
FUEROS INEDITOS DE TORREMORMOJON Y SU
ALFOZ (1144) : ANALISIS NORMATIVO E INSTITUCIONAL

Ubicada en las estribaciones de los montes de Torozos, en el limite entre el
paramo que estos llegan a constituir y el valle de los Campos G6ticos, la villa de
Torremormoj6n surgira, en los albores de la ocupaci6n territorial de estas tierras
por gentes leonesas los primeros anos del siglo x, como un emplazamiento forti-
ficado defensivo.

Con el rey Alfonso III se inaugur6 un fructifero perfodo de acceso demogra-
fico y politico a las tierras riberenas del mftico rfo Duero. La toma y revitaliza-
ci6n de diversas plazas de estrategica ubicaci6n, en el ano 899, como Zamora,
Toro, Simancas y Duenas I unto con otras mas que les serviran de cobertura a to
largo de los Campi Gotorum, aunque de identificaci6n ma's imprecisa, vino a
favorecer un efectivo y s6lido afianzamiento socio-militar de amplios contingen-
tes poblacionales arribados merced a la convocatoria regia no s61o desde el mte-
rior del pats sino inclusive de la lejanas tierras de Al Andalus, como es el caso de
la comunidad mozarabe z.

El establecimtento de un ferreo mecanismo de defensa y protecci6n de las
mcipientes poblaciones que se constituyen en baluarte de la expansi6n leonesa por

Sub era DCCCCXXXVII urbes desertas ab annquitus populare tussit, hec Bunt: demo-
ra, Septimancas et Donnas vel omnes Campi Gotorum ; Taurum namque dedit ad populandum
filio suo Garseano» (Chromca de Samptro, ed J PEREZ DE URBEL, Sampiro, su cr6mca y la
monarquia leonesa en el siglo x, Madrid 1952, p 305)

z La llegada de poblac16n mozdrabe, a la par que genies del none, a los nuevos enclaves
serd recogida lac6mcamente por el cromsta alfonsino: «populo partim ex sues, partun ex Spania
aduementibus impleuit» (Crdmca de Alfonso 111, ed . J. GIL FERNANDEZ; J. L MORALEIO, J I Ruiz
DE LA PENA, Crdmcas Asturianas, Oviedo 1985, p. 144) Inclusive, tal y como nos relata Ibn Hay-
yan en su Al-Muqtabts, la fortificaci6n de Zamora fue sufragada generosamente por un mozarabe
toledano (IBN HAYYAN, Al-Muqtabis, trad . de J G Guraieb en CHE, XXV-XXVI (1957), p 336) .
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el valle del Duero traera consigo la erecci6n de numerosas castra y torres fortifi-
cadas, ligadas a las primeras por ingeniosos y efectivos mecanismos de comunica-
ci6n, que garantizaran no s61o cualquier llamada de atenci6n o alarma en situacio-
nes de peligro militar inminente sino, asimismo, un rapido auxilio del enclave
sitiado. Aun cuando los relatos cronisticos s61o nos permiten acceder a la n6mina
de las mas importantes y representativas en la zona, podemos adivinar merced a
otras fuentes dispersas la existencia de algunas mas surgidas a escala con id6ntica
finalidad a la de la plaza principal con la que se vincularian estrat6gicamente 3.

El caso de la fortaleza y territorio de Monz6n resulta mas significativo, si
cabe, que el de las plazas antenormente enunciadas . Repoblada y fortificada en
IDS anos finales del siglo ix como consecuencia directa del avarice de gentes y
tropas desde la cercana Castrojeriz, su direcci6n gubemativa y militar sera enco-
mendada por el rey leon6s a un miembro del linaje condal Ansur, convirti6ndose
en uno de los distritos condales mas importantes del reino (ca. 900). En manos de
dichos magnates permanecera hasta su incorporacion al limitrofe condado de
Castilla, a la muerte del rey Ramiro III, en 985, tras un periodo de casi cien anos
de indudable hegemonfa territorial en la demarcaci6n oriental del reino, junta-
mente con sus hom6logos de Carri6n-Saldana y Castilla 4.

El condado de Monz6n se esttucturara tempranamente en distritos o demarca-
ciones territoriales que con el nombre de alfoz, territorio o suburbio articularan
intemamente su espacio poblacional y defensivo. 5 Si inicialmente tales circuns-

En un ap6cnfo diploma de Ordono II, datado en el ano 916, por el que se procede a la
delimitaci6n diocesana del obispado de Le6n, se hace menc16n como hitos deshndadores de la
misma a los territoria frontenzos pr6ximos al Duero, conjuntamente con algunas de sus tomes
defensivas auxrhadoras- «ideo offero sacro sancto altano ecclesias diocesanas : m primes per ter-
minum de Astonga, et inde per termmum de Zamora, quod est Castrum Gunsaluo iben Muza; et
per termmum de Tauro et tenninum Seotemmancas, quod est Castrum de Aeiza Gutiernz, m
Orrusa ; et termmum de Domnas, tennmum de Capezone, termmum de Modra et inde per Acseua
de Castro Uiuester usque m Castro Umde; Bretauellos duos, Cumcos duos, Tarego, Balneos, Palen-
tina, Monteson, Sancta Maria de Carrion, Saldama, Sancto Romano de Pennas, cum uilluhs sues,.
(E . SAEZ, Colecc16n documental del Arch:vo de la Catedral de Le6n (775-1230),1(775-952),
Le6n 1987, doc 39, p 60) . Aunque no dudamos de la falsedad del diploma, estimamos que para
el asunto que nos ocupa existe un alto grado de veracidad hist6nca en los datos topograficos que
aporta; no asi en el negocio que recoje En la misma linea Tordesillas y su t6nnmo se encuentra
documentado desde el ano 909 : « uillaquam dicunt Alkamin, qui est m npa de flumme Duno, de
tennino de Autero de Sellas . . . o (J CASTRO, Colecci6n diplom6tica de Tordesillas, Valladolid
1981, doc . 1, pp 1-2) .

G . MARTINEZ DfEZ, «Los condados de Carri6n y Monz6n : sus fronteras», en Actas del
I Congreso de Historia de Palencia Tomo 11 Fuentes documentales y Edad Media, Valladolid
1987, pp 245-274, «Los condados altomedrevales : Castilla, Monz6n y Carn6n» , en Repoblact6n
y reconquesta Actas del III Curso de Cultura Medieval del Centro de Estudios del Rom6mco de
Aguilar de Campoo (1991), Madrid 1993, pp . 115-125 .

En noviembre de 936 Ramiro 11 donara una sema que habia pertenecido a su padre al
monasteno de San Isidro «cuius Basilica fundata esse dmoscitur m suburbio de Donas, secus
nvulos inter Pisonca et Carnon» (J . RODRIGUEZ FERNANDEZ, Ramiro 11, rey de Le6n, Madrid
1972, doc . 23, p. 620) ; La iglesia de Santiago de Galleta, en el t6rmmo municipal de Valona la
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cripciones son desesperadamente imprecisas en la escasa documentaci6n de la
epoca, quedando ocultas en top6nimoscomo CampiGotorum o en la supuesta ads-
cripci6n de un espacio geografico, mas o menos extenso, auna fortificaci6n, 6con
el tiempo apreciamos c6mo en torno a un centro condal (el castro de Monz6n) se
modela y vertebra un distrito homogeneo constituido por un variable ndmero de
demarcaciones inferiores (alfoces), que convertidas asu vez en cabecera geopoliti-
ca y militar a escala, aprovechando para ello accidentes geograficos o espacios
naturales de facil comunicaci6n, organizan gubernativa y sociol6gicamente el terri-
torio mediante la actuaci6n del delegado o representante del poder condal7.

Lamentablemente no contamos con unaexpresa referencia documental que
nos facilite de manera aproximada cuales fueron los limites geograficos de dicho
condado en su momento hist6rico de mayor esplendor. Tampocopodemos caer en
el error de intentar acceder al hipotetico y estatico diseno de una tierra que estuvo
de continuo sometida, a to largo de dos centurias, a los vaivenes de los aconteci-
mientos hist6ricos, como si la misma hubiera disfrutado siempre de una identica
entidad territorial. No obstante, podemos conocer diacr6nicamente y de manera
aproximada cual fue esta yque papel jug6 en ella el alfoz de Torremormojon.

En el diploma de determinaci6n de los lfmites diocesanos del obispado de
Palencia otorgado por el rey Fernando I el 29 de dictembre de 1059 8 se nos ofre-

Buena, se hallaba en el ano 940 «sita sub urbio Dominas» (A YEPES, Cor6mca general de la
Orden de San Benito, patriarca de religeosos, Valladolid 1615, vol . VI, escr XV) . La consthtu-
ci6n de dicho distnto en torno a la recientemente engida fortaleza de Duenas habria acaecido
pocos anos antes ya que en otro diploma del fondo isidoriano de Duenas datado en febrero de 911
se ubica a dicho cenobio «in suburbio Legionense», o to que es to mismo, en terntono leones, sin
referencia alguna a autoridad condal intermedia (B . N ., ms. 720, Privilegios de San Isidro de
Duenas, fol 234 recto y vuelto; YEPES, Coronica de San Bemto, IV, fols 444v-445r) . La ap6cn-
fa delirmtaci6n diocesana de Le6n, fechada el 916, harA menc16n a tales tdrmmos y a algunas de
sus villae dependientes : o et inde per terminum de Zamora, quod est Castrum Gunsaluo iben
Muza, et per termmum de Tauro et tennmum Septemmancas, quod est Castrum de Aelza GutUe-
rriz, m Ormsa ; et termmum de Domnas .» (E. SAEZ, Colecc16n documental del Archivo de la
Catedral de Ledn (775-1230) 1(775-952), Le6n 1987, doc . 39, p. 60).

6 Segun el cronista Sampvo Alfonso III acometi6 decididamente la repoblac16n y fortifi-
caci6n de «l~emora, Septimancas et Domnas vel omnes Camps Gotorumo (Historia Silense, ed.
J. PEREZ DE URBEL-A. GoNzALEz RUIZ-ZORRILLA, Madrid 1959, p. 161) En cierta donaci6n llevada
a cabo por el conde Almundus al monasteno de San Salvador de Matallana en mayo de 987 de los
dos tercios de una villa se resenari£ que la misma se halla «mGotibus Campis, inter nuulo Sicco et
Aratoi, prope Auctario de Fumus. .» (J . M. Ruiz ASENcto, Colecc16n documental delArchivo de la
Catedral de Leon (775-1230) 111 (986-1031), doc 521, p. 16). Vid asunismo nota anterior in fine

Vid al respecto la obra del prof. Carlos M REGLERO DE LA FUENTE, Espactoy poder en la
Castilla Medieval Los montes de Torozos (seglos x-xtv), Valladolid 1994, pp 263-305, asf como
nuestro articulo Poder politico y repoblac16n en la Castilla del Duero medieval - alfoces y tenen-
cias (siglos x-xm), en «Santo Domingo de Caleruega en su contexto socio-politico, 1170-1221.
Jomadas de estudios medievales Caleruega 1992-1993>>, Salamanca 1994, pp. 81-123

s La sentencia femandma pone fin a una sene de disputas temtonales surgidas, en los diltimos anos,
entre los obispos de Le6n y Burgos ftente aPalenciaA la restawaci6n llevada a cabo por el rey Sancho III el
Mayor, probablemente en diciembre de 1034, segumAA una segunda confi maci6npor el rey Vennudo III, en
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ce, por vez primers, una valiosa y completa referencia de la ordenaci6n territorial
del antiguo distrito condal de Monz6n a mediados del siglo x19. En la misma,
lejos de describirse el territorio episcopal acudiendo al amojonamiento de sus
limites extremos fronterizos, el monarca hace enumeraci6n de todas aquellas cir-
cunscripciones o alfoces que vertebran administrativa y militarmente el mismoy
que configuraron, en un pasado reciente para aquellas fechas, la demarcaci6n
jurisdiccional sometida al condado de Monz6n. No debemos olvidar, al respecto,
que a la di6cesis palentina se le habfa estimado desde bastantes decenios antes
como el obispado por excelencta de dicho condado, bajo cuyos auspicios habfa
surgido incipientemente en los albores del siglo x con el amparo can6nico de una
antigua di6cesis romana ubicada en la ciudad del Carri6n 10.

Entre los mencionados limites y como constitutivo de ellos junto a otros mss
se enuncia al alfoz de La Torre o Torremormoj6n. Conocemos su indubitada ads-
cripci6n al condado de Monz6n desde su primers erecci6n yrepoblaci6n 1t, jugan-
do un papel defensivo-militar de primer orden en el reino 1z, tal y como su misma

febtm de 1035, en la que sus linutes se ven mcrementados acostade la di6cesis burgalesa, de angloga mane-
raa como en laprimers mstauiaci6n se habiaactuado con la d16cesis leonesa (vid al respecto G . MAR-
Titvez Diez, Restauract6n y limites de la d16cesis palentina, en «Publicaciones de la Inst tuci6n
«Tello Tellez de Meneses», 59 (1988), pp . 351-385).

En el diploma de 1059 la delunitaci6n en la sigutente : «Castellone cum termirns sues antiques,
et sumliter cum omnibus termmts suis antiques et alfocibus . Ebur, Mudaue, Orzello de Cadeira,
Uallis Aurea, Bezerfl, La Uid, Ferrera, Auia, Sancta Maria de Carrion, Frumesta, Ozeza, Astudello,
Montesson, Ualdeuwd, Rmosa, Baltanas, Ceuic Nabero, Tarego, aho Ceuic, Couellas, Castrouert,
Corel, Pennafidel, Mamblas, Cabezon, Portello, Septemmancas, Oterdesellas, Tronco, Mozot, Pau-
sada de Ret, Menesas, Angrellas, La Torre, Gaton, Autello, Eglesiota, Donas» (T. Astvo MARTIN,
Documentact6n de la Catedral de Palencia (1035-1247), Palencia 1986, doc . 9, p 27)

En palabras de Julio GonzAlez «e1 condado de Monz6n comprendia parte de la Tierra de
Campos y mucho mss por otro lado entre el temtono de Carri6n y el Pisuerga, hasta la Ojeda,
inclusive, con to cual se interponfa en forma de curia que cortaba las posibles aspiraciones de los
dos condes (el de Cam6n y el de Castilla)> (en « Siglos de Reconquista», de Historta de Palen-
cia, I Edades Antigua y Media, p . 162) . Con el tiempo y como consecuencta de los avatares poli-
ticos que conllevaron una reestructurac16n del remo y de sus distntos condales mediante la incor-
porac16n de unos en otros (caso del de Monz6n), los viejos alfoces perderdn, en gran parte, su
ongmana adscnpc16n . Es el caso de la plaza de Santa Maria de Carri6n, anhgua cabeza de con-
dado, que nos aparece en el elenco diocesano como uno mss de los hitos ofentadores episcopales
que mdubtadamente vinculamos a las therras del viejo condado de Monz6n .

10 G. MARTiNEz DiEz, «E1 obispado de Palencia en el siglo x>), en Liber Amicorum Home-
naje al Prof. Ignacio de la Conchs, Oviedo 1986, pp . 339-348

11 La frontera oriental del condado de Cam6n-Saldana con el condado de Monz6n vends a
comcidir, en lineas generates, con la que postenonnente es propia de las merindades de Saldana y
Cam6n, been conocidas a traves del Becerro de las Behetrfas Asumsmo el ]finite oriental del con-
dado de Monz6n se hallar5 en el rio Pisuerga donde se micia la junsdicci6n condal castellana (G .
MARTfNEz, Los condados altomedievales Castilla, Monzdn y Carr16n, oe, pp. 118-119)

En el ano 1091 se afnmara que la villa de Santa Eugema (Santovema, despoblado en Revilla
de Campos) se encuentra «m temtono et alfoz de Monteson et ills Tone de Monte Molion» (BN
ms . 720, fols . 274r-274v) .

12 Con ocas16n de los pactos firmados entre la rema Urraca y su hermana Teresa de Portugal,
a fines de 1110, en vutud de los cuales pasaban al dommio de dons Teresa diversas plazas del remo
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denominaci6n nos denota, dentro del circuito de operatividad belica del centro
condal. Aunque en su texto foral de mediados del siglo xu, cuyo tenor dispositivo
estudiaremos seguidamente, se haga menci6n a las villas que to integraban y que
se vinculaban a sus actividades gubernativas y defensivas, dicha enumeraci6n no
vendria a recoger mas que la situaci6n del momento en que se elabor6y dio cuer-
po escrito al texto normativo (mediados del siglo xn). El ndmero de poblaciones
inscritas en su ambito de operatividad fue, sin duda, mayor al que expresamente
se recoge en su fuero, tal y como podemos deducir de cierto documento del fondo
de Sahagtin, datado en 1100, y en el que se resena que los lugares de Pozuelos de
Baquerrn y Papinas se encuentran «in territorio de La Torre et de Petraza» 13 .

Sera el alfoz de Torremormoj6n, entendido como distrito de naturaleza admi-
nistrativa y militar, el que a comienzos del ano 1144 se vea favorecido con el
otorgamiento por el emperador Alfonso VIIde un texto foral en el que se regulan
algunas de las prestaciones propias y caracterfsticas de sus habitantes, asf como
otras mas -las menos y en estrecha relaci6n con aquellas- de naturaleza civil,
penal o procesal .

Como el propio texto resena no estamos ante una concesi6n stricto sense
sino mas bien ante una confirmaci6n de aquellos fueros y privilegios de los que
ya gozaban los hombres del alfoz desde los tiempos del conde Sancho Garces
de Castilla (995-1017), ratificados y probablemente incrementados por los
reyes Fernando I yAlfonso VI. El hecho no es nuevo: otros alfoces del reino se
habfan visto beneficiados en parecidos t6rminos poi el poder politico, real o
condal, con exoneraciones analogas del ordenamiento jurfdico general y en
perfodos cronol6gicos pr6ximos, como puede ser el caso del alfoz de Lara 14,

enclavadas principalmente en trerra de frontera, el territono de Torre cum suos directos se encontra-
rii entre las mismas analogo en importancia a Zamora, Salamanca, Avila, Medma del Campo o
Tudela, entre otras . No obstante la efecthvidad de tal acuerdo fee nula una vez que lacandidatura de
Urraca se fortaleci6, raz6n poi la cual dachas fortalezas contmuaron ligadas al remo (vul el diploma
que comentamos en C . MONTERDE ALSIAC, Diplomatarto de la reena Urraca de Castilla y Leon
(1109-1126), Zaragoza 1996, doc 17, pp 42-43) .

13 M. HERRERO DE LA FUENTE, Colecc16n diplomitica del monasterio de Sahagrin (857-
1230) 111(1074-1109), Le6n 1988, doc. 1064, pp 408-409. La referenda a Pedraza en pie de igual-
dad con Torremonnoj6n creemos que no tiene mds efecto que una mejor identrificaci6n geogrdfica
de los bienes del negocio que recoge el diploma o, probablemente tambi6n, poi la unportancta que
en tales fechas disfrutaba ya la futura villa episcopal en el conjunto de las villas alfoceras .

14 Aunque en el pr6logo del texto foral se senale como benefictanos del mismo a los «baro-
nes ctuuans Larensts» , no es menos cierto que a to largo del andlisis de sus disposiciones se puede
llegar a la conclus16n de que su 5mbito personal de aphcac16n se extiende a todos los habttantes de
su uunemonal alfoz . Expresiones como (totas calummas quefuermt demandadas ad homine de
Lara out de suas udlas que ibi uemunt adforo» o « . . et si non dederntfidiatore, non uadant cum dlo
Lara a las tallas, et Was udlas a Lara )), o tambten «et si firma habuennt cum hommes de altera
alfoze, tales poi tales firment los de Lara», entre otras, nos denotan un inter6s regio de umficaci6n
luridica del temtono alfocero a trav6s del estatuto normattvo de los pobladores que habitan la que
desde siempre se habfa configurado como villa cabecera . El Emperador Alfonso afumar£, asums-
mo, que de esta forma procede a la elaborac16n de una cartam de uestrosforos comprensiva de
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en 1135 ; de Roa 15 en 1143 ; de Penafiel (ap6crifamente) en e1942 [b ; Palenzue-
la 17 en 1104 ; o de Astudillo ysu alfoz, en 1147 18 .

todos aquellos privrlegtos forales quos habuistis exparte autorum meorum y de los que el monarca
efectua, en estos momentos, una metoranza, es decir, una mejora o ampliaci6n (ed . G. MARTNEZ
DiEz, Fueros locales en el terruono de la provmcea de Burgos, Burgos 1982, doc XIII, pp . 139-
142) Coincidimos con la Dra Barrero en la ausencia en el diploma contmente del fuero de muchas
de las formahdades diplomitncas propias de un documento imperial solemne, to que no utvalidaria
del todo la existencia en el mismo de amplios elementos de veracidad y de reahdad Iust6rica (A M .
BARRERO, <<Notas sobre algunos fueros castellanos», en Homenaje al Profesor Alfonso Garcia-
Gallo, Tomo 1I, Vol **, Madrid 1996, pp 11-41, en concreto, pp 27-28) .

'5 El mal llamado fuero de Roa no es inds que un pnvilegio imperial por el que el Empera-
dor Alfonso VII otorga al alfoz de Roa, en la nbera del rfo Duero, vinculado al devemr de la tie-
rra extremadurana castellana o de frontera desde los albores del siglo x, el r6gimen jurfdico de
dicha tiena a craves de la extensi6n privilegiada que se hace a sus pobladores del fuero de la mfti-
ca fortaleza frontenza de Sepulveda. Pero es que ademds supone la transformac16n admmistrati-
va del propio alfoz, que pasa a disfrutar de la condic16n juridica de concejo de villa y aldeas
mediante el otorgamiento al concejo de la urbe cabecera de la titulandad dommical sobre codas
las villas y poblaciones que to constituian, asf como sobre unos amplios t6nninos (vid al respec-
to F 7. MARTiNEz LLORENTE, Regimenjuridico de la Extremadura castellana medieval Las
Comuntdades de Villa y Tierra (s x-xtv), Valladolid 1990, pp . 128-136) .

16 Ed . por E . GONZALEZ DfEz, El regimen foral vallisoletano Una perspectiva de andleses
organezatevo del territorto, Valladolid 1986, doc I, pp 81-82 Nos resisthmos a admitir una total
apocnficidad del texto foral penafidelmo . Indudablemente su texto no soporta un minimo an'ahsis
diplomahco, pero no es memos cierto que su contemdo no resulta musitado para el lugar de que se
trata -Penafiel fue una de las mas importantes plazas fronterizas del Duero y beneficiana por tales
razones de un regimenjurfdico de frontera-, y de que la totalidad de sus disposiciones parecen ade-
cuadas para un lugar de tal naturaleza (prestaciones nubtares a las que se esta obligado, hbertad de
establecirmento sin p6rdida de propiedad antenor, despenalizac16n de actos delictivos que favorez-
can la repoblact6n, delinutac16n de t6nninos, senalamiento de alfoces norteflos que deben prestar
apoyo militar mediante anubdas en el temtono, etc ), aunque con la salvedad de que se adaptan
mds a la situaci6n lust6nco-politica de fines del siglo xi ocormenzos del xn . Creemos que estamos,
mas bien, ante un texto reelaborado con material anterior de mdudable veractdad al que se ha mten-
tado revesthr en su otorgamiento y datac16n de manera desproporcionada y falta de ngurosidad .

17 El fuero de Palenzuela guarda grandes similitudes normativas y de configuraci6n diplo-
matica con nuestro texto foral Otorgado -o rathficado en su vigencia fijdndolo por escnto- por el
rey Alfonso VI en 1104, segun datact6n establecida por A. M a. BARRERO GARCIA (<<La polftica
foral de Alfonso VI», en Estudios sobre Alfonso VIy la Reconquista de Toledo Actas del II Con-
greso Internac :onal de Estudeos Mozdrabes, I, Toledo 1987, pp . 129-132 y Notas sobre algunos
fueros castellanos, ob. cit ., pp . 21-25, con critrica textual que aunque acertada esthmamos excesi-
vamente ngurosa para documentos de la presente factura), tomando como base aquellos buenos
fueros de los que hacfan use desde los thempos del conde Sancho, serd ampliado posteriormente
por la rema Urraca, el EmperadorAlfonso VII, Sancho III, Alfonso VIII y Fernando III A la par
que se otorgan a los barones de Palenzuela unos amplios termmos municipales y se regulan algu-
nas de sus prestaciones, exencrones y beneficios forales, conjuntamente con su organizac16n con-
cejrl, se establece una delumtaci6n de su alfoz mediante la enumerac16n de las villas que to con-
ftguran y que conjuntamente con la villa cabecera serveunt regi in unum (J . RODRfGUEZ
FERNANDEZ, Palencia . Panordmica foral de la provincta, Palencia 1981, doc . 4, pp 213-219)

18 Tenemos constancia documental de la extstencia del alfoz de Astudillo desde el siglo x.
En 1147 el Emperador Alfonso VII concede a sus peones, caballeros e infanzones los mismos
fueros de los que disfrutaban en Castrojertz, aunque sin nombrarla Creemos que todos estos
beneficios, pnvilegios y regulaciones no tienen como umcos destmatanos a los vecmos y pobla-
dores de la vieja plaza militar, constuuida, de esta forma de manera rncipiente, en concejo o
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El estatuto foral recoge la versi6n romanceada del que fuera texto latino ori-
ginal de la confirmaci6n regia. En el arca concejil se custodiaba, a mediados del
siglo xvi, un ejemplar en pergamino de la mencionada versi6n junto con dos pri-
vilegios de confirmaci6n mas, de Alfonso XI y Pedro 1, respectivamente 19. En el
mismo, el Emperador Alfonso VII, juntamente con su esposa Berenguela y su
hijo el infante Sancho, proceden a la ratificaci6n de todos aquellos fueros de los
que venia haciendo use el castro de Torremormoj6n y su territorio desde tiempo
inmemorial y reiteradamente reconocidos por los poderes p6blicos actuantes en
la zona por espacio de mas de una centuria . En sus cerca de 25 disposiciones en
que para su mejor comprens16n hemos dividido el texto foral apreciamos un
denominador comdn a todas ellas en la regulaci6n normativa que de diversas
materias y situaciones efectda y concretable en ese conjunto de actuaciones con-
sustanciales al ejercicio de la actividad belica en tierra de frontera o de cobertura
estrategica de ofensiva o defensa militar del lugary sus moradores.

En primer lugar se otorga a sus pobladores una especifica exenci6n de aquellos
omalos usos juridicos» que a to largo de los siglos se habian ido integrando en el
conjunto del ordenamiento juridico de todos los sdbditos como derechos privativos

munmcipio merced al texto foral, smo tamben a los habitantes de su alfoz, to cual es f6cilmente
deducible del tenor de su precepto [21] en el cual al defimrse el alcance de la immucuea provoca-
da por el homicida que huyese de Astudillo nos senala como confines extremos del alfoz (dentro
del cual se aphca m cauto la pena de mil sueldos) las villas de Villodre, Villalaco, Espmosa, Val-
dolmos, Palacios, Villasilos y Torre, todas ellas consthtuthvas de antiguo de su alfoz y vinculadas
en diversos 6rdenes a la persona que ejercitaba en la misma el poder publico (J RODRiGUEZ,
Palencia Panor6mtca foral, op . cit., doc . 14, pp . 236-239) Vid . respecto a su cardcter dentro de
la politica foral de Alfonso VII, A. M . BARRERO, Notas sobre algunosfueros castellanos, op . cit.,
pp . 34-37 .

9 <<E despues de to suso dicho en la dacha villa de la Torre de Mormoj6n el sobredtcho
dia, mes e ano sobredichos (1548, marzo 8), estando en la dicha yglesia (de Santa Maria del
Castillo) de la dacha villa, en presencia de mi el sobredicho recebtor. . .el dicho Bartolom6 Rubio,
alcalde, y Ant6n Rubio . . abneron en mi presencia una arca que alli estaba que tenfa dos cerradu-
ras con dos Haves, en la qual yo el dicho recebtor doy fee que en ciertas talegas que en la dicha
arca estaban donde tenfan muchas escntorias e preuillegios se hallaron en algunas de las dachas
talegas un pnvillegio en cuero del Enperador d'Espana, don Alfonso, e de dona Berenguella, su
muger, e su fijo don Sancho, a la dicha villa de la Torre Mormoj6n, fecho en la hera de mill e
qiento e ochenta e dos anos ; mds otro previllegio de confnrmaci6n fecho por el senor rrey don
Pedro, por el qual parqe que confirma otros previllejos dados en fabor de la villa de la Torre
Mormoj6n por los senores reyes, sus antegesores, de glonosa memoria, hecho en Valladolid,
prnmero dfa de otubre de la hera de mill e trezientos e ochenta e nuebe anos, el qual tenia un
sello de plomo pendiente en filos de seda a colores amanllo y encarnado, los quales dichos pre-
villejos el dicho Juan de Grijalba . requin6 al dicho recebtor sacase un treslado dellos pora la
dtcha su parte conforme a la dacha provis16n . . .» (AHN, Secc . Consejos, leg . 25.400, nnm . 9,
fols 7v-8r)

El prnvilegio rodado de confi maci6n de Alfonso XI se encontraba, asumsmo, en el mencio-
nado arca, aunque no se resefie por el escnbano-receptor en esa primera enumerac16n de pnvile-
gios contemdos en la misma. Su transcripci6n y traslado se recoge en los folios 16v-22r del men-
cionado documento
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y exclusivos del poder publico o titular senorial, y entre los que se enuncian los
mas genericos de fonsado, maneria, fazendera, o inviolabilidad limitada del domi-
cilio 2°, a la par que otros mas, de naturaleza y alcance desconocido, como la abini-
da o la pinadera 21 . Igualmente todos los naturales del alfoz seran beneficiarios de
una reciproca exenci6n de portazgo con los alfoces limrtrofes de Monz6n, Cabez6n
y Duenas . En el favor regio apreciamos un marcado interes por impulsar desde el
campo mercantil los estrechos lazos que habfan unido con anterioridad a tales terri-
tonos en el campo militar y defensivo, ahora que se estaba iniciando una nueva
andadura marcada por la progresiva municipalizaci6n del territorio bajo la direc-
ci6n de la vieja urbe cabecera del tmsmo 2z . Menoralcance personal tendra la exo-

2o [1] Que nonfagades fonsado, sinon la tnerrapregonada, m pechedes maneria, ni tenga-
des abemda, mfagades penadera, rafagadespor alguna fazendera . Ne entre say6n en vuestras
casaspor penos por alguna cosa que vos apongan, sinon a ter~ero diafueras ende la serna, asi
como es costunbre defazer

La exenc16n del fonsado «smon la tierra pregonada>> no podemos considerarla como una lirruta-
ci6n a su absoluta exonerac16n smo, por el contrmo, la confi maci6n de la nueva snuaci6n rmhtar en
la que se hallaba por tales fechas el temtono, en la retaguardia militar, raz6n por la que, salvo en con-
tadas ocastones -entre las que se encuentra la llamada generahzada a las armas por pehgro mnunen-
te que efectua el monarca en momentos excepcionales y que obliga a todos por tgual- sus habtantes
no se verdn movilhzados a servicio militar activo si no es conjuntamente con el resto de los subdttos.

En el caso de la maneria, y a diferencia de otros textos forales coetaneos y geogrdficamente
pr6ximos, se otorga una libertad absoluta de disposict6n de bienes por el manero en favor de sus
familiares .

La exenc16n de fazendera, cuyo conterndo no se especifica a to largo del fuero pero que seria
concretable en todas aquellas actuaciones y trabajos a los que estaban obhgados los vecmos y mora-
dores de un lugar durante unos deterrmnados dias del ano para la reparac16n o acondictonamiento de
cercas, murallas, elementos defensivos de dtversa fndole, o de benes de unhdad p6blica en general
como fuentes, calzadas, etc , es asmusmo demostrativa de un nuevo concepto de actuac16n mihtar
que difiere de to que estaba siendo moneda comente en otras poblaciones con analogo estatuto foral.

Fmalmente, la amviolabilidad 1i mtada>> del domicdio que regula la parte final del precepto no
supone mss que una pequena garantia para los parhculares que se hallaren fueradel nusmo cumpliendo
la sema a la que por fuero estAn obhgados durante el ano de que el say6n no procedera en su ausencta .

21 Vid nota 20 No hemos hallado correspondencia tetmmol6gtca con otros textos forales
de ambos vocablos . Probablemente sea una especffica referencia por el Emperador, a la hora de
proceder a su exenci6n, a sendas prestaciones que se ejercitaban en el lugar por sus naturales y que
a partir de ese momento quedaban ehmmadas . La abm:da o avemda puede hacer menci6n a cterta
actuac16n mihtar de corto alcance, parecido al apelhdo La pinadera, por el contrano, podria con-
sistir en alguna prestac16n agricola que tuviera como elemento primordial de actuaci6n el pmo o
los pmares del tdnmno Guardaria relac16n con el pinedo al que hace referenda el fuero de Villa
Ermenegildo, de 1129 (E. GONZat.Ez DiEZ, El regimenforal . , o c , p 30 y doc . V, p. 89) .

2z [18] E Torre de Mormol6n e todo su alfoz non de portazgo en Monq6n inn en todo su
alfoz, e Monq6n e toda su alfoz no de portazgo en Torre de Mormol6n m en todo su alfoz Nt
Torre de Mormol6n m todo su alfoz no de portazgo en Cavef6n nt en toda su alfoz ; e Caveq6n m
toda su alfoz no de portazgo en Torre de Mormol6n m en toda su alfoz Ni Torre de Mormoj6n m
toda su alfoz non de portazgo en Duerias inn en toda su alfoz, ne Duenas m toda su alfoz no de
portazgo en Torre de Mormol6n ny en toda su alfoz

A diferencia de otros fueros cercanos en espacio y ttempo, el alcance de la exenc16n de por-
tazgo es minor en el caso de Torremormoj6n Asi, en Melgar de Femamental su precepto [161
establece que no se dara portazgo «en las tienas nm en los mercados de Castiella», y en Palenzue-
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neraci6n de dar posada al senior o representante de la autoridad publica, regulada
en el precepto [13], y de la que se veran beneficiados, unica y exclusivamente, los
caballeros y las viudas, aunque no los peones del alfoz23 .

Capitulo o bloque tematico importante del fuero to constituyen los diversos
preceptos del mismo referidos al regimen de prestaciones u obligaciones perso-
nales o territoriales a que estan obligados los habitantes de la villa de Torremor-
moj6n y su alfoz por el hecho de serlo. En el apartado de las prestaciones perso-
nales ocupan un lugar preferente las sernas 24, pnncipalmente de naturaleza
agricola, que deberan ser ejecutadas por caballeros y peones . A traves de ella los
habitantes del territorio ofertan su trabajo y esfuerzo personal determinados dfas
al ano en pro y favor de la comunidad, como reconocimiento indirecto de su
sometimiento al poder condal o regio imperante en la zona que actuarfa, de tal
forma, como una autentica autoridad senorial.

Existe, no obstante, una diferenciaci6n estatutaria clara entre unas y otras .
Asf los peones 25 de la villa de Torremormoj6n deberan realizar una sema al mes,
salvo que los mismos contaran con bueyes, en cuyo caso sera de un tinico dia 26 .

la, su precepto [22] senalara que sus habtantes onon det portadgum m Burgos m en Castro m en
todo meo regno (Castilla)>> En la misma linea el fuero de Astudillo otorgado por Alfonso VII en
1147 establece en su precepto [20] que sus pobladores «non dent portadgo neque pontadgo m tota
mea terra> , esto es, en todo el remo, to cual viene a conmcidir con to establecido por el fuero de
Castrojeriz [13], del que en defimtiva denva el de Astudillo, algo que habia sido recogido mcluso
en el de Le6n [XXIX] . ([aid los fueros de Melgar, Palenzuela y Astudillo en J RODRiGUEZ, Palen-
cia Panordmica foral de la provincia, op . cit ., docs 2, 4 y 14 ; Castrojenz en G MARTNEZ DiEz,
Fueros locales en el terretoreo de la provincia de Burgos, op cit ., doc .1 ; y Le6n en G . MARTNEZ
DiEZ, «La tradic16n manuscnta del Fuero de Le6n y del Concilto de Coyanza» , en El Reino de
Le6n en la Alta Edad Media 1l Ordenamientojuridico del Remo, Le6n 1992, pp . 159-172) .

23 [131 E quando el senor de la villa vemere, non pose posadero en casa de vzhuda m de
cavallero ; mas el say6n desa nusma villa de posadas a ellos en las casas de los peyones y estin
hata terqero dia, y non mays Y dende adelante el nusmo say6n de a ellosposadas en otras casas

Generalmente la exoneraci6n de posada en otros textos forales favorecfa a las vmdas y a los
cl6ngos . asfen Melgar [4], Palenzuela [12] y Astudillo [6] . En el nuestro nada se senala respecto
del orden eclesiastico .

No obstante, como podernos apreciar, los peones (o gentes de a pie) aunque son los dmcos
obligados a facilitarla tendrdn derecho a no cargar con ella mds de tres dfas, estando el say6n
obligado a recabar de otros tales atenciones .

24 Sobre las sernas en general vid el articulo, ya clasico, de M 1 . ALFONSO DE SALDANA,
«Las semas en Le6n y Castilla», en Moneda y Credeto, 129 (1974), pp 153-210.

25 Aunque el fuero senale el tdrmmo posteros nos inclmamos mas been por considerar que
la misma no es smo una mala traducci6n y transcnpc16n del vocablopedones, recogido asunismo
en el precepto [13] del propio texto al hacer referenda a otra de las obligaciones personales de
las genies del lugar, y temendo en cuenta que la expresi6n posteros resulta musitada en los textos
forales consultados

26 [2] Que todos los omes desa villa queforen posteros hagan serna en cada vno mes, e vn
dia aquellos que beys obieren yforen envidados a labor

Andlogo r¬gimen de sernas se establecerdan en otros fueros de comarcas pr6ximas Asi en
Palenzuela [1] y [2], San Martfn de la Fuente [7] y Astudillo [10] (J . RODRIGUEZ, Palencia Pano-
r6mecaforal, op cit , docs . 4, 13 y 14)
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Para los hombres del alfoz se establecen tres sernas anuales consistentes en arar,
sembrar o segar/trillar 27 . Por el contrario los caballeros disponen de una mayor
regulacilln foral de las mismas, probablemente debido a la importanciay respon-
sabilidad de su cometido, distinguiendose entre dos semas anuales de naturaleza
diferente: tres meses al ano en labores de arar, sembrar y segar/trillar 28, y los
otros nueve meses en labores de mandaderfa del senior a to largo del territorio,
aunque la misma no podra prolongarse mas ally del fin de la luz solar; en este
ultimo caso el senor no estara obligado a abonarles conducho o alimentos. Si el
caballero no quisiere cumplir con la misidn encomendada debera entregar al
senior en concepto de multa o sanci6n un cuarto de camero y hacer finalmente la
carrera o encargo 29.

En la ejecuci6n de la sema todo vasallo recibirfa su conducho o sustento dia-
rio de manos del senior o sus representantes . El c6digo foral nada dice expresa-
mente, aunque sf es deducible anal6gicamente de los preceptor [6] y [7] referidos
a la manutenci6n de los caballeros en tal situaci6n. Tras afirmar que deben de
recibir buena comida, se especificara su contenido que estara constituido, en la
mitad de las ocasiones, por pan de trigo, vino y carne y en la otra mitad por pan,
vino y queso o cebollas 3°. En la cena se les repartira bonos conduchos sin especi-
ficar en que consisten estos 31 . La carne quedara reservada para los dfas en que
los caballeros cumplan con las tres sernas anuales mar duras de arar, sembrar y
segar 32 . Fuera de las comidas tendran derecho a beber vino hasta tres veces con
cargo al erario senorial, que es quien en definitiva convoca a sema 33 . No obstan-
te el concejo de la villa de Torremormoj6n jugara un papel de primer Orden en su

27 [191 El alfoz de Torre de Mormojonfaga tres sernas cada ano al senor que la villa de la
Torre toviere la premera serna en arar, la segunda a senbrar, la terqera en segar o en trillar

28 [3] Y el ome que cavalleria quistere mantenerfaga tres sernas en ano, la primera en
harar, la segunda, a senbrar, la terVera, a segar o trillar

29 [41 Y en los otros nuebe meses baya en mandaderia por sus ledanfas en tanto vayan
luen que puedan volver a sus casas con sol. E no heben de su senor mnguna cosa sino el manda-
do que les acomendare E si alguno no quisiere yr, peche vn quarto de carnero yfags la carrera

La mandaderia sera recogida, asimismo, en otros fueros como Palenzuela [4] e inclusive en
Le6n [XXVM], con una expresa referencia a su ejecuci6n de so] a sol .

30 [6] E quandoforen los cavalleros a lavor, vayan uasal de vasallo ; e aquel que los envi-
dare al lavor, delis vien de comer, las medias vegadas pan de trigo e bon bmo e bonas carnes
En las medias otras vegadas, denies a comer von pan e von vino, e queso o qevollas

El fuero de Paredes de Nava, de 1129, recogera analoga regulac16n en su precepto [1]- «E1
que tuviere un buey o una vaca haga una sema por cada uno en cada mes, a no sir mantes o saba-
dos, y salgan todos en el mismo dfa con el sol cuando fueren llamados, y vuelvan y tengan para
almorzar pan y veto y queso o cebollas, y para cenar pan y vumo y carne» (J . RODRiGUEZ, Palen-
cia Panoramecaforal, op . cit ., doc 11, p 230)

31 [6] .E al comer de la Vena, sobre todo esto, denies bonos conduchos
32 [61 .Y aquellos dias en los quales comieren carnes,fagan los cavalleros !as tres ser-

nas, y en los otros non . .
33 [61 .Epoys de comer, denies a vever tres vegadas
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organizaci6n y control de ejecuci6n en la medida que colaborara con el say6n del
senior en la determinaci6n del sustento que se hubiere dejado de aportar en su
momento, ejecutando, en su caso, el merino de la villa to que hubiere menester,
como asunismo en la determinaci6n de las personas que efectuaran las labores de
preparaci6n y acondicionamiento culinario de las viandas destinadas a la alimen-
taci6n de aquellos que desarrollan la correspondiente serna 34.

En el supuesto de que habiendo sido llamado no se acuda a la sema el fuero
establece una multa de tres miajas por dfa de ausencia en su ejercicio y la obliga-
ci6n de recuperarlos, en cuyo caso no cabra la percepci6n de manos del senior de
los mencionados alimentos, que deberan correr de cuenta del infractor 3s .

Pero caben excepciones a esta norma general de prestaci6n personal de sema, y
que seran puntualmente recogidas por el fuero. De esta fonna estaran temporalmen-
te exentos de su ejecuci6n aquellos que fuesen escogidos por el concejo para la ela-
boraci6n de los alimentos que seran entregados a los que las desarrollan 36 ; por un
ano, aquellos caballeros que hubieran criado caballo o yegua 37 ; o por un dia, en el
caso de que la yegua del que realiza la sema en tales fechas pariere potro macho 38 .

Las obligaciones militares de los pobladores cuentan con una significativa
reducci6n foral. Si el precepto [1] establecia una total exoneraci6n del fonsado
salvo en el caso de convocatoria general por peligro inminente -salvo la tierra pre-
gonada-, y probablemente tambi6n acciones de mas corto alcance -abinida-, no es
menos cierto que para los moradores de la villa de Torremormojo'n, que no para los
del alfoz, se establece una expresa obhgaci6n de defender personalmente el t6rmi-
no privativo de la villa, cuyo particular deslinde recoge pormenorizadamente el
fuero 39, mas con un animo de protecci6n de recursos econ6micos de importancia
primaria y naturaleza agropecuaria, que con fines defensivos stricto sensu 4°.

34 [6] .E quandofore ora de adovar el comer, el conqelo de dos omes que adoven el
comer a so plazer e aquel que los envidare a la serna, denles aquello que lesfore menester e st
no gelo dieren, espiendan todo so derecho sabre ellos e despuis el concejo ayude a aquel saydn
que los envid6, y el merino de la misma villa quite todo aquel debdo

35 [7] E aquel que non fore a la serna, ca fuere envidado, peche cada dia tres meallas
hasta quefaga la serna y despuesfaga la serna con so pane en otro dia

36 Vid iota 34 .
37 [51 E st par aventura oviere cavallo o heguas, nofagan sernas ata vn ano ; e dende ade-

lante, si no hovier cavallos o eguas, hagan sernas con sos vezmos
Creemos que no es entendible este precepto, en relac16n con los antenores, de manera dife-

rente a la expresada. El poseedor de caballo no esta exento de sema (preceptos [3] y [4], pnncipal-
mente), y par tal motivo parece mds 16gico entender su lac6rnco tenor como una exoneraci6n tem-
poral par cnanza que, coma en el caso del fuero de Paredes [4], como una exenc16n caballeresca.

38 [8]E s1 par aventura e! ome arando en la serna e su yegua partere potro macho, los
voys daquel salan de la serna de aquel dia

39 [21]Aqueste es el termmo que an de defender los omes que moradoresforen en Torre de
Mormoj6n par e! val de Capiellas .(segue la descnpc16n de los diferentes hitos del t6rmmo) .

40 [221 Por este termeno ques sabre dicho en este qercondamiento, los omes moradores
(que) foren en Torre de Mormojdn non ayan defendido de matar las Was e detraerlas e de
pasqer las yervas e de mouer los ganados

ANUARIO DE HISI'ORIA DEL DERECHO ESPANOL-S
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Entre las prestaciones u obligaciones de naturaleza territorial-real a las que
podemos hacer mencidn dentro del texto foral se halla la infurci6n. De contro-
vertida naturaleza juridica, tiende a equipararse por algunos autores con el cen-
sum, la martiniega o la marzazga41 . Parece logico pensar que aunque en su ori-
gen pudiera haber supuesto un reconocimiento por el cultivador de la tierra a su
senor de su autoridad, en la medida que le habia sido cedido el dominio util del
predio, andando el tiempo y al igual que acontecera con el censo, Regard a cons-
tituirse en un canon o cantidad fija, abonada por el poblador o cultivador con
periodicidad anual, y que podia ser satisfecha bien en dinero bien en especie. En
la medida que es el rey o sus oficiales intermedios los perceptores de dichas pres-
taciones podemos concluir que desde mediados del siglo xii tal contribuci6n
habia visto transformada su naturaleza juridica inicial de puramente personal en
territorial o real .

En este sentido el fuero de Torremormoj6n senala en su precepto [9] la obli-
gacion que tienen todos los hombres moradores en la villa y su alfoz que dispu-
sieren de humos, esto es, de hogar o casa abierta en el lugar, de entregar anual-
mente «por Sant Martin> (1 1 de noviembre) al senior en concepto de infurci6n
tres dineros, tres panes, y sendas medidas «de la villa» de vino y cebada. Estaran
exentos de ello los clerigos y los oomes que estudieren en anno», de dificil inter-
pretacion, pudiendose referir tanto a las personas del precepto [5] como a aque-
llos que ocupen magistratura municipal durante ese ano 42 . Resulta significativo
para el estudio del instituto la triple equiparaci6n que se hace en el fuero entre la
fecha de San Martin, como momento en que se debe perfeccionar la prestaci6n y

41 Para Francisco de Cardenas, la mfurcidn era oel censo o tributo en especie o en dmero
con que contnbufan las tierras al sehor solanego» (Ensayo sobre la Histona del derecho de pro-
ptedad en Espana, Madrid 1873-1875,1, pp . 217-218, nota 3) . De analoga opin16n serd Rambn
Sanchez de Ocana (Contr:buciones e impuestos en Leon y Castilla durante la Edad Media,
Madrid 1896, pp 116-117) para el que oera un censo que el dueno iitil pagaba al senor directo
por la tierra de labor, huerta o casa que disfrutaba» equipardndola a una pensi6n o canon anelo a
una heredad . Julio Puyol en su obra Orlgen del Reino de Leon y de sus instituctones politicas
(Madrid 1926, pp 190 y 192-194) sera de identhca opmi6n a Cardenas y SSnchez de Ocana. Sin
embargo para Rafael Gibert la infurci6n tiene su origen en el tnbuto territorial, to que le haria
diferente de la simple renta agraria (<<Los contratos agrarios en el derecho medieval», en Boletin
de la Umversidad de Granada, 89 (1950), pp 305-330 ; en concreto, p . 323) . Finalmente Jesus
Lalinde alude a la mfurcibn como <<un canon pagado en las tierras al senor en reconocumento de
su domumro» que en las therras del rey recibiran <nombres alusivos a la epoca en que se hacen
efectivos, como "martuuegas" (de San Martfn), "marzazgas" (de marzo), etc» (Imciacion histori-
ca alDerecho Espanol, Barcelona 1978, pp. 506-507)

Ulthmamente Mano Bedera (<<Sobre el origen de la Infurcidn», en Estudios en recuerdo de
la Profesora Sylvia Romeu Alfaro, Valencia 1989, 1, pp 71-85) enunc16 una nueva teorfa acerca
del origen del mstituto .

42 [9J E todos los moradores en Torre de Mormoj6n y en su alfoz qui fumusfezieren, sier-
van a so senor por la fiesta de Sant Martin,fueras ende los clerigos y los omes questudeeren en
anno, e den en cada vn ano en entfurz16n tres dineros e tres panes e vna medida de la villa de
vino e otra de qevada
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que andando el tiempo otorgara nombre a la propia carga (martiniega) ; el hecho
impositivo -tener fumos o vivienda permanente- que en numerosas ocasiones
sera considerado como una carga independiente que gravaria el solar (lafumaz-
ga) y la exacci6n que fmalmente se abona, la infurci6n.

De las cantidades y bienes recaudados se hard una doble divisi6n recibiendo
el senior del alfoz 2/3 de los mismos y los concejos de cada una de las villas que
integran el alfoz el tercio restante 43, medida que se repetira en el caso de las
ossas o huesas de viuda o manceba, como tendremos ocasi6n de apreciar. De esta
forma los incipientes 6rganos gubemativos municipales del territorio se verdn
beneficiados por el monarcacon una parte de los recursos que procedentes de los
mismos recaian anteriormente con exclusividad en los oficiales regios, siendo de
esta forma formalmente reconocidos en su personalidad jurfdica colectiva como
corresponsables en la administraci6n de una pane del realengo .

Las normas de derecho privado recogidas en el fuero son significativamente
exiguas y referidas, casi con exclusividad, a temas relativos al tratamiento de
mancebas y viudas, sus cargas a la hora de los cambios en el estado civil y con-
junto de comportamientos a los que estan obligadas. De esta forma se establece,
en primer lugar, que toda mujer que saliere de Torremormoj6n al objeto de con-
traer nupcias con caballero foraneo debera abonar en concepto de ossas o huesas
al senior y al concejo, por igual, la cantidad de diez sueldos, caso de ser viuda, o
de cinco sueldos si fuera soltera, quedando el conjunto de sus heredades en el
lugar como garantfa del pago 44 . Las ossas o huesas han venido siendo considera-
das como una gabela que debfa ser satisfecha por toda aquella mujer que habitan-
do en un territorio sometido a senorfo deseaba contraer nupcias, adquiriendo a
traves de su satisfacci6n el consentimiento del senor. Su raz6n de ser puede
deberse tanto a un cambio en la situaci6n personal de la mujer que acarrearia la
perdida de control por el titular senorial de un vasallo que abandona el predio
para contraer matrimonio con hombre foraneo no sometido al mismo causando,
en definitiva, un lucro cesante que debera ser resarcido mediante una cantidad,
como, tambien, a una alteraci6n de las condiciones originarias del pacto de
cesi6n de tierras por la realizaci6n de dicho contrato nupcial en la medida que la
hija soltera heredera del fundo o la viuda podrian producir, merced a su actua-

43 [91 e de tod aquesto cada vn con~eyo desta villa e del alfoz rre~zva la tergia parte, hi
el senor de la avan dicha villa e de su alfoz rrqiba las dudspartes

^4 [141 La muger o la man~eba que llevadafore novia de la Torre de Mormol6n con cava-
lleros, efore oseada a b:enfetria, corral su heredadde mar a mar, e st nofuere oseada, pierda la
heredad El osear es . la vthuda, diez sueldos, la mangva, ginco sueldos Hy este oseam:ento
devenle rre~evzr el con~elo par media y el senor

No podemos mterpretar de otra forma la enrevesada expres16n «e fore oseada a bienfetrfa,
corral su heredad de mar a mar; e st no fuere oseada, pierda la heredad» Con el vocablo «here-
dad de mar a mar» muy probablemente se est6 hacienda referencia a la masa patrimonial de la
novia constituida en garantia del cumplimiento de la correspondiente exacci6n en su totalidad
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ci6n, un cambio en la titularidad del prestimonio que pasarfa a ser explotado por
el esposo. En este ultimo caso las ossas serfan consideradas como la indemniza-
ci6n que el senior percibiria por la transmisi6n dominical de la heredad, por
raz6n de matrimonio, en favor del marido45 .

No puede ser considerada como ossas la cantidad de 60 sueldos que, como
establece el precepto [16], debe abonar la viuda al senior de Torremormojon en
concepto de multa por contraer nupcias habiendo puesto «pend6n sobre su puer-
ta», esto es, habtendo hecho manifestaci6n de su nueva condici6n civil . En este
caso entrarfa en juego la moralidad y las buenas costumbres de la poblaci6n en
asuntos luctuosos 46 . Y ello hasta el punto de que la mujer que enviudare y no
guardare los lutos adecuadamente a traves de la opuesta de capa» podra ser des-
posefda por los parientes de su marido fallecido de la dote marital recibida con
ocasi6n de su matrimonio, siempre y cuando no se despojare de los mismos por
razones laborales 47 .

Fmalmente, el precepto [17] hard menci6n al reparto de los bienes del hombre
o muter maiiero, esto es, fallecido sin descendencia . Si en el precepto [1] se exi-
mia a los pobladores de Torremormojon y su alfoz del mal use juridico conocido
con el nombre de manerfa48, como hemos tenido ocasi6n de apreciar, en el caso
presente se establecera el mecanismo de reparto de los bienes del mismo senalan-
dose que aquellos que fueran troncales o privativos vuelvan al nucleo patrimonial
familiar correspondiente, dividiendose, por el contrario, los gananciales o acre-
centamientos acaecidos en vida a partes iguales entre los postbles herederos49 .

Para su efectivtdad se acometera, inclusive, una equiparaci6n de las lfneas de

45 Aunque para el profesor Lalmde, que mcluye las ossas en los derechos senonales de
revers16n>> en cuanto so justificaci6n parece estar en un retomo de parte de los btenes a los

senores porque se estuna que aquellos han emanado de 6stos, la mstttuci6n se perfeccionaria en
el caso del matrimorno de viudas a la hora del consentimtento senonal (Iniciact6n hist6rica al
Derecho espanol, op . cit ., p 507), para Garcfa de Valdeavellano serian una gabela convertida en
autentico precio a traves del cual las mujeres de condici6n servil o semiservil sometidas a la
potestad senonal adquirian de manos del senor su consentinnento para contraer matnmomo, aun-
que a veces tuvo tambien el cardcter de pena pecumana por haber contraido nupcias sin previa
autonzac16n senorial (Curso de Historna de las Instituciones espanolas, Madrid 1975, p 253) .
Ulthmamente el profesor SANCHEz-ARCILLA ha fonnulado una teorfa bastante sugestiva, que com-
partunos, acerca del origen y naturalezajurfdica del mstituto de las ossas (ElDerecho especial de
los Fueros del Reino de Le6n, op cit , pp 223-224) .

46 [161 E la vzvda que postere pend6n sobre su puerta, e despues tomare marido, que
peche sesenta sueldos al senor de la villa

41 [151 E la muger quel did sotierra so marido e toma capa, e los parientes del muerto tes-
tiguanla a tercera puerta sin capa, quepeerda los dones E por yr a su lavor, que no plerda

41 La mstituci6n de la manerfa ha sido objeto hace anos de un completo estudio no superado
por el profesor Juan GAeciA GONZALez en «La "Maneria"» , AHDE, XXI-XXII (1951-1952),
pp . 224-299

49 [17]Todo ome manero, queer var6n queer muger que moriere, los partentes vayan cads
vnos a so patrimorao, e las gananVtaspdrtanlas por medeo, e asi como hereda el padre al fijo,
asi herede el hijo alpadre .
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sucesi6n estableciendo el principio, ya clasico en el Derecho leones, de que los
padres y los hijos se heredan reciprocamente por igual («quod sicut hereditat pater
filium, ita filius hereditat patrem»).

En cuanto al derecho procesal, no existe formulaci6n alguna, como acontece
en otros textos forales coetaneos, del principio de unidad de fuero 50 . Bien al con-
trario se establece la obligaci6n para todo hombre de defenderse «por so fueroo 51 .

Las especialidades relativas al proceso recogidas en el texto foral vienen a
presuponer la aplicaci6n en Torremormoj6n del regimen procesal general propio
del derecho del reino. De ahi que las mismas no deban ser consideradas mas que
como pequenas singularidades localistas relativamente diferenciadas del sistema
procesal ordinario. En este sentido el fuero se hard eco del principio acusatorio
que rige en el derecho altomedieval en general en su precepto [24] al exigir para
la iniciaci6n o incoaci6n de todo proceso la existencia de querellante en todo
caso, salvo en el de homicidio 52, no pudiendo ser objeto de pesquisa o indaga-
ci6n por el senior o su oficial ejecutivo de la justicia, el merino, sin mediar tal
querella previa53 .

Para garantia del proceso y de su efectivo desarrollo al objeto de que la parte
demandante vea satisfecho su derecho existe un sistema de garantias personales,
sustitutivas de la prenda, que todo demandado esta obligado aprestar con el fin
de asegurar cualquier hipotetica reparaci6n del dano irrogado por una actuaci6n
dolosa . Entre ellas destacan por su importancia las fianzas o los fiadores de la
persona del demandado que acuden en su auxilio en el momento de la deman-
da54 . Al merino le estara encomendada la tarea de recabar el juramento de fiado-

5o Por el contrano el fuero de Paredes de 1129 si to formulara nitldamente en su precep-
to [1] : «0s doy y concedo a todos los hombres resldentes en Paredes de Nava, tanto a los que
agora son como los que adelante vmleren, estos fueros para que perpetuamente los tengais y seals
todos los vecmos de un fuero y de un use y tengais un solo senor y no reclbais m otro senor m otro
domino de su mano . . .» (J . RODRIGUEZ, Palencia Panor6mlcaforal ., op . clt ., doc . 11, p 231) .

5' Vid precepto [12]
z [24] E todo one no rresponda por alguna querella stn querelloso, sI nofuere por omigi-

llo de one mortuo
El derecho que aslste a cualquler persona de no dar fianza e imclarse un procedumentojudi-

cial sI previamente no exlste actuac16n o denuncla expresa del querellante ya habfa sldo recono-
cido por el Fuero de Le6n de 1017, precepto [XX], asi como por el de Astudillo [16] «Et nullus
non det fidlador sine rencurador»

Podria deduclrse, a la luz del tenor del final del precepto, una actuac16n de oficlo del merino
en los casos de homicidlo, to cual se encuentra en consonancla con to conslgnado por otros fue-
ros en andlogas situaclones (Fuero de Sahagun, ed . J. RODRIGUEZ, Los Fueros del Reeno de Le6n,
Le6n, 1981, II, p . 75, precepto [21] : «Malonnus vel sagio non querat livores, neque percusiones
aliculus, nisi vox errs data fuerit Excepta morte vel percuslone, quam per se possmt querere per
forum ville» )

53 [24] et non rregibapesquisas de so senor inn del merino, m tengan voz con ellos
54 Vid , respecto al papel de las fianzas en e1 proceso altomedleval leon6s Agustin PRIETo

MoRERA, «E1 proceso en el Remo de Le6n a la luz de los diplomas», en El Remo de Le6n en la Alta
EdadMedia /!OrdenamientoJuridico delRemo, Le6n 1992, pp 381-518, en concreto pp 498-500 .
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res que vienen a asegurar la defensa del demandado, los cuales deberan ser natu-
res de Torremormoj6n 55,

Respecto a la capacidad para postular o defender a otro se establece una limi-
taci6n en el ejercicio de tal func16n ante los tribunales del lugar a los que sean
vozero o abogado de hombre de behetria o de caballero 56 .

Tres preceptos del fuero tienen naturaleza penal. En primer lugar, y respecto
al r6gimen de penas se establece, como norma general, una rebaja de 3/4 en la
cantidad total que correspondiere de ]a calona impuesta por via judicial en ]a
comision de cualquier delito, inclusive el de homicidio 57 .

La pena pecuniaria de la que debe responder el reo de delito suele presentar-
se en el derecho altomedieval castellanoleones bajo la forma de la composici6n
conocida como calumnia, calona o multa, de la que seran receptoras tanto la
autoridad publica como la vfctima o su parentela. Aella suele estar aparejada,
sobretodo en el caso de delitos muy graves como el homicidio, la venganza pri-
vada de los parientes del muerto, previa declaraci6n de enemistad. A partir del
fuero de Le6n de 1017, la situaci6n personal del homicida se hallara en funci6n
del plazo de nueve dfas que se fijara para el inicio o fin de actuaciones contra 6l .
Si el causante logra huir del lugar sin ser apresado, podra retornar una vez trans-
currido dicho plazo sin tener que abonar calona alguna de homicidio, aunque
teniendo muy en cuenta que la venganza privada de los parientes de] fallecido
puede continuar actuante . Pero si el homicida fuera detenido sin haberse sobre-
pasado los mencionados nueve dias, sus bienes muebles e inmuebles serin incau-
tados y repartidos por mitad entre el senior y la familia del muerto 58 .

E] fuero de Torremormoj6n deja entrever la vigencia de esta norma en el
territorio con caracter general, aunque con ciertas especialidades . Asf, por ejem-
plo, el precepto [11] que regula el caso de un delito puramente ocasional ajeno a
cualquier intenci6n dolosa o maliciosa 59, influido en este sentrido por las ideas

55 [241 . Mas el merino varage hata que sea la voz enfidiada, y e1fiador sea de la villa
56 [241 E non rre~iban vozero de vienfetria m de cavallero
57 []0]Y por aquestefuero quefazen los omes no pechen mds de la quarta parte de la

calona que fizieren E si algun ome ofenbra matare a otro, non peche del omqelleo stnon la
quarta parte, as[ comma es sabre dicho, o defendatseparfuero

58 Fuero de Le6n [XXV] : St quis homicidium fecerit etfugere potern de ctuttate aut de suo
domo et usque ad nouem dies captus nonfuerit, uemat securus ad domum suam et ulgilet se de
sues inemtcis et mclul sagiom uel alicui hommi pro homecidto quadfecitpersoluat, et st infra
nouem dies captus fuerit et habuerit unde entegrum homicidium reddere possit, reddat illud, et si
non habuerit unde reddat, acctpeat sagio aut dominus etus medietatem substantle sue de mob:ll,
altera uero medtetas remaneat uxori ents et files eel propinques cum casts et mtegra heredttate
Con identico tenor serd recogido tambien par el Fuero de Castrocalbbn, de 1152, precepto [9]
(ed . J. RODRIGuEz, Los Fueros del reino de Le6n, op . cit ., II, doc 18, pp . 67-69) .

59 [111 E st par aventura algun ome mortere en pozo o en fuente o en laguna o en foya
alguna o en otro logar semelable, el senor de la villa rregiva el danador hata nuebe dias, e non
mays, y la heredadfinque en so dueno
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liberalizadoras de la epoca y de las que se hacen eco, asimismo, otros estatutos
forales coetaneos como Palenzuela, Paredes oAstudillo 60, establecera el plazo
de nueve dias para la aclaracion ante el senior por el dueno del predio donde
hubiese aparecido el cadaver de su inocencia, quedando libres sus propiedades
de confiscacion penal alguna para composicion pecuniaria de los deudos del
fallecido. En el mismo sentido si algtin animal matare fortuitamente aun hombre
el senior podra incautarse del mismo o permitir que su dueno se defienda en el
caso por su fuero 61, solucion esta que difiere sustancialmente de ]a adoptada para
el mismo caso por el fuero de Paredes 62 .

Finalmente, a la hora de proceder a la composicion pecuniaria a traves del
patrimonio personal el fuero de Torremormojon establecera una clausula de sal-
vaguarda especial de los derechos que sobre el mismo corresponden a la esposa
del homicida con el fin de evitar el que la responsabilidad delictiva del marido
pudiera afectarle, danosa e injustamente, a traves de una significativa merma
patrimonial. En este sentido se deberan dividir previamente los bienes a partes
iguales entre los esposos ocupandose para el fin indicado, umca y exclusivamen-
te, la parte del homicida 63 .

Los pobladores de la villa veran reconocida foralmente su hbertad de circula-
cion y domicilio a traves del precepto [23] . No obstante, si desearan abandonar la
poblacion deberan vender previamente su heredad y partir tras su realizacion
opora o quisiere» 64 .

Senalabamos al inicio de nuestro trabajo que la realidad reflejada en el texto
foral que venimos comentando dista mucho de ser aquella otra que vio configu-
rarse el regimen de alfoces, acomienzos del siglo xi . Ato largo de] mismo hemos

60 Fuero de Palenzuela [17] : «Homo de Palenquela qui en aqua monetur, vel m igne, vel in
quocumque loco morietur, cums fuent mortuus vadat et habeat illum, et sutenet sine ulla calum-
ma» ; Ibidem [27] «Si m termino de Palenciola hommem mortuum mvenent non pectet pro illo
homicidium si ille ad quem suspectam habuennt delmdem se cum suo foro ipse et alter cum eon ;
Fuero de Paredes de 1129 [9] : «E1 que matare a un hombre pague cien sueldos, exceptuando solo
al que munere en el juego, en el agua, en un pozo, en una olla, en un silo, bajo una pared, en una
cueva o bajo una casa, o que se precipitase de una altura, o por causas semejantes, o de una muer-
te subita, o si de una villa o de otras partes fuere arrojado un muerto a vuestros t6rmmos, no den
por 6l homicidio nn damnador m mngun fuero a su senor, ni mcurra en el mismo en 8l» ; Fuero de
Astudillo [14] . «Et si aliqurt sup puteum uel subter panetem aut sub terreru ceciderit et ibi mor-
tuus fuent, non pectent illum> .

61 [121 E si alguna vesua o can o otra cosa desta manera matare algund ome, el senor de
la villa rreqeva el danador o el senor del danador defendase por sofuero

62 [9] si una bestna o algcin ganado matare a un hombre y se provare por testimomo de
verdad, tenga opc16n a aquel a queen pertenec16 el daninador entregara a este mismo o clen
sueldos (7 RODRIGUez, Palencia . Panordmicaforal , op. cit ., doc . 11, p. 232) .

63 [101 E st por aventura avemere, que peche e parta el mueble con su muger e peche
de la su metad, e no caya nenguna heredad en palagio

6^ [23] E todo ome que no quisiere en esta davan dicha villa morar por algunas mynguas
opor alguna cosa, venda su heredad e vaya pora 6 quisiere
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tetudo ocasi6n de apreciar ya el papel predominante y preponderante que la vieja
urbe cabecera va asumiendo, cada vez con mas fuerza, en la direcci6n y domina-
ci6n del conjunto de poblaciones y tierras que mtegran la antigua demarcaci6n
militar. Ello la llevara, en unos pocos anos, a experimentar una profunda trans-
formaci6n institucional en la que el incipiente 6rgano gubemativo concejil, que a
duras penas se atisba a to largo de los preceptos forales 65, asumira todas las com-
petencias rectoras de la nueva realidad polftico-administrativa de naturaleza
municipal en que se vertebrara el reino.

FELIX J. MARTINEz LLORENTE

6s Es el perfodo de premunicipalidad o de r6gimen vilicario, en palabras del profesor SAN-
CHEz-ARCILLA (<<El Derecho especial de los Fueros del Remo de Le6n (1017-1229)», en ElRemo
de Le6n en la Alta Edad Media 11 Ordenamiento juridico del re :no, Le6n, 1992, pp. 360-363) .

En el fuero aparecen con exclusividad como oficiales gubernativos actuantes el say6n y el
menno . La menc16n a ellos serd escueta en los cuatro preceptos en los que aparecen : [1], [6], [13]
y [24] . Al say6n, por encargo del senior, le correspondera labores de ejecuc16n de 6rdenes y de
prendas, convocatona de personas, control en la ejecuc16n de derechos sefioriales, etc . El merino
realiza funciones ejecutivas de la justicia y de naturaleza fiscal .



APENDICE

1144, febrero. Palencia

El Emperador Alfonso VII confirma a los pobladores de la Torre de Mormoj6n y de
su alfoz losfueros que poseian desde los tiempos del conde Sancho, ranficados por sus
antecesores en el trono, los reyes Alfonso VI y Fernando I, estableciendo por escrito su
tenor cuyo contemdo normativo va referido, princ:palmente, al regimen juridico de las
prestaciones a que estdn obligados sus naturales, dmbitojurisdiccional del distrito y su
articulact6n instituctonal y economica, a los que se anaden singulares preceptos relativos
a materias de clara naturaleza civil, penal y procesal .

B.-A.H.N ., Secc . Consejos, leg. 25.400, n.°- 9 (en copia autonzada de una versi6n
romanceada del mismo, de mediados del s. xm, custodiada en el arca concejil, efectuada
por Ruy Gonzalez de Sanabna, receptor del ndmero en laAudiencia real de Valladolid, en
1548, marzo 17 . Torremormoj6n, e inclusa en los autos del pleito entre Ant6n Pimentel,
conde de Benavente, y el concejo de Torremormoj6n, por la entrega por pane de 6ste de
200 cargas de pan reclamadas por el primero en concepto de renta senorial), fols . 13r-15v.

B'.-Ibidem, (en copra autonzada del prnvilegio de confi maci6n de Alfonso XI, 1317,
jumo 8. Valladolid, del pnvilegio ratificatorio del texto foral otorgado por Fernando IV,
1302, junio 1 . Medma del Campo), fols . 17r-20r.

B".-Ibidem, (en copra autorizada del pnvilegio de confirmaci6n de Pedro I, 1351,
septiembre 1 . Cones de Valladolid, del privilegio de Alfonso XI), fols . 23r-26r.

Yn nomine Domine . Yo don Alfonso, Enperador d'Espana, con mi muger dona
Verenguella e mio fijo don Sancho, de buen coraq6n e de muy buena voluntad, por rre-
menmiento de mi anima e por rremisi6n de mis pecados confirmo a vos, los mios omes
de la Torre de Mormoj6n y a los del alfoz, tanbitn a los que agora y son y como a los
que an de venir, aquellos fueros los quales mio abuelo el cuende don Sancho y el rrey
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don Ferrando y el rrey don Alfonso dieron a uos, e sienpre que los ayades otorgados,
conviene a saver:

[1] Que non fagades fonsado, sinon la tierra pregonada, m pechedes maneria, m
tengades abmida, ni fagades pinadera, ni fagades por alguna fazendera. Ni entre say6n en
vuestras casas por pesos por alguna cosa que vos apongan, smon a terqero dia fueras
end(e) la sema, asi como es costunbre de fazer.

[2] Que todos los omes desa villa que foren posteros hagan sema en cada vno mes ;
e vn dia aquellos que beys I obieren y foren envidados a labor.

[3] Yel ome que cavalleria quisiere mantener faga tres semas en ano, la prunera en
harar; la segunda, a senbrar; la terqera, a segar o trillar.

[4] Y en los otros nuebe meses baya en madaderia por sus ledanias en tanto vayan
luen que puedan volver a sus casas con sol . E no lieben de su senor ninguna cosa sino el
mandado que les acomendare . E si alguno no quisiere yr, peche vn quarto de camero y
faga la carrera .

[5] E si por aventura oviere cavallo o o (sic) heguas, no fagan semas/(L13v) ata vn
ano; e deride adelante, si no hovier cavallos o eguas, hagan semas con sos vezinos

[6] E quando foren los cavalleros a lavor, vayan uasal de vasallo; e aquel que los
envidare al lavor, d61es vien de comer, las medias vegadas pan de trigo e bon bmo e bonas
carries. Yaquellos dias en los quales comieren carries, fagan los cavalleros las tres sernas,
y en los otros non. En las medias otras vegadas, denles a comer von pan e von vino, e
queso o qevollas . E si ge to non dieren estas cosas quando fore ora los voys z, est6n e non
haren hasta que ayan todo su derecho. Epoys de comer, denles a vever tres vegadas. E al
comer de la gena, sobre todo esto, d6nles bonos conduchos. E quando fore ora de adovar
el comer, el conqejo de dos omen que adoven el comer a so plazer, e los voys 3 de aquellos
omes salan de la sema e fuelguen ; e aquel que los envidare a la serna, d6nles aquello que
les fore menester, e si no gelo dieren, espiendan todo so derecho sobre ellos e despues el
concejo ayude a aquel say6n que los envid6, y el merino de la misma villa quite todo
aquel debdo.

[7] E aquel que non fore a la serna, ca fuere envidado, peche cada dia tres miallas
hasta que faga la serna y despues faga la sema con so pane en otro dfa.

[8] Et si por aventura el ome arando en la sema e su yegua panere potro macho, los
voys daquel salan de la serna de aquel dia .

[9] E todos los omes moradores en Torre de Mormoj6n y en su alfoz qui fumus
fezieren, siervan a so senor por la fiesta de Sant Martin, fueras ende los cl6rigos y los
comes questudieren en anno, e den en cada vn ano en entfurz16n 4 tres dmeros e tres panes
e vna medida de la villa/(f 14r) de vmo e otra de qevada; e de tod aquesto cada vn conqe-
yo desta villa e del alfoz rreqiva la tercia parte, hi el senor de la avan dicha villa e de su
alfoz rreqiba las duas partes .

[10] Ypor aqueste fuero que fazes los omes no pechen mas de la quarta parte de la
calona que fizieren, y en es ano no sirvan sino por su voluntad . E si algun ome o fenbra

B' boeyes ; B" : bueyes
B' : voyes .
B' : boeyes .
B'y B" enfurq16n .
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matare a otro, non peche del omqillio sinon la quarta pane, asi commo es sobre dicho, o
defendatse por 5 fuero. E si por aventura aveniere, que peche (e) parta el mueble con su
muger e peche de la su metad, e no caya nenguna heredad en pala~io.

[11] E si por aventura algun ome moriere en pozo o en fuente o en laguna oen foya
alguna o en otro logar semejable, el senor de la villa rreqiva el danador hata nuebe dias, e
non mays, y la heredad finque en so dueno.

[12] E si alguna vestia o cano otra cosa desta manera matare algund ome, el senor
de la villa rregiva el danador o el senor del danador defendase por so fuero.

[13] E quando el senor de la villa veniere, non pose posadero en casa de vihuda ni
de cavallero; mas el say6n desa misma villa de posadas a ellos en las casa(s) de los peyo-
nes y esten hata terqero dia, y non mays . Y dende adelante el mismo say6n de a ellos
posadas en otras casas.

[14] La muger o la manqeba que llevada fore novia de la Torre de Mormoj6n con
cavalleros, e fore oseada a bienfetria, corral su heredad de mar a mar; e si no fuere oseada,
pierda la heredad. El osear es : la vihuda diez sueldos, la mangeva ginco sueldos. Hy este
osearmento devenle rreqevir el congelo por medio y el senor 6.

[15] E la muger quel dia sotierra so mandoe toma caps, e los parientes del muerto
testiguanla a tercera puerta sin capa, /(L14v) que pierda los dones. Epor yr a su lavor, que
no pierda.

[16] E la vivda que posiere pend6n sobre su puerta, e despues tomare mando, que
peche sesenta sueldos al senor de la villa.

[17] Todo omemanero, quier var6n quier muger, que monere, los panentes vaya(n)
cada vnos a so patrimonio, e ]as gananqias partanlas por medio; e asi como hereda el
padre al fijo, asf herede el hijo al padre.

[18] E Torre de Mormol6n e todo su alfoz non de 7 portazgo en Mon~6n nin
en todo su alfoz; e Monq6n e toda su alfoz no de 8 portazgo en Torre de Mormoj6n ni en
todo su alfoz. Ni Torre de Mormoj6n ni todo su alfoz no de 9 portazgo en Caveq6n m
en toda su alfoz; e Caveq6n m toda su alfoz no de 1° portazgo en Torre de Mormoj6n
m en toda su alfoz. Ni Torre de Mormoj6n ni toda su alfoz non de portazgo en Duenas
nm en toda su alfoz ; m Duenas ni toda su alfoz no de ~~ portazgo en Torre de Mormoj6n
ny en toda su alfoz.

[19] El alfoz de Torre de Monnoj6n faga tres semas cada ano al senor que la villa
de la Torre toviere : la pnmera sema en arar ; la segunda a senbrar ; la tergera en segar o en
tnllar.

[20] Estas son las villas del alfoz : Revenga, Pozos, Pedraza, Villa Amel, Rayazes,
Olmillos, Arconada, Fonpudia, Castnello, Valloria, Villa Aries.

[21] Aqueste es el termmo que an de defender los omes que moradores foren en
Torre de Mormoj6n : por el val de Capiellas, por las encruzijadas entre Castro e Revenga,

5 B'y B" : por su
6 B'y B" . rreqevir el senor y el conejo por medio

B" : pague .
8 B" : pague .
9 B" . pague
10 B" : pague

B" . pague
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por el pozuelo, por el Asperihuela de carrera de Pozuelos, por la serna de so la /(£ 15r) rri-
biella, por la cargel, por el Espino, por el Porbudian, por Amor Quemado, por ]as Cava-
rrosas, por Villamediana, por las navas de Vascones, por el lagarejo, por Ospital de Yvan
Verdugo, por el sendero del quende don Martin, por Villaviella, por Oter de Gran6n, por
San Pedro de Tajuelas, por Calaforra.

[22] Por este t6rmino ques sobre dicho en este gercondamiento, los omes morado-
res (que) foren en Torre de Mormoj6n non ayan defendido de matar las lenas e detraerlas
e de pasger las yervas e de mouer los ganados.

[23] E todo omeque no quisiere en esta davan dicha villa morar por algunas myn-
guas o por alguna cosa, venda su heredad e vaya pora o quistere .

[24] E todo ome no rresponda por alguna querella sin querelloso, si no fuere por
omiqillo de ome mortuo et non rreqiba pesquisas de so senor nin del merino, m tengan
voz con ellos . Mas el merino varage hata que sea la voz enfidiada ; y el fiador sea de la
villa. Enon rregiban vozero de vienfetrfa ni de cavallero.

E yo don Alfonso davan dicho Enperador, con mi muger dona Verenguella e con mfo
fijo don Sancho, a bos, los mios omes de Torre de Mormoj6n y a los del alfoz, y a todo(s)
aquellos bostros sometidos, afirmo estos fueros que son pernonbrados, que sienpre los
ayades livres e quitos, e yo los otorgo.

E si por aventura, alguno de mio linage o de otro alguno, este mfo fecho quisiere des-
fazer o no to quisiere otorgar, de Dios sea maldito e sea metido en Ynfiemo, con Judas, el
traydor, e con Datan e Aviron si en- /(f.15v) fine danpnatus, e por el loco osamiento que
hizo peche al rrey o a los mios fijos o a los que vinieren despues seys mill soldos de la
media moneda, y esta carta firme e permane(at) 12 . Ede aquf adelante aquel que no quisie-
re otorgar, venga sobre 6l la hira de Dios e la mfa otrosy.

Fecha es esta carta en Palengia, en el mes de hebrero, yn era mill e qiento e ochenta e
dos anos .

Yo dicho don Alfonso, Enperadore en Toledo, en Leon, en Saragoga, Nagara, en Cas-
tiella, en Galizia, aquesta carta que yo mande fazer, conffrmola e con mi mano la rroboro.

E yo dona Verenguella, Enperatrfz, con mio fijo don Sancho, esta carta confirmamos.
Signum Ynperatoris . Petrus, palentinus episcopus. Vemardus, zemorensts episcopus.

Joanes de Leon, episcopus, confuma. Redericus Gomet, comes. Ponqes de Cavera, comes
13 . Ramtrus Fr61ez, comes, confirma Don Diago Monoz, mayordomo del Enperador. Don
Ponez de Mineria 14, alfierat, confnma. DonGuther Ferrandez. DonRodngo Fenadez, con-
fuma. Don Melendo Bofini 15 . Garqi Garaz de Ascia 16 . Lop Lopez, confnma. Don Gtraldo
la escrevio por mandamiento por mandamiento [sic] de maestre Hugo, so Chanqiller.

12 B'y B" : permaneat.
13 El conde Poncio de Cabrera, mayordomo del Emperador
14 Poncio de Mmerva
15 Melendo Bofin
16 Garcia Garcia de Aza.
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