
MISCELANEA

I

EN TORNO AL IMPERIO HISPANO MEDIEVAL

El Imperio Hispdnico medieval, como es bien sabido, fue uno
de los grandes temas que llego a entusiasmar a la historiografia
de hace unos anos. Plumas ilustres se emplearon a fondo sobre
la materia con abundante copia de argumentos, amplio manejo
documental, y, en ocasiones, no poca vehemencia . Se llegaria a de-
cir incluso, por uno de nuestros mas ilustres historiadores, que
quiza el tratamiento del tema llegb a resultar un tanto excesivo .
Y no faltd quien -a nuestro entender, con poca fortuna- aprove-
chara la ocasibn para lanzar denuestos contra la historiografia
institucional y sus ordinarios modos de operar.

En nuestros dias se ha vuelto a tocar el tema, no ya monogra-
ficamente, sino en planteamientos de sintesis o visiones de con-
junto' . Y ha sido precisamente uno de esos planteamientos de
conjunto el que en cierta medida nos ha impulsado a escribir la
primera parte de este trabajo, concebida como un repaso a ?a idea
imperial en tiempos de Alfonso VII. Digamos, asimismo, a modo
de introduccidn, que la segunda parte de nuestra exposicion estara
dedicada a otro tema tambien concreto, y en buena parte conexio-
nado con <s1: el curioso manejo por algunos textos de la expresion
aPar de emperador» . Y vayamos con el primero de dichos apar-
tados.

1. Singularidad del Imperio de Alfonso VII

En su reciente Curso de Historia del Derecho, el profesor Es-
cudero se ocupa ampliamente de la idea imperial en la Edad Me-
dia, con un repaso a diversos argumentos en su dia expuestos por

1 . Josd Antonio ESCUDERO, Curso de H:storia del Derecho (Madrid 1985),
511-519 .

Antonio Pt REZ MARrfx, -La "Respublica christiana" medieval : Pontificado,
Imperio, Reinosn, en El Estado Espanol en su dimension hist6rcca (Malaga
1984), 59-128, especialmente pp . 97-101 .
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la investigacion; todo ello en forma clara y atractiva, como en 6l
es habitual . Especial atencion dedica a to que pudieramos llamar
la culminacibn de la idea imperial en torno a Alfonso VII . Solo
que para el ilustre catedratico de la Universidad Complutense no
hay sustanciales diferencias en este sentido entre Alfonso VI y
Alfonso VII. Tras admitir buena parte de las afirmaciones de
Garcia Gallo sobre los aspectos generales de la idea imperial, no
parece conforme con la reduccibn del Imperio a la epoca de Al-
fonso VII: ((El Imperio de Alfonso VII -terminara diciendo, en
contraposicibn a to expuesto por Garcia Gallo- es estructural y
cuantitativamente mas poderoso, pero no parece esencialmente dis-
tinto del de Alfonso VI» z

Aunque Escudero no fundamente sus afirmaciones, sino muy
livianamente, creemos que es esta una buena ocasibn para hacer
un repaso al tema, anadiendo por nuestra parte a los antiguos
planteamientos algunas consideraciones que permitan corroborar
los aspectos originarios del Imperio en tiempos de Alfonso VII,
en forma bien distinta a como da a entender el profesor Escudero.

Hay, en efecto, un punto en el que parece estar de acuerdo la
mayor parte de los historiadores en torno a la idea imperial : con
Alfonso VII se introducen claras novedades en el manejo de la
idea imperial, hasta el punto de adquirir esa idea una proyeccion
institucional bien marcada. No solo Alfonso VII representa el
spice del Imperio, sino que en esta etapa es cuando el Imperio
cobra especifico sentido institutional.

Por de pronto cabe referirse a la coronaci6n imperial . Si la
coronaci6n era conocida con anterioridad en Espana, como es bien
sabido, en el caso de Alfonso VII la coronation representa una
cierta novedad . Se corona no a un rey, sino a un emperador. Y
se le corona, segun todo parece indicar, siguiendo el modelo de
las coronaciones imperiales . Poco importa que el modelo concreto
de coronation sea uno u otro : El modelo, segitn algunos historia-
dores, habria sido tomado del Imperio de Carlomagno; cierto
pasaje del poems de Almeria apuntaria en esta direction. Mien-
tras que para otros autores el modelo habria que buscarlo en las
coronaciones del Imperio germinico 3. Lo importante a destacar
es el modelo imperial elegido de coronacibn .

Rrcurxo, Alfonso VII, el Emperador (Leon 1979) . Recuero hate algunas
referencias a la idea imperial Se trata en realidad de un intento de hater
un balance del reinado de Alfonso VII, al hilo de su itinerano ; no de un
replanteamiento del tema de la idea imperial Aporta bibliografia en pp 5,
27-28, que nos puede permitir una aproximacidn al tema .

2 Jose Antonio ESCUDERO, Curso de Hzstorta del Derecho, 514.
3 . Asi, MARAVALL, El conceplo Espana en la Edad Media (Madrid 1964), 455

se inclina por el modelo germanico ; mientras Garcia Gallo encuentra se-
mejanzas, tanto con la coronaci6n de Carlomagno como con las de los
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Por to demds, a partir de 1135 la documentaci6n emanada de
la cancilleria pone enfasis en el tratamiento imperial °. Y conviene
destacar asimismo el hecho de que en los documentos del propio
Alfonso VII Jas menciones a Alfonso VI, su abuelo, se hacen bajo
la titulacidn de rey y no de emperador, to que esta indicando ya
de por si un «plusD en la concepci6n que a favor del Imperio
tiene Alfonso VII S. La propia Crdnica Adefonsi Imperatoris a par-
tir de la coronacion otorga un tratamiento especifico y bien carac-
teristico a la idea imperial .

Pero se trata de algo mas que de una simple titulacidn em-
pleada por la cancilleria de Leon y Castilla o de apreciaciones de
cronistas Aulicos. En documentos de tipo international aparece
Alfonso VII designado como emperador, sin mas anadidos ni
connotaciones . Lo veremos despues al ocuparnos de la articulacidn
vasallatica del Imperio. Y aunque a la muerte de Alfonso VII se
extinga la idea imperial, la denomination de emperador se man-
tiene viva durante largo tiempo . Escritores de muy diversa tema-
tica -sirva de ejemplo el Cancionero de Baena- suelen referirse
a Alfonso VII bajo esa Bola denominaci6n de emperador, sin mas
anadidos ni puntualizaciones, como si se tratase del emperador
por antonomasia 6.

Pero no solo se trata de planteamientos ideoldgicos o de men-
talidad. La idea imperial se proyectara en el plano de Jas relaciones
internacionales, utilizando f6rmulas de clara connotaci6n feudal .
Claro estA que no es este el momento de plantear aqui el tema
tan debatido del alcance hispfinico del feudalismo . Nuestro ana-
lisis se limitara al tema que nos ocupa, aunque alguna referencia
debamos hater a los planteamientos feudales .

Recientemente Bonnassia ha insistido, en efecto, en la capital
importancia que tiene la epoca de Alfonso VII en el despliegue
feudal en Espana . Alfonso VII se encuentra a su llegada al poder
con una epoca muy agitada y turbulenta, rodeado de enemigos y

emperadores alemanes, a pesar de la opini6n contraria de Schram (A GARCfA
GALto, -El Imperio medieval espanoln, en Estudios publicados en la Revista
Arbor [Madrid 1953]), en concreto, pigs . 139-140

4 . Hay dos f6rmulas de referirse en los documentos al Empcrador AI-
fonso VII en el punto que nos ocupa :

En la intitulacibn se suelen hater Jas referencias en terminos globales :
«Hispanie Imperator, Hispaniarum Impcrator, totius Hispaniae Imperator,
o Dei nutu Hispaniae Imperator» .

En cambio, en la suscripci6n Jas referencias adquieren un afire descrip-
tivo y detallista, con apuntaciones diversas sobre hechos concretos . Puede
verse en este sentido ejemplos en documentos citados en nota 15 .

5 P . RAssow, aDie urkunden Kaiser Alfons'VII, von Spanienn, en Archiv
/fir Urkundenforschung, XI, I (1929), dot . num 31, p . 583 rnim . 8, pp . 72 y 73 .

6 . Cancionero de Juan Alfonso de Baena (ed . J . M . Azdceta, III [Madrid
1966], 1170 y 1174) .
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rebeldes, hasta verse obligado a combatir en ocasiones cuerpo a
cuerpo a fin de poder reconstruir su autoridad paso a paso. Y
para poner orden en el territorio tendra que acudir a metodos
feudales de organizacibn . Hay en su entorno ejemplos concretos
de articulaciones vasallaticas y de utilizacion de la «convenientia» .
Todo el ambiente que se respira tiene un claro significado feudali-
zante. Pero Bonnassie solo habla del rey Alfonso VII y de su
reinado sin hacer mencibn de la idea de Imperio ni de sus proyec-
ciones institucionales 1.

Por su parte, algunos historiadores de la tematica imperial no
se olvidaron de advertir ]as posibles connotaciones de tipo feudal
existentes en el flamante imperio de Alfonso VII. Algo apuntaria
ya en tal direccion el profesor Garcia Gallo. Pero fue sobre todo
Maravall, al hilo de las obras de Hippel y Mitteis, quien puso con
mas intensidad el acento sobre el particular 8. Y en la conocida
sintesis de Sanchez Albornoz, Espana, un enigma hist6rico, los
aspectos feudalizantes del Imperio adquiririan ya amplia y magis-
tral divulgacibn' .

Por nuestra parte prestaremos especial atencibn al marco in-
ternacional en el que se advierte muy vivamente la presencia de
planteamientos feudalizantes al hilo de la idea de Imperio. Tal
sucede con el Vasallaje por el reino de Zaragoza : Ramon Beren-
guer IV se hace vasallo del Emperador a traves de la infeudacidn
del reino cesaraugustano. Lo curioso es que, muerto el Empera-
dor, el vasallaje e infeudacion seran renovados a favor del rey
castellano, aunque con un caracter efimero (hasta el sitio de
Cuenca) 10 .

Ocurre algo semejante en el tratado de Tudillen . Se procede al
reparto del territorio segun formulas feudales . Ante todo el docLt-
mento de reparto en su estructura general queda enmarcado en
el ambito de las denominadas convenientiae. El reparto del terri-
torio -navarro o musulman, de futura conquista- se realiza a
traves de un pacto tipo feudal entre el Emperador -que pacta
como tal Emperador, junto a su hijo- y el Conde de Barcelona,
Ramon Berenguer IV". Y a ello se anade la utilizacibn de fbrmu-

7. P. BONNASSIE, =Del R6dano a Galicia : g6nesis y modahdades del rd-
gimen feudal*, en Estructuras feudales y feudalismo en el mundo medite-
rrdneo (Barcelona 1984), 42-07 .

8 . J. A MARAVALL, El concepto de Espafia en la Edad Media (Madrid
1964), p . 451 .

9. C . SANcRcz ALBORNoz, Espana, un enigma hist6rico, II (Buenos Aires
1956), 373 v ss .

10. A . UBicro ARrcTA, =Alavarra-Aragon y la idea Imperial de Alfonso VII
de Castillav, en Estudios de la Edad Media de la Corona de Arag6n, VI
(Zaragoza 1956), 41-82 .

11 . El tratado puede verse en Liber Feudorum Maior, I (Barcelona 1945),
3942
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las como el ahominiumn, la fidelidad o los mecanismos de ayuda a
la conquista del territorio asignado .

En el caso del homenaje prestado por Garcia Ramirez al Em-
perador, los aspectos feudales resultan bien notorios . En esta oca-
si6n el despliegue documental es doble. Por una parte la declara-
ci6n del vasallaje de Garcia Ramirez -bajo la calificaci6n de apla-
citum et convenientia»- de prestar «hominium» al Emperador por
el territorio a la saz6n dominado o de futura conquista . Y por otra,
la recepci6n por parte del Emperador del vasallaje prestado, con
la aportaci6n de futuras conquistas por aquella zona. Y todo ello
acompanado por ]as correspondientes garantias por una y otra
parte'z. Finalmente podriamos recordar, aunque en linea algo dis-
tinta, el pacto celebrado por el Emperador y el rey portub6s ".

Estamos, en definitiva, ante un intento de organizaci6n del poder
politico, utilizando mecanismos feudales . Y es que el feudalismo,
como ha destacado la moderna investigaci6n, trat6, a trav6s de
especificas y peculiares f6rmulas, de organizar de alg6n modo la
vida politica, tras el desorden y fragmentaci6n politico inicial'a .
En este caso los intentos de estructuraci6n politica inciden nada
menos que en la constituci6n efimera de un imperio.

Pero la proyecci6n de la idea imperial no s61o afecta directa-
mente a Alfonso VII, sino a su entorno familiar, y muy especial-
mente a su consorte . Si Alfonso es conocido, aqui y ally en cr6-
nicas y documentos, como el Emperador, su mujer, a su vez, sera
calificada de Emperatriz, en Cr6nicas y documentaci6n de tipo
cancilleresco. Lo que viene ser una novedad digna de destacar
en relaci6n con sus antecesores. Pero es que ademas Berenguela
no s61o es calificada de Imperatrix, sino que se comporta como
tal Emperatriz . Sirva de ejemplo el conocido pasaje de la Chrortica
Adefonsi Imperatoris. Berenguela, con su sola presencia, defenders
la ciudad de Toledo del cerco musulman, asomada en su trono
desde el alcAzar; y, to que es bien significativo, para aquel enton-
ces, con la vestimenta de Emperatriz : «ornatum tamquam uxorem
imperatoris»'S.

12 . El tema fue tratado monogrificamente por H. GRAssoTTi, RHomenaje
de Garcia Ramirez a Alfonso VIIA, en C H.E., XXXVIL XXXVIII (1963), pagi-
nas 318-29 . Los documentos a que hacemos referencia fueron publicados en pd-
ginas 328-29 . Ahora nuevamente publicado el trabajo en Misceldnea de estudios
sobre instituc :ones castellano-leonesas (Bilbao 1978) 311-22 .

13 . Public6 el documento ESCALONA, en Historia del real monasterio de
Sahagcin (Madrid 1782), doc . CLVI, 527-28 .

14 . Asi, por ejemplo : POLY, El cambio feudal (siglos X al X11) (Bar-
celona 1983) .

15 Chronica Adefonsi Imperatoris (ed . Sanchcz Belda [Madrid 19501),
116-117 . En la documentaci6n, Berenguela, a partir de la coronaci6n imperial,
aparece frecuentemente con el titulo de emperatriz . Luego con Doiia Rica
el titulo se utiliza en forma habitual . Ejemplos en RAssow, Die Urkunden
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Como es bien sabido, los musulmanes optan por levantar el
cerco, tras haber sido increpados por la Emperatriz por su com-
portamiento poco edificante al asaltar la fortaleza practicamente
defendida solo por mujeres, en vez de atacar, de poder a poder,
al Emperador en persona. Con independencia de su posible fondo
legendario -con aspectos folkloricos bien marcados, en los que
ahora no podemos entrar- para la mentalidad de la epoca el
episodio apunta muy directamente a la connotacion imperial que
estamos comentando .

Por otro lado, en la ultima etapa de Alfonso VII -sin dejar
de lado el entorno familiar- se advierten matizaciones institucio-
nales dignas de destacar y sobre las cuales, que sepamos, no se ha
Ilamado convenientemente la atencidn . Nos referimos a la articu-
lacion institucional que va a producirse entre la organizacion ad-
ministrativa de los Reinos de Leon y Castilla -al frente de la cual
figuran los hijos del Emperador- en relacion con la superior y
mas amplia del Imperio. Por una parte funciona todo un aparato
politico-administrativo en torno a los reyes Sancho y Fernando ;
mientras se mantiene al propio tiempo toda la peculiar organiza-
cion del Imperio del padre Alfonso VII.

Tal vez en ello no han reparado los historiadores al haberse
manejado principalmente la documentaci6n emanada directamente
del Emperador. Hay que atender a la documentacion de sus hijos
para advertir la dualidad institucional a que acabamos de hacer
referencia .

En efecto, entre los confirmantes de los documentos de los
reyes, hijos del Emperador, se entremezclan los cargos palatinos
o de gobierno y administracion de unas y otras instancias : mayor-
domo del Emperador, junto a los mayordomos del Rey; alferez del
Emperador y alf6rez de los reyes. Y asi sucesivamente. Sirva de
ejemplo un par de confirmaciones de documentos . En un diploma
de 1154, en el que se conceden terminos al concejo de Najera,
confirman los siguientes altos cargos :

Comes Poncius, maiordomus imperatoris, conf .
. Nunus Petri, alferiz imperatoris, conf.
. Gonzaluus Roderiguiz, alferiz regis, conf.
Guterre Fernandiz, maiordomus regis, conf.
Didacus Fernandiz, maiorinus imperatoris, conf.
Didacus Muniz, maiorinus imperatoris, conf.'6.

Kaiser Alfons' VII, 75, 78, 84, 96, 97, 99, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123,
124, 125, 128, 130, 132, 133, 134, 136 .

16 . Julio Gonzrtt .rz, El Reino de Castilla en la epoca de Alfonso VIII, 11
(Madrid 1960), 32 .
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Y en otro diploma a favor de la catedral de Palencia se recoge
la siguiente lista de confirmantes:

Comes Poncius, maiordomus imperatoris conf .
. . Goter Fernandiz, maiordomus regis, conf .
. . Nunus Petriz, alferiz imperatoris, conf .
Gonzaluus Rodriguiz, alferiz regis, conf . ".

. . Rex Fernandus, filius imperatoris, conf .

Se trata, pues, de dos organizaciones politico-administrativas
que procuran funcionar coordinadamente, aunque a un diferente
nivel. Arriba el Emperador, con todo su entramado institutional
en torno al Imperio; y en un escalon inferior, los reyes de Leon
y Castilla, sus hijos, asimismo con el correspondiente marco ins-
titucional que les corresponde como tales reyes. Poco importa
que resultase a la postre efimero semejante intento de estructu-
racion institutional; to decisivo fue que durante algiun tiempo
llegara a funcionar.

En cuanto a la expedicibn a Almeria, destacada por los autores
como muestra de campana bajo las directrices del Emperador, la
falta de fuentes sobre el particular -sabido es que la Cron!ca
Adefonsi Imperatorts no cubre esta etapa- nos impide entrar en
mayor genero de precisiones . En cualquier caso, el Poema de
Almeria constituye una clara exaltation de la figura del Emperador
hispanico, en la linea de un Carlomagno, con toda la antigua para-
fernalia imperial, en la que cumplen importante papel, de cara
a la nobleza hispinica, los dos famosos personajes Roldan y
Oliveros, que tanta repercusion tendran en la Literatura y en la
historiografia posterior, como demuestra, ya en un primer mo-
mento, la Cr6nica de la repoblacion de Avila.

En suma, podemos decir que la idea imperial en torno a
Alfonso VII se proyecta con luz propia, singularmente a la hora
de configurar institucionalmente el Imperio, a traves de muy
diversos mecanismos: formulas cancillerescas, ceremoniales y ves-
timentas, pactos de tipo feudal, relaciones familiares -con la exalta-
cion de la figura de la Emperatriz, y el alto papel asignado a los
dos hijos, al frente, en vida del Emperador, de los reinos de Leon
y Castilla-. Todo ello contribuira a que la figura de Alfonso VII
sea con el tiempo considerada como la mds genuina y perfilada
representaci6n de Emperador hispanico: el Emperador hispanico
por antonomasia. Es decir, mucho mas de to que hasta entonces
se habia intentado con ninguna otra figura histdrica.

17 . Julio GoxzALez, El Reino de Castilla en la dpoca de Alfonso VIII, 30
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2. Par de Ernperador

Sabemos tambi6n que Fernando I aparece en algun texto lite-
rario y cronistico calificado como par de Emperador. Y el dato
seria recordado siglos despues por diversos historiadores.

Maravall quiso dar a tan curiosa denominaci6n un sentido
juridico-politico bien definido . Se trataria, segun el ilustre histo-
riador del pensamiento, de una f6rmula equivalente o similar a
]as de la exenci6n imperial . Segun ello en fechas muy tempranas,
en torno a Fernando 1, se empezarian a utilizar los primeros tes-
timonios de exenci6n frente al Imperio. El rey vendria a ser en
su reino como el Emperador en el Imperio, en forma parecida a
como harian civilistas y canonistas en sus teorizaciones Is . Pero
en este tema conviene introducir algunas matizaciones . En princi-
pio Maravall no aporta sobre el tema de la equiparaci6n mds testi-
monios hist6ricos que los pasajes del Cantar de gesta Mocedades
de Rodrigo, a que luego haremos referencia y algun otro texto
extranjero, que poco tiene que ver con el Cantar . Y por mds es-
fuerzos que haga, resulta muy dificil retrotraer a tiempos de
Fernando I ]as formulaciones t6cnicas de exenci6n imperial . Cree-
mos que la interpretaci6n de los textos hay que acometerla por
un lado menos t6cnico y mas literario, en conformidad al tipo de
testimonios en los que aparece recogida la expresi6n par de Em-
perador.

Detengamonos en el texto principal, el Cantar de gesta conocido
con el nombre de Mocedades de Rodrigo, hasta no hace mucho un
tanto marginado por la critica ". La u1tima parte del Cantar seme-
ja un anadido en el que se citan las andanzas de Rodrigo junto
al rey Fernando, con nutrido acompanamiento militar, allende las
fronteras hispanicas . Todo ello con gran pormenor y lujo de
detalles . Pues bien, es aqui cuando surge el por tantos conceptos
curioso tema de apar de Emperador». Y no a travds de ninguna
t6cnica formulaci6n de equiparaci6n -como a la hora de legitimar
hijos ilegitimos o poder legislar- sino para no verse sometido el
rey de Espana a la ominosa condici6n de tributario del rey de
Francia y del Emperador de Alemania, todo ello bajo amparo o
beneplacito del Papa . Veamoslo con mas detalle.

Todo va a suceder en el Cantar muy rapidamente . Como si se
cortase el hilo de la versificaci6n, el rey Fernando se ve sobreco-

18 . MARAVALL, El concepto de Espana en la Edad Media, 435-37 .
19. A partir de los trabajos del gran hisvanista inel6s DEYFRMnxn han

podido ser mejor conocidas y valoradas las Mocedades. Asi . su filnrlamental
Epic Poetry and the Clergy : Studies on the RMocedades de Rodrigo- (Lon-
dres 1969) .

Puede verse sobre el «Cantar= la reciente sintesis del Dropio A DFVFRI.IOrm,
El RCantar de Mio Cidn y la dpica medieval espanola (Barcelona 1987), 57-62 .
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gido por haber recibido cartas fidedignas del rey de Francia y
del Emperador de Alemania, para que pague un tributo, a las
que se anade todo un documento, con el sello del pontifice en
iddntico sentido. Y el tributo es bien curioso, por mds que pueda
recordar otros relatos legendarios : quince doncellas fijasdalgo
(tres por cada uno de los cinco reinos de Espana) ; 30 marcos de
plata, pagados por los hidalgos ; tres azores mudados y halcones .
Se trata de un tributo que va dirigido directamente frente al rey
y los hidalgos . El rey -de pocos anos y corta experiencia- se
siente entristecido ante tanta adversidad, y recaba el amparo y
consejo de sus hijosdalgo . Pero, una vez mas, como en el resto
del Cantar, el unico que sabra, con denuedo y fiereza, salir del
trance, sera el Cid, plantandole cara a tan altas autoridades en
su propio terreno. Segitn su propio parecer, iran a Francia a
pelear. Y a Francia acuden en son de guerra . No nos detendremos
en la enumeracidn de detalles sobre el despliegue de fuerzas, las
descripciones belicas -con el vencimiento del conde saboyano- y
algunos otros episodios adventicios . Ante la acometida de los
castellanos, el Papa aconseja al Emperador que invite al rey Fer-
nando a sentarse a su lado, a su misma altura, como par de Em-
perador:

Oytme, dixo, el buen emperador alemano:
aqueste rey de Espanna, semejame mucho onrrado;
ponet ay una silla a par de vos e cobrilda con este panno ;
quando vicredes que descavalga, levantadvos muy privado
et prendetlo por ]as manos et cabe de vos possaldo,
que sea en par de vos, que me semeja guissado z°.

Tras una serie de forcejeos -con el anadido del nacimiento de
un nino del rey Fernando y la hija del conde saboyano- sc llegara
a una tregua, solicitada por el bando opuesto. Y al quedar sin
final el Cantar, no podemos saber si habria luego nuevos datos
aclaratorios ; pero no parece que se anadiese nada sustantivo sobre
el particular .

En la narracibn todo va a girar en torno al heroico comporta-
miento militar del Cid al frente de los castellanos, a fin de demos-
trar, con la fuerza de sus brazos, que no deben nada a nadie, y
menos ominosos tributos, y que su rey puede situarse al mismo
nivel que los mas altos dignatarios, como se advierte en esa curiosa
ceremonia de situar los asientos a la misma altura aproximada .

Por to demas, en la mentalidad a que responde el Cantar no
se trata de un reino, sino de cinco reinos, como se dira en mias
de una ocasibn. Fernando, segun las Mocedades, no es rey de un

20 . Mocedades de Rodrigo (ed J . Victono [Madrid 1982]), 88 .
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reino, sino de toda Espana, que comprende cinco reinos . Y reinos
poderosos, de gran extension, con fuerzas y bastimentos, y unos
jefes militares capaces de no dejarse dominar. Por eso el Papa al
descubrirlas, llega a indicar que se le puede conceder a Fernando
la titulacion de aEmperador de Espana», to que no parece tomarse
en consideracion por el lado hispanico. Para luego utilizar el sim-
bolico procedimiento ya descrito de sentarlo a la par del Empe-
rador, en clara ceremonia caballeresca . Y si a ello se anaden las
referencias a los doce pares de Francia, el cuadro caballeresco
queda aun mas completo .

Pero es que ademas por el lado opuesto no esta solo el Empe-
rador -como en la formula de exencibn- sino, segtan veiamos,
el poderoso reino de Francia, el Emperador de Alemania, el Papa ;
sin contar otros dignatarios de mayor importancia y titulacion .

La formula, pues, aqui examinada no cabe reconducirla a los
planteamientos de los juristas de la teoria de la exencion . Son
varios los condicionamientos a los que responde : de honra, pres-
tigio y fuerza politica, con los ideales de la caballeria al fondo. Y
todo ello en un ambiente de ficcion literaria, un tanto alejado de
los planteamientos tdcnicos de los juristas de la exenci6n impe-
rial, que suelen it mas ally de la mera exenci6n tributaria a la
hora de fijar el alcance de la exencion . Y en cualquier caso se trata
de un texto muy alejado temporalmente de la epoca de Fernando 1.

Algo parecido, aunque con matices diferenciadores, sucede con
el mundo politico del Romancero, que tantos y tan interesantes
aspectos contiene, sin haber sido at:in destacados conveniente-
mente. Curiosamente en el punto que ahora analizamos se han
hecho algunas interesantes referencias que conviene recordar a la
vista de los textos z' . Pero aqui tambien hay que introducir distin-
ciones.

Hay al menos dos vertientes en el romancero dentro del terra
que nos ocupa. Una mas antigua, perteneciente al romancero viejo,
que no ha sido tomada en consideracidn hasta ahora al tratar del
tema de la exenci6n imperial, y que tiene su reflejo principal en
el romance que comienza asi :

«Rey don Sancho, rey don Sancho,
cuando en Castilla reino» .

Mientras la segunda version pertenece ya al romancero avanza-
do, tal como nos la ofrece Duran. Interesa ante todo reparar en
la version antigua, por mAs que con el tiempo alcanzara notoria
difusibn .

21 . A . P9RCZ MARTIN, «La "Respublica Christiane" medrevaln, en El Es-
tado espanol en su dimensi6n hist6rica (Barcelona 1984), 9496, comenta un
texto del Romancero General de DuRAN . Y en p . 122 hace breve referencia
a las Mocedades de Rodrigo .
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En el romancero viejo a su vez, cabe destacar dos partes,
como superpuestas . Una primera, mas breve, en la que se cuentan
las ucorreriasn por diversas zonas geograficas del rev Fernando,
hasta tener que volver a tierras castellanas. Pero la parte que a
nosotros ahora nos interesa es la que sigue a continuacion, tras
el siguiente encabezamiento :

«Luego le vinieron cartas
dese padre de Avindn».

En esas cartas se ofrece al rey Fernando la posibilidad de
alzarlo Emperador, si se presenta en Roma, con escaso acompa-
namiento militar y, por supuesto, sin la ayuda del Cid. Todo pare-
ce una anagaza. Y el Cid aconseja al rey en sentido contrario : El
Cid estara en Roma, con nutrido acompanamiento militar (con
el nCimero tan caro al romancero: 300 fijosdalgo), como en efecto
ocurre. Alli en Roma el Cid se encuentra con que a su rey Fer-
nando tratan de discriminarlo dandole un asiento de inferior
condicion entre los altos dignatarios. Sera entonces cuando el
Cid actue bruscamente para poner bien alto a su rey en el trono:

«Viera estar siete sillas
de siete reyes cristianos
viera la del rey de Francia
par de la del Padre sancto
y vio estar la de su rey
un estado mas abaxo.
Vase a la del rey de Francia,
con el pie la ha derrocado
la silla era de oro,
hecho se ha cuatro pedai;os .
Tomara la de su rey
y subidla en to mas alto)>" .

Luego siguen otras actuaciones no menos violentas por parte
del Cid : el bofetbn que propina al duque de Saboya, por haberle
increpado y las amenazas frente al mismo Papa. No se puede jugar
con la fiereza del Cid; y el Papa al final se very obligado a otor-
garle el perdbn .

Como puede apreciarse, estamos en una linea bastante distinta
a la que veiamos en el Cantar de ]as Mocedades de Rodrigo, azin-
que se mantengan algunos de sus planteamientos, comenzando
por el emparejamiento del Cid con el rey Fernando 1 . aqui to
importante no es la inmunidad tributaria -que ni siquiera se men-

22 . Primavera y flor de romances, en Mex9nnez PraAyo, Antologia de
poetas liricos, VIII (Madrid 1945), 132-33
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ciona- sino la serie de formalidades en torno al asiento de los
altos dignatarios en detrimento de la honra del rey castellano . . .
De ahi la actuacion violenta del Cid, que se comporta como tantos
otros personajes irascibles del romancero".

En cualquier caso, por ingenuos que nos parezcan los nlantea-
mientos resenados del romancero viejo, no hay que olvidar que
fueron recordados en el propio Quijote, como si se tratase de un
hecho histdrico to de la qutebra de la silla 2°.

En cuanto a la segunda y mas reciente version del romancero,
queda mas cercana a las Mocedades de Rodrigo, aunque -como
deciamos- con matices diferenciadores . Se mantiene el tributo
y la deshonra que conlleva el pagarlo. Y se hace especial hincapi6
en la dedicacibn a la reconquista de los reyes hispanicos, comp
contraria a cualquier intento de imponer tributos . Lo cual esta
mas en linea de la doctrina de la exencion imperial . Aunque una
vez mas, sin una formulacibn tecnica, como corresponde a un
texto literario situado en una linea de tradicion popular. En cual-
quier caso se trata de un testimonio muy tardio, que cabe situar
al ]ado de algunos textos historiograficos o politicos de la Mo-
dernidad .

Fueron, en efecto, escritores de epoca avanzada los que trataron
de asociar el curioso tema que nos ocupa con el de la exencibn
del Imperio. El caso del historiador Mariana es bien conocido,
aunque conviene recordarlo . El largo relato de Mariana no admite
desperdicio; pero hay que indicar que en ningun momento emplea
la expresibn par de Emperador. Segtin Mariana, el rey Fernando
utilizaba abusivamente el nombre de Emperador. De ahi la protes-
ta ante el Papa del Emperador de Alemania, pidiendo en un largo
parlamento su mediacibn para que el rey hispanico depusiese su
actitud bajo severas penas canonicas, en base al argumento de
que solo podia darse tan alto nivel a una Bola autoridad, la del
propio Emperador aleman, unica autoridad reconocida para toda
la Cristiandad. Mariana hard intervenir, en la lined de las 1lloceda-
des de Rodrigo, al Cid, quien, al frente de ]as tropas, cruza los
Pirineos y lanza tambi6n una larga arenga en defensa de la posi-
cidn asumida por el rey. Pero a la postre todo termina por la via
judicial, con sentencia favorable para el rey Fernando, que de esa
forma queda ya exento del Imperio, como rey en su reino, segun
reza la formula manejada por los juristas 25.

23 . No hace falta entrar en detalles mas o menos anecdbticos . Pero re-
cordemos que en el -Romance del Palmeron y en algunos romances en los
que interviene Reinaldos de Montalbdn, no falta el consabido bofetbn ante
los altos personajes de la Corte.

24 . Quijote, parte I, cap . IX . Todo ello, con interesantes variantes .
25 Juan DE MARIANA, -Historia de Espana-, en Obras del padre Juan

de Mariana (ed. B A.E ., I [Madrid 19501), 251-53 .
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Y al lado de Mariana -historiador e importante escritor po-
litico- recordaremos tan solo el testimonio ofrecido por una obra
politica de primera magnitud, en version y adaptaci6n castellana,
hecha por un personaje que ofrece notorio interes, por mas que
su figura quede atIn un tanto empalidecida por falta de estu-
dios : Gaspar de Anastro Isunza . Nos referimos naturalmente a
los seis libros de la ReptIblica . de Bodin, que en la version caste-
llana de fines del xvi contiene numerosas novedades, como los
anadidos que sobre historia o pseudohistoria castellana va intro-
duciendo pro «domo sua» Don Gaspar. En el mas largo de los
anadidos se ocupa ampliamente de las correrias del Cid, con toda
la parafernalia de la exencion imperial, aqui formulada con gran
amplitud de detalles y referencias a las doctrinal de los juristas .
Es un amplio y detallado resumen de los hechos del Cid, con un
amplio fondo legendario que le sirve de soporte. Y todo ello con
la finalidad de hacer ver que la Monarquia espanola goza de ma
yor libertad y grado de exenci6n que el reino de Francia, tarea
de confrontacion a la que se aplica muy decididamente Gaspar de
Anastro ".

Finalmente la formula aqui examinada se encuentra con lige-
ras variantes manejada por otros escritores de fines de la Edad
Media al hacer referencia a reyes diferentes a Fernando I . Tat
sucede con Loores a los claros varones de Espana, de Fernan
P6rez de Guzman, en donde los planteamientos historiograficos
se suelen acompanar de razonamientos politicos; al tratar de 1,
genealogia de los reyes aragoneses aparece una variante nueva :
aigual de Emperador» :

Este rey bien fortunado
que igual de emperador
to llama el istoriador
don Alfonso fue llamado
de Toledo intitulado
porque el conquisto a ella
fue de los godos estrella
e trono muy sublimado» 2' .

26. Los sets libros de la Repciblica de Juan Bod:no, traducidos de la
lengua francesa y comentados catholicamente por Gaspar de Anastro (Turin
1690), 112-114.
En el pensamiento politico del xvii aun se mantiene viva la vision del

antiguo impeno hispinico, aunque ahora Na enmarcado en buvna parte en
la teoria de la exenci6n . Algunas referencias en J . A . MARAVALL, Teoria espa-
nola del Estado en el s :glo XVI (Madrid 1944) .

27 . J . PtRF.Z DE GuzmAN, «Loores a los Claros varones de Castilla*, en
Cancionero castellano del siglo XV (ed . Foulchd Delbosc, I [Madrid 1912]), 731 .
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Con todas las imperfecciones y ambiguedades del texto, to que
si parece claro es que la expresion «igual de Emperador» aparece
manejada en terminos generales, sin mayor genero de explicita-
cidn. Y no parece que de pie el texto para poder ser interpretado
a traves de formulas de exencibn imperial en sentido tdcnico.

Finalmente en algiun texto tocante a la Corona de Aragon apa-
rece recogida la expresidn tantas veces citada :

((De los buenos el mejor
rrey que sea en toda Europa,
lindo par de enperador» 18.

En definitiva podemos decir que los planteamientos de tipo
literario, con amplio fondo legendario, conforme pasa el tiempo,
se van a it acercando a las categorias manejadas por los juristas
de la exencion imperial . Pero no queramos retrotraer a epocas
mas primitivas las formulas ampliamente desarrolladas por una
larga historica.

Jose Luis BERMEJO CABRERO

28 . Cancionero castellano del siglo XV, II, p . 346 .
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