego de Elcoaz, abbat de Ripodas, bc-
neral oydor de los pleytos de la Cort de Pamplona (San Juan, nlim 527) .
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formarnos idea por to que se deduce del fuero de la Novenera, que
recoge, segLlln senala Gibert, auna masa de apuntes sueltos, tornados
en diferentes lugares y momentos y con objetivos diferentes», de las
villas de Artajona, Mendigorria, Larraga y Miranda de Arga, y que,
tal como han llegado a nosotros, ha sido recopilada en la primera
mitad del siglo XIII u.

Se trata de concejos formados por labradores pecheros, que
tienen su alcalde, sin duda nombrado por el rey entre los vecinos:
cuando el rey nombra alcalde «faze fer pleito homenage que agoar-
de sus dreytos et sus calonias» (art . 202) ; bajo 61 estan los mayo-
rales, que son oficiales inferiores con poder ejecutivo y encargados
de defender y percibir los derechos del rey. aLos mayorales son
bayles del rey et del conceillo» (arts . 202, 203, 253, 316, etc.), y comp
tales perciben la decima parte de las calonias (arts. 141, 199) ; en
las calonias de 60 sueldos el alcalde percibe la tercera parse ; en
casos de homicidio los derechos del alcalde eran la novena parte,
y otra novena parte percibia el merino del rey, y el mayoral 1a
decima . El resto correspondia al rey, y el alcalde y mayorales -que
para estos efectos, unos y otros, eran bailes del rey-, respondian
de que se guardaran puntualmente los derechos del rey. Como -l
rey «es seinnor de su regno et guida de los caminos», todo hombre
que pasa por los caminos goza de la proteccion real, y el que lo;
quebranta debe ser entregado al rey o a sus bailes, sin que por
ello los alcaldes o mayorales de las villas perciban derecho alguno

(art . 210) . Tambien caen expresamente bajo la jurisdiccibn del rev

los casos de traici6n (art . 306), muerte de judio (art . 201), etc. De

los juicios de sus alcaldes cabe alzarse a la Cort del rey (art . 179,

194, 244, 291, 311) . Los juramentos se prestaban en Las Arribas y

en San Esteban, y tambien las ordalias . Es curioso que el Fuero

General disponga que en abataylla de escudo et baston si ha a fazt~r

algun lavrador del rey, los de Artaxona son tenidos de dar batai-

Hero» (F. G. V,3,8) . En suma, se trata de una funcion judicial

delegada por el rey en el alcalde local y en sus mayorales para los

asuntos internos que interesan a los labradores, pero sin que en

22. G . TIt-ANDER, Los Fueros de la Novenera, Stockholm, 1951 : R . GIBERI,
El Derecho medieval de la Novenera, A . H . D ., t . XXI-XXII (1951-52), pp. 1169-

1221 .
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ningtin momento aqudl renuncie a la intervencidn de sus propios
alcaldes y merinos (arts. 109, 256, 259, 301, 311) .

El fuero de la Novenera tiene una aplicacion, como hemos visto,
circunscrita a un territorio muy limitado, y solo interesa, de una
parte, en cuanto nos explica la actuacibn y la jurisprudencia crea-
da por los alcaldes locales; de otra, en cuanto indirectamente refle-
ja el derecho vigente con caracter mas general en todo el reino.

VIII

Hay, sin embargo, otro texto legal -el fuero de Viguera y Val
de Funes-, que, aunque circunscrito en su origen tambien a un
territorio limitado, alcanzd vigencia muy amplia en e1 siglo xiv, y
recogio disposiciones de caracter general, estrechamente emparen-
tadas con los fueros de francos, con los de infanzones de Tudela
y con el General de Navarra. El proceso de su formacion sigue toda-
via bastante oscuro, pero a 6l tendremos que hacer frecuentes refe.
rencias, cuando en su momento, tengamos que estudiar el proceso,
de formacidn y de irradiacion del Fuero General de Navarra.

El valle de Funes -que comprende la zona de confluencia d-
los rios Arga y Aragon-, habia sido desde los dias de Sancho el
Mayor, cuando menos, lugar de contiendas entre cristianos y mu-
sulmanes ; estos apoyados desde su base de Tudela; los cristianos.
en una serie de plazas fortificadas -Penal6n, Funes, Peralta, Fai-
ces, Marcilla-, cuya linea se continuaba por un lado hasta Milagro,.
en la confluencia del Aragon con el Ebro -plaza esta creada hacia.
1099-, y en la ribera del Aragon por Caparroso, Santacara, Car-
castillo, Murillo el Fruto, Caseda, todas las cuales reciben de Pe-
dro I y de Alfonso el Batallador, entre 1102 y 1109, unos fueros d-a
frontera, en parte inspirados en el de Medinaceli .

El Valle de Funes, y concretamente Furies, Marcilla y Penalen,
reciben de Alfonso I un privilegio (ano 1110) por el que otorga
todos sus pobladores «quod habeatis tales foros et usaticos quales
habent homines de Calagorra» 13, fueros que no se detallan ; solo
esta clara la concesibn de ingenuidad (exencibn de cargas), y que

23 . MuRoz, Col . de fueros,'p . 427 .
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los de otras tierras acudan a su termino para recibir justicia . El
valle de Funes tenfa, pues, su alcalde y merinos propios, aparte de
los que pudiera poner el rey. En el fuero de Caparroso, ya se decfa
que ((per iudicium veniant a Funes» z°, y los de Santacara recibian
por las mismas fechas el fuero de Caparroso 23 . Ahora bien, los ve-
cinos del Valle de Funes conservaban su estatuto juridico personal
originario ; podian ser infanzones, labradores o francos 26, y podian
los infanzones comprar heredades de los labradores, y estos de
aquellos, con tal de que no se disminuyera el ntimero de hogares :
foras quod non mactent foco z' .

Los vecinos de las villas, especialmente las de frontera, se agru-
paban en caballeros (infanzones) y peones, y sobre esta base cree-
mos que se redactarfa un texto ampliado del fuero para el valle
de Furies, tal vez en vida de Alfonso I, fuero que en parte se very
reproducido en el que Garcia Ramirez el Restaurador otorgo a
Peralta en 1144 . Tambien es posible que, tras la concesion en 1110
del fuero de Calahorra, se fuese extendiendo a Funes el derecho
de la Extremadura contenido en los fueros de la ribera del rio
Arag6n ; e incluso que, tras la muerte de Alfonso I, y en los primeros
anos del gobierno de Alfonso VII, en que la Rioja bascula entre el
gobierno del Emperador castellano y el Restaurador navarro, pro-
siguiera esta influencia del derecho de la frontera, que vemos, por
ejemplo, en el otorgado por Alfonso VII a Lara (ano 1135), y cuyo-;
paralelismos con el de Funes son indudables 28.

Por otra parte, conservamos un texto extenso titulado Fuero de
Viguera et de Val de Funes, escrito en romance, con 486 articulos,
y que termina diciendo que ((don Alfonso el emperador» otorgo el
fuero de Viguera para los infanzones y el de Osma para los villanos .

24 . UBIETO, Col. dipl . de Pedro .1, mim. 114.
25 . UBIETO, Pero 1, mim. 115.
26 . Asi se dice en el fuero de Peralta, MuRoz, Col de Fueros, p . 546.
27 . Fuero de Funes del ano 1110 .
28 . Para los aspectos politicos, LACARRA, Hist . politica del reino de Nava-

rra, 11, caps . X y XI ; J . GONZALEz, Navarros y castellanos eii el siglo X11,
en «XII Semana de Estudios Medievales, 1974*, Pamplona, 1976, pp . 123iJ2 .
Los fueros de Lara (1135) y de Peralta (1144) pueden verse en MuFqoz, Col . ec
fueros, p . 518 y 546 ; aqudl mejor en SERRANO, Carl . de S . Pedro de Arlanza,
pp . 176-181 .



En torno a la formacidn del Fuero General de Navarra 103

Tales fueros de Viguera y de Osma nos son desconocidos, tan
-desconocidos como los de Calahorra otorgados por Alfonso I en
1110, pero su evocacion pudiera ser un recuerdo de esta penetracion
por la via castellana de to que habia de constituir el Fuero de la
Val de Funes en el siglo xii ".

El alcaldio del Valle de Funes era un distrito judicial mis am-
plio que «1a honor» 3°, pues casi todas las plazas que to formaban
tenian su senior o tenenle, personajes todos de elevada alcurnia.
Si examinamos someramente el Fuero extenso veremos que junto
.a los expresados articulos, calco del Fuero de Peralta -y de otros
.de la Extremadura, mas la jurisprudencia local de sus alcaldes,
.que pudieron en la primera mitad del siglo xii constituir el dere-
.cho comitn de todo el Valle o alcaldia de Funes-, hay otros que
reproducen articulos de otras recopilaciones de derecho pirenaico
-navarras y aragonesas-, bien en su totalidad, bien dislocados
-en varios capitulos o modificados de una u otra manera.

El estudiar los paralelismos que guarda el Fuero extenso de la
Val de Furies con las diversas versiones del Fuero General, con el
,extenso de Tudela y con las diversas versiones del Fuero de Jaca
.o con la Compilacion de Huesca de 1247, solo podra llevarse a Cabo
una vez ultimadas las ediciones criticas que tenemos en prepara-
.cion . Algunas novedades han podido llegar a Funes por la via caste
Ilana, especialmente las que hacen relacion a la tenencia de castillos
y relaciones de los ricoshombres con el rey ; otras directamente de
Aragon. No olvidemos que desde 1099, cuando menos, dependian
-del monasterio de Montearagdn las iglesias de Furies, Santa Maria
de Arlas, Marcilla, Rada, Alesves (Villafranca de Navarra), Peiialen,
_Milagro, Santacara, Murillo el Fruto y otras, por las que Monteara-
gon era tenida Como «capilla real) de los reyes de Navarra" ; las
obligaciones militares que conllevaba esta condicion de capilla re-
gia para Montearagon, serian recogidas en algunas versiones del
Fuero General, y darian lugar a fricciones con la Corona en los

29 . Jose M.' RAMos LoSCERTALEs, Fuero de Viguera y Val de Funes (Fda
.ci6n critica), Salamanca, 1956 .

30. Ya en 1119 se cita a Garcia lohanes alkalde de Furies junto a otios
-seniores o tenentes (LACARRA, Documentos, num . 303) .

31 . UBIEro, Pedro !, num . 62 .
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siglos xillt y mv ". Solo, como decimos, un detenido estudio com-
parativo de los textos podra aclararnos las mutuas interferencias
entre estas compilaciones, de las que el Fuero General, el extenso"
de Tudela y el de Val de Funes, son piezas fundamentales.

IX

Vemos que el fuero de Viguera y Val de Funes incluye dispo-
siciones de procedencia muy variada, y que no se aplica a una
sola clase social, sino que recoge separadamente los derechos y
obligaciones de infanzones o caballeros y de villanos o labradores,
pero de unos villanos que gozan de libertades y exenciones grandes;:
a la vez contiene disposiciones de caracter general mas propias de
una compilacion territorial ; todo ello le dara una vigencia inusita-
da, y a primera vista injustificada.

Las distintas tentativas hechas por la administracion central en
los siglos xiv y xv para reducir a tres los fueros del reino, de acuer-- -
do con la nueva estructura social -infanzones o hidalgos, francos.
o ruanos y villanos o labradores- fracasaron, ya que el rey y sus
agentes percibian un pocentaje en las multas, y estos o los acusa-
dos, invocaban su fuero personal, el de su tierra de origen, si to
estimaban mas ventajoso 3' . Hasta avanzado el siglo xv veremos.
que los oficiales reales aplican, a veces con duda, el fuero de las.

32. Todavia en 1378, en la expedicion convocada por Carlos II conti a
Enrique II de Castilla, el abad de Montearagon aport6 5 caballeros y 20 in--
fantes, YANGUAs, Dice ., 111, 117-118 .

33 . Ya en el Amejoramiento de Felipe III (cap . 25) se dispuso que todos
los fueros fuesen reducidos a tres-de los fidalgos, de los ruaros y de :os .
labradores-, y to mismo las Cortes de Olite de 1417 (YANGUAS, Dicc ., t . 1,
p . 579, nota 1) . En una nota de letra del siglo XV, que figura en el cbdice-
num . 3 del Fuero General de Navarra del Arch . de Comptos, se dice que
«antiguamente en Navarra avia siete maneras de fuerosD, y se citan )OS ce
Sobrarbe (Tudela), Jaca (Pamplona), Estella, Viguera, Novencra, Daroca .
(Caseda y Pena) y Medinaceli (Carcastillo, Melida y Murillo el Fruto) . Vease-
LACARRA, Notas para la formaci6n de las familias de fueros navarros, A . I1 . 1'.
t . X (1933), pp . 205-206) .
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Montanas 34, el de la Novenera 3', el de Jaca o Estella 36, juntamente
con el Fuero General 3' y el del Valle de Funes, que suele titularse
de Vigueram.

NORMAS, ORDENANZAS Y JURISPRUDENCIA
DE GENERAL APLICACION

Ademas de los fueros concedidos por los reyes a distintos nu-
cleos urbanos, con o sin autonomia judicial, y de los estatutos con-
suetudinarios de los diferentes grupos sociales, Zdictaron los reyes
normas juridical de general aplicacion? Sin duda alguna que, ase-
sorados por la Curia, o simplemente por consejeros de su confian--
za, tomaron disposiciones que afectaban a todo el reino o a algunos .
grupos sociales, de las cuales, por su caracter circunstancial, mo-
chas se han perdido; de otras, en cambio, ha quedado el recuerdo
expreso o tAcito en las diversas versiones del Fuero General y en
atros textos juridicos -Fueros de Jaca, Estella, Tudela, Viguc-
ra, etc .- y en la documentaci6n particular.

Asi, por ejemplo, en 1072 el rey Sancho de Penalen acordo con
sus barones la forma de otorgar y quitar los honores o tenencias,
basandose en una tradicion ya existente (ad usum de illorum pa-

34 . Anos 1400, 1407, 1425 en IDOATE, Registros, nuns . 989, 1021 . 1077 .
35 . Anos 1402, 1403, 1418, 1428 a hombres de Miranda, Larraga y Meudigo-

rria, IDOATE, Registros, nums . 997, 1004, 1056, 1087 .
36 . De Jaca ano 1402 a uno del burgo de Pamplona, 1403 a iiPo de Sat :

Esteban de Lerin y en 1406 a uno de Huarte despues de examinar el tribunal'
el privilegio de la villa, IDOATE, Registros, n6ms . 997, 1004, 1017 ; de Estelln
en 1401, 1403, 1413, 1414, 1419, 1429, 1430 a gentes de Olite, Tafalla, Puente la
Reina, etc ., IDOATE, Registros, nums . 995, 1004, 1043, 1406, 1060, 1089, 1091 .

37. Anos 1400, 1425, 1426 ; 1428, 1431, 1433, IDOATE, Registroc nuns . 994,.
1077, 1082, 1087, 1093, 1097 .

38 . En 1341 se concedid el fuero de Viguera a Torres del Rio (LACARPr,
Familias de fueros, p . 238) ; entre las invocaciones tardias citaremos las de
1398, 1400, 1403, 1407, 1408, 1412, 1414, 1416, 1426, 1431, aplicadas a gentes de
Falces, Caparroso, Burgui, Ochagavia, Escaroz, Sesma, Viana, Aos e Imi?~~i~n~,.
IDOATE, Registros, rn6ms . 980, 1004, 1021, 1026, 1038, 1046, 1053, 1082 1093 . En.
1360-61 se invocd por una veeina de Falces el articulo 446 del Fuero !IDOATE,
Registros, mim. 736) . En 1438 se discutia si en Arrnananzas debian cobrarse
los derechos por el fuero de Viguera o por el Fuero General (IDOATE, Regis-
tros, num . 1108) .
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-rentes), cuyo espiritu mas desarrollado hemos de encontrar en
los fueros de Viguera, Tudela y General de Navarra 39 . En 1170
Sancho el Sabio, asesorado por sus barones (cum consilio baronurr
meorum ut sit memoriam omni generationi mee et omnibus homini-
bus Navarre), prohibe a los infanzones y labradores del reino sepul-
tarse en la casa que en Cofin habia levantado dona Maria de Leeth 40 ;
a la reunion asistieron, aparte de los barones, dos.alcaldes de la Cu-
ria y diversos caballeros.

De Sancho el Sabio ha quedado amplia memoria como rey le-
gislador, y varias de sus disposiciones son recogidas en el Fuero
General . Tenemos, por ejemplo, unas ordenanzas sobre desafios,
-dictada en 1192, que son literalmente recogidas en el Fuero General
y en el de Tudela ^' . El asesoramiento del obispo de Pamplona, don
Pedro de Paris (1167-1193), se menciona expresamente en varias dis-
posiciones del Fuero General °z, en otras esta implicito por la ma-
teria tratada ^' . Tambidn de Teobaldo I recoge literalmente el Fuero
un acuerdo con los hidalgos de Navarra sobre el modo de probar
su infanzonia °", y poco despues llegaba a otro acuerdo con los ca-
balleros e infanzones para designar una comision que pusiera por
,escrito «aqueillos fueros que son et deven seer entre nos et eillosr,
,de cuyas deliberaciones saldria el que habia de calificarse de

39 . Editado por LACARRA, Honores y tenencias en Aragon . Siglo XI, en
-C . H . E ., t . XLV-XLVI (1967), p . 198 .

40. LACARRA, Documentos para la historia de las instituciones navarras,
A . H . D ., XI (1934), pp . 495-496 .

41 . LACARRA, idem, pp . 496-497 ; F . G ., V,2,4 ; algunos mss . del F . G . y del de
Tudela dan ademas del texto latino su version romance .

42 . F . G ., 111,15,17 ; 111,22,1 ; IV,1,7 .
43 . F. G., 111,5,3 . Segun el F. G., 11,5,1 la cruz puesta por una Orden en

,casa, solar, huerto o era, que permanecia 30 dias sin mala voz, era semi

de propiedad; en 1229 don Garcia de Guece dejaba sus bienes en testamento

a su mujer dona Oria y a su muerte a su hija Maria; pero si dsta murieie
antes que su madre «mando que Bona Oria ponga la cruig en quanto io do al
Hospital de San Johan- ; es decir, como sepal de que luego iria a para a

.este. LARRAGUETA, Orden de San Juan, 213.

44 . F . G ., 111,3,2, original en el Arch . Catedra! de Pamplona, Arca B, no-
mero 30 y en Comptos caj . 2, num . 33 ; facsimil en LACARRA, Historia poht,-
.ma, II, 139 .
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Fuero Antiguo, nucleo constitucional muy importante, cuyos ar-
ticulos seran recogidos en el Fuero General y en el de Tudela .

Pero de la facultad normativa y del use que de ella hicieron los
reyes, antes de la recopilacion del Fuero General, tenemos muchas
pruebas. El rey podia prohibir la salida del reino de pan o de otros
productos 4' ; solo el rey podia senalar las medidas de pan y de vin.3
en todo el reino de Navarra °6 . Las ordenes del rey se pregonaban
en los mercados para conocimiento general 41, por to que no es
extrano que ciertas normas juridicas o aforismos legales se recojan,
con independencia, en fueros municipales y en el General de Na-
varra : «paramiento fuero vienza», se dice en el Fuero General, y
.en el de la Novenera : «paramiento ley vence» °e . Tipica del derecho
navarro es la prueba de las candelas, que describen con mas o
menos detalle el Fuero de la Novenera, el de Viguera Val de Funes,
el de Tudela y el General ^9 .

La organizacion judicial que sumariamente hemos esbozado,
la creciente profesionalidad de los alcaldes y merinos reales, la je-
rarquia que entre ellos se va estableciendo desde mediados d-2l
siglo xii, la larga continuidad de a1gunos en sus cargos, explican
,el interes por recoger sus decisiones y sentencias o simples prac-
ticas juridicas. Esto es to que con caracter mas o menos oficioso
harian distintos jueces de la Cort, los cuales disponian, ademas,
para su mejor ilustracion, de los fueros que se aplicaban en algu-
nas ciudades de francos y de infanzones, especialmente el Fuero
de Jaca en sus diversas versiones. Este material, de origen y pro-
cedencia tan diversa, es to que constituye el Fuero General de
Navarra, en el que se recogen disposiciones relativas a ricoshom-
bres e infanzones, cuyas causas se verian directamente ante la
Cort o los jueces reales ; y a la vez otras referentes a villanos o
labradores -tanto de las Montanas como de las villas- cuyas

45 . F . G ., V,11,4 .
46 . F . G ., V,4,9 .
47 . «Esto mando el rey don Sancho et fo pregonado por los mercadus

de Navarra» (F . de la Novenera, mim . 290) ; «Esto es por fuero en toda Na-
varra,, (ld ., num . 287) .

48 . F . G ., 11,4,20; Novenera, mim . 242 .
49 . Vease sobre la ordalia de las candelas to que dice Tildander, Los

Ftteros de la Novenera, p . 127 y ss.
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causas podian verse directamente ante los alcaldes locales o rea-
les, y en alza ante la Cort -5° . A este material se anade la practica
administrativa de merinos y bailes -recaudaci6n de pechas de dis-
tintos valles y villas- y practica procesal . Pero n6tese que no hay
jurisprudencia sobre aquellos que estaban sometidos a jurisdiccio-
nes exentas -francos o eclesiasticos-, sino en cuanto los derechos
de unos y otros podian entrar en colisi6n con los sometidos al dere-
cho comun . En cambio es frecuente la alusi6n a los infanzones o
hidalgos, ya que estos conviven en un medio rural y sus derechos
o ventajas podian entrar en competencia con los de los labradores .

El Ms. 0-31 del Fuero General.

De to que conocemos del Fuero General habiamos logrado iden-
tificar tres versiones u ordenaciones diferentes, que calificamos
de A, B y C. Ahora podemos aportar una nueva, que s61o contienc
252 articulos, y con una redacci6n y ordenaci6n mas affn a la
serie A, que tenemos como mas antigua $' .

No vamos a hacer ahora un analisis de su contenido, que reser-
vamos para cuando se hayan editado criticamente las demas ver-
siones del Fuero General y del Fuero de Tudela, ya que guardarr.

50 . Entre los fueros sucltos recogidos en algunos mss . aparecc una -For-
ma de sentencia que dio el alcalde de Val d'Erro» sobre «fecho de busta-
lizas», que coincide con el sistema seguido por el F. G ., VI,1,17 para .lelimitar
la bustaliza .

51 . Se conserva hoy en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
Col . Salazar, 0-31 . En un ms . de 65 fols . en 4 .*, escritos en pcrg . letra dv1
s . XIV, a dos columnas, tinta negra con epigrafes er. rojo e inici :iles en ro.o
y azul, y encuadernado tambien en perg . ; falta cuando menos un fo!io, plies
el texto del ultimo art . queda sin cerrar. SegGn me informa c1 Sr . M.rqu6s .
de Siete Iglesias, perteneci6 al Dr . Frey Hip6lito de Samper y Gordejuela,
rector del Real Colegio de la Orden de Montesa, Catedratico de Decreto de la
expresada Orden, de quien pas6 a Don Pedro de Portocarreno y Guzman,.
Patriarca de las Indias, Arzobispo de Tiro y Capellan Limosnero Mayor de
Carlos II . La libreria de Portocarrero fue regalada por este a D . Luis de
Salazar . V6ase carta aut6grafa de este a Salazar, fechada en Avignon, I
agosto de 1707 ; Colec. Salazar, leg . 3, carp . 9, mim . 4 . Indice de la libreria .
de Portocarrero en la expresada Col . Salazar U-5, fol . 1 al 81 .
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intima relaci6n entre si . Si interesa senalar que el 0-31 no contie-
ne ninguno de los capitulos que hemos identificado como Fuero
Antiguo. Este form6 en un principio una unidad separada, con su
prologo sobre la perdida de Espana . El Fuero Antiguo se incorporo
como pieza independiente al comienzo de los mss. de las series A
y B del Fuero General . En los mss. de la serie C -que es la version
ultima, y tanica editada hasta la fecha- se acoge en cabeza el Pr6-
logo y el cap. 1 .0, repartiendose los demas capitulos en su lugar
correspondiente, segiin el orden de materias adoptado . Algo pare-
cido se hizo en el Fuero de Tudela, es decir, que se encabezo con z1
Prologo y -capitulos del Fuero Antiguo, pero se les fueron interca-
lando otros capitulos sin seguir un orden muy sistematico.

A este Fuero Antiguo, cuando subsistia como pieza aislada en
los Archivos de la Cort, distintos copistas le fueron agregando dis-
la copia : alguna nota tomada del Vidal Mayor; f6rmulas distintas
de juramento real ; obligaciones militares del obispo de Pamploma
posiciones diversas segtin la conveniencia del que habia de utilizar
y del abad de Montearag6n; privilegio de Tebbaldo II, de 1270,
sobre homicidios casuales ; juramento de judios ; ordenanzas de
Sancho el Sabio, de 1192, sobre desafios, a veces en latin y en
romance; algun ms. llegd a anadir las 26 leyes sobre Reptorios,
que formaban parte del Lib. IV, titulo 21 del Fuero Real . De estas
adiciones, algunas serian acogidas en las distintas series de mss. del
Fuero General en su lugar correspondiente; otras no pasaron a to
que hoy conocemos como Fuero General de Navarra .

Pero, como decimos, el ms. 0-31 no recoge ninguno de los capi-
tulos identificados como Fuero Antiguo. Tampoco acoge ninguna
de las «fazanas» que figuran en el Lib. V, tit . IX de la ultima
version, que llamamos serie C .

El ms. 0-31 tiene, sin embargo, un encabezamiento logico : Co-
mienza con la Ordenanza de Sancho el Sabio sobre desafios, de
1192, que forma los tres primeros capitulos, y que corresponden
al Lib . V, 5,4 de la serie C 52, y sigue con la amemoria de los fueros
que ha el rei de Navarra con sus nauarros e los nauarros con el

52 . Hacemos, para mayor comodidad, referencias a la version C, segun
la edici6n de Ilarregui y Lapuerta .
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rey» 53, que Forman los capitulos 4, 5 y 6. Sin que se siga una orde-
nacion sistematica, se ve que los primeros capitulos se ocupan de
las relaciones del rey con los senores y de estos con los villanos .
Hay otros capitulos (num . 20 a 30 bis), que afectan a los infanzo-
nes, su matrimonio, hijos de villanos, etc. ; estos parecen tipica-
mente navarros, pues no los hemos localizado en ninguna otra
compilacion aragonesa, ni en el Fuero de Tudela, y tal vez hubie-
ran sido objeto de una ordenanza especial . No faltan los parale-
lismos con otros capitulos de los Fueros de Jaca, de Tudela, de
Viguera y aun de Estella, pero son raros . Los numeros 98 a 102
los hallamos tambien en el Fuero de Viguera; a partir del n., 119
hay mas concordancias con el Fuero de Tudela, y desde el n.0 125
con Jaca y Viguera, pero muy escasas. Solo entre los n.0 148 y 180
hay abundantes paralelismos con Jaca ; despues ]as concomitan-
cias con Jaca, Viguera o Estella son raras o nulas. Si comparamos
el texto de 0-31 con los mss. de la Serie A del Fuero General, que
estimamos mas antigua, vemos que solo coincide en sus 398 pri-
meros capitulos -b 400-, segun el ms . de que se trate. En cam-
bio, la serie A acentiua a partir de ahora sus concomitancias con
los Fueros de Jaca y de Tudela .

En su conjunto, pues, y salvo ulteriores confrontaciones, la
parte estrictamente original del ms. 0-31 es notoriamente superior
a la de las otras series del Fuero General, y, en to que se deduce
de una somera comparacion, mas arcaica e incorrecta. Todo ello
nos hace pensar que estamos ante una de tantas recopilaciones
privadas de fueros navarros que circularian en abundancia entre
los jueces o alcaldes de la Cort a que aludiamos en un principio.
Como primera tentativa de recopilaci6n, solo tiene la mitad apro-
ximada de los capitulos que componen las demas series, y comp
hecho mas significativo de la misma, ya hemos senalado que en
ella se prescinde en absoluto del Fuero Antiguo y de las «fazanas,> .

Jost M.a LACARRA

53 . F. G ., 1,1,3 .
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