
'EL CODICE LOPEZ FERREIRO DEL «LIBER .
ILIDICIORUM.

(Notes sobre la aplicacioa del Liber iudiciorum y el caracter
de lox fueros mtinicipales).

En homenaje a P. Merea

1 . Creemos que se debe deno.minar C6dice Lcipez Ferreiro
:a los seis folios de pergamino publicados por este historiador
en su conocida obra Fneros -municipales de'~Sautiago y de su
.tierra 1. Como es sabido, contienen estos folios fragmeintos
de .un Codice bilingiie del Lfbor iudiciorimn,, que ofrece la pe-
.culiaridad de qtie cada una de las leyes va s-eguida de la corres-
pondiente traducci6n . romance. L6PEz FERREIRO considero in-
-teresantes estos fragmentos por su antigiiedad, pues los supo-
ne procedentes -del primer tercio -del siglo xiii, y'.por, la 'ori-
ginalidand de la traduccion, que, segfin e1, difiere bastdnte de
la versicin oficial, hasta el punto -de parecerle posible sti incor-
poracion .a la literatura gallega .

R . UREA 2. to calific6 de originalisimo Codice gallego al
Ndar noticia de los fragmentos y .publicar una :pequena paste.
Ademas, puso :de relieve que el comentario latino al fragmento
de Liber 3,1 dentnncia la obra de un canunista, e identifico la
<cita biblica q,ue a.lli se hate .

P'ero, si (no nos equivocamos, el ,Codice Lopez Ferreiro tie-
-ne mucha mas importancia de la que le hen atribuido L6pEz
FERREZRO y URENA. Probahlemente es un documento inte.re-
sante para coiiocer la historic de' la evoltician del Liber hidi-
Iciorurzz y de su .apl cacion et e'l perio,do postgbtico .

,Si se compare lay paste ronianceada de este Codice hilingii-e
con las versiones del F. JtlzgQ, se puede apreciar una coinciden-
cia sustancial, aunque bien es verdad que su forma es mucho
mas tosca y primitive. Su romance y su redaccion son menos
perfectos que los de aquellas, siendo relativamente abundantes
alg-ttnas ~ehresiones qtte pueden calificarse de ga.laicismos . .De
todos modos, no parece po:sib :e calificarlo de version latillo-

r . A . l.brrz FiuMLxrto, hos fueros inunicipales de Saiiiiago y de lit
tiers 11 (San' jago x8955) 1.> .'293-308 . .

z . 12 . UzergA, Legisdaci6ra gotnco-hispa'nct, en afstoria cte la lite-
rattira jurfdiea» 2 (Madrid, r9o6) p . ;,68-570 .
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gallega. Las diferencias respecto al F. Juzgo apreciables en Ia.
parte romanceada no son mayores que las de su parte latina
frente a otras versiones vulgatae . 5implemente, un lenguaje
mas incorrecto, pero nada mas .

Quiza seria interesante localizar e: manuscrito que poseia
don Jacobo P'edrosa para verificar todos sus extremos, pera,
podemos aceptar con toda confianza Ia datacion y la lectura
hechas por L6PFz FERREIRO . Segizn 6l, nuestro Codice bilin~
gue debio de haber sido, escrito en el primer tercio ~del si-
glo xiii, hacia los it:timos anos del rei-nado -de Alfonso IX,
para use de los jueces seglares . Despu& habria servido, quiza,
para llevar a cabo la version oficial de Fernando III .

Parece bastante claro que el C-o.dice Lopez Ferreiro es ante-
rior a las tra-duccfonesf oficiales, y. tiene el aspecto de ser, pre-
cisamente, el estadio intermedio de la evoluci6n lingiiistica stl-
frida por el Liber lud%c;idrom hasta llegar a ser el F. Juzgo . En
efecto, cuando comenzo a utilizarse e. romance, el correspon-
diente desconocimiento ~del latin debio de hacer necesaria la
traducci-6n para los juristas y jueces . Estas traducciones comen-
zarian por incluirse marginalmente, y, con posterioridad, por
la fuerza de gravedad de las glosas, se irian intercalando junto
a la ,ley en. su version latina . El texto latino se conservaria coma
garantia del original o bier, simp:emente, por correspcnder,
com,o hemo:s avanzado, a tin momento intermedio de evoluci6n .
El .proceso evolutivo debi6 de seguir su curso y desembocar err
unas versioties _integradas exclusivamente por la forma roman.
cea,da . La evolucion terminaria con la traduccion oficial, cuya
fidelidad quedaria garantizada por su mismo cara.cter . Seria.
un, proceso, analoga, en ciertos 'aspectos, al de la Interpretafa
del Breviario de Alarico, que termina por qtiedar, redticvdo a
Znterpretatio exclusivamente en a'gumaos manuscritos, como el
rns. Vat. Reg. Lat'. wsa ' .

De ctialquie.r forma que se mire, el Codice bilingiie I,opez
Ferreiro revela Ia existencia de versiones romanceadas del Li=
b.er iwdiciqrum anteriores a -las oficiales. E,ste hecho es extra-
ordinariamente importante, porque n,os aclara el caracter de 1a
version oficial del F. Juzg'o. Ante la existencia de vetsiones
romances ; privadas parece (que no se ptiede considerar la traduce
cion oficial exc usivaniente coino, un, acto de politica legislativa
~ende'nte a lograr la unidad jtiridilca en 1a diversidad localista
mediante la aplicacion de tin fuero local-el F. Juzgo-iguar'
para todos los municipios . No se trataria, pues, de tin resur-

3 . 't1, D'Ons, Un mnnuscrito de Ia «Znterfrretatior» Vat . Reg . I,at .
xo5o, en t(Estu,dios visig6ticvs)) I (Ror a-Madrid 1956) p . x43-s5o .
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gimiento deI Liber iudicioxum para realizar una politica legisla,
tiva, sina,de una confirmaci6n oficial de la vigencia del,Liber
como Derecho comiun, mantenida desde la desaparicion de 1a
monarquia visigoda . Por esto era aplicable a las grandes ciu-
dades -recien conquistadas, carentes de una tradicion localista.
Todo to coal no excluye que, al mismo tiempo, sirviera para
encauzar una politica de unificacion juridica por via local.

Por consiguiente, no se puede sustentar la idea de que la
version romanceada de la forma vulgata del Liber iudiciorum,
el F. Juzgo, obe~dezca exclusIvamente a decision de una monar-
quia fortalecida que tiende a la uniformsdad juridica . Mas bier
se &be enfocar, como el resultado final. de un proceso que fue
aprovecha:do -en aquel sentido . La existeincia de varias tra-
ducciones particulares hace 1ogico que .se hubieran ' utilizado
para la elaboraci6,n de :a version oficial.

2. Indudablemeilte, el mayor interes de la existencia de
viersiones bilin,iies ' o roznanceadas idel Liber vudiciorum es
que pruebain tuia ap:icaci6n practice del Codigo visigodo on la
ipoca posterior a, la' invasion musulmana, desde la caida de la
monarquia visigotica 'haste la Recepciaai de' Derecho roma-
no. No' puede perisaTse' que se hicieran copies del Llber ludi-
ciorunn si no tuvieran utilidad practice ; y su utilidad la prue-
ba todavia mas el acompafiamiento de traducciones - a la len-
gua vulgar .

Parece necesario abandonar la infupdada opinion general
de que el Codigo visigodo no ',se ap:icc5 despu6s de la inva-
si-on musulmama salvo en ~Ca~aluina, en; algunos lugares ~de
Leon, entre :os mozarabes y, posteriormente, en el reino de
Toledo desde fines del siglo xx .,Esta 'opinion general estaba
en, cierto modo! sostenida por, otra no menos infundada de que
la legis:acion visigoda apenas se habria aplicado . No existe,
que sepainos, ningun dato en este sentido. S61o tenemos la
noticia proporcionada por eLibe'r iu,diciorunz 2,x,&. Recesvinto
pretendib una, aplicacion exclusive de su Codigo . En . Liber
iudiciorunb 2,x,ii prohibio el use judicial de cualquier -otro 1i-
bro que la nueva edicion por 61 promulga,da, en la cual se in-
cluian, segitn, Liber iaOic,iormn. 2,x,5, .as leyes justas de los
monarcas anterio-res y las suyas propias. La pretension de la
aplicacion exclusive quiza solo se exp:ica en, el sttpuesto, de
que estuvieran vigeiAtes a1 mismo tiempo el Codew revi~sus de
Leovigido y el Breviario de Alarico, pues en otro caso seria
mi,s logica una ~derogaci,6n concrete del ~C'6digo vigente. Pero
adernas de la prohibician. general, kecesvinto prohibi6 en Liber
iudiciorum 2,x,$ la ap'_icacion practice de las leges alleve gen-
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tis, jas leges a-o-inanas s!ett aliewase instit-utiones, pero-, permite e
incluso fomenta la utilizacion, de aquellas leyes romances para
la formacion juridica . Si Recesvinto alude en. Liber iudiciormin
z,1,8 a1 Breviario de Alarico, como se supune corrientemente,
tendriamos alli una c_ara confirmacion del caracter didascalica
Ael, Breviario y tina prueba de su aplicaci6n abusiva en. la prac-
tica judicial 4. Y tendriamos, sobre todo, una prtieba de que
Recesvinto veia en el Breviario y e+n las :eyes romanas el prin-
cipal . ohstaculo para la pretendida aplicaeion exclusiva de stl
Codigo .

Ell Derecho consuetudinario visigodo, de procedencia ger-
manica o° prerromana, no parece que haya podido ser tenido en
~cuenta; por Recesvinto como tin Derecho ap:icable frente a sti
C6.digo. Para tener en cuenta la posihildad de existencia -de un
Derecho consuetudinario de tipo germ~nico °propio de _los vi=
:sigodos y en lucha con el Derecho legislado hahria que fun-
damentar su existeicia en datoz de la epoca visigoda y no, como
-se ha venido liaciendo, .en fenornenos post-eriores que. pueden
tener otro origen> . Adernas, convione recordar que 'os visigo-
Aos recibieron el Derecho romano,vulgar, segue .el testimonio
-de JoRDANTEs ('Get. 25), y no conservaron ti propio Dereclio
-consuetudinario germanico . Las bellagines, a tenor ~de la noti-
cia ,del mismo JORDANFS ((G)ot . ii), probablemente bo tenian re-
laci.on con la vida juridical . sino con la vida natural, y, en todo
caso, no han podi-do coinstitttir un cuerpo de Derecho constie-
-tudinario que los visigodos hubieran. podido conservar hasta
".e1 siglo vi ° . Los vis godos adop,taron el Dere-cho privado ro-
mano, porque quiza no, teniau uno propio . Sin embargo, en
virttrd del privnlegium militis, las leyes,romances les eonsentirian
=continuar vivieudo segue sti De.recho nacional, a. :menos eh
cierta esfera de relaciones, por to cual -los visigodos han. podi-
.do cogservar algunas instituciones propias de caracter publico
y, especialmente, militar. Pero es,tos elemeLtos dependientes
de' Derecho publico visigo,do y'a se habian incorporado al . Co-
.digo de Etirico, y no pueden ser invocados tampoco comp un
cuerpo de Derecho capaz ;de entablar u1na lucha con! el legislado,

. .attar . a pesar, de su caracter militar.
Los visigodos, pues, habian adoptado el Derecho fomano

al establecerse',en las 'provincias orientales, y poco podian ha-
ber cons.erva,do de su rudimentario Derecho. P'ero auizque no
fuera asi, dificilmente hubieran podido imponer su pro'blema.-
ti.co Derecho en la Peninsula . Conviene recordar que loA visi-

4 . A . 1)'Otts, Ta, terrilorialidad del Derec?zo ,de, los visigm,os, en Zs-
.tudios visigbticos» I cit, p . ice ; .

g . A . D'ORs, La terriloriaalidad cit. p . 105 SS .
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godos no han: conquistado el stir ,de las Ga=ias y Espafia, por
1o cual no han. podido llevar a cabo la presura y particion de
aquellas tierras, de cuya apropiacion y particid-n se seguiria la
aplicacicin de su Derecho o de un nonvos derivado de aquella si-
tuaci6n 6. El asentamien.to de los visigoidos y la consiguiente
distribuci6n de tierras se rea:izd en virtud del foedits y me-
diante el sistema romano ~de la hospitalitas . Y esto llevh apare-
jada fatalmente la aplicacidn del Derecho romano .

La posibilidad de existencia de um Derecho consuetudinario
prerromano en la epoca~ visigoda no seria objeto de nuestra
atencidn, por zoo considerarla de este sugar, si no nos pareciera
observar en algunos historiadores del Derecho espanol la ten-
dencia a sustituir el tcipico del germanismo actualmente -en cri-
sis por -e1 del prerromanismo ' . Los historiadores espaiio:es si-
guen,e quiza, inconscientemente, el camino que llev6 . a Soi.MI
a la contaminacidn, -entre las concepciones de- BRUNNER y de
MiTTErs sobre el Derecho romano vulgar 8. A este respecto es
necesario hacerse eco de las criticas que jtistamente merecio -esta
-postura, y poser en diida la posibilidad ide supervivencia de :os
Derechos primitivosi y escasamente elaborados frente a un .,De-
-recho evolucionado y, ademas, dotado de una gran fuerza po-
Iitica, como el Derecho -romano . Si acaso, se podria admitir
-solamente, 1a existencia de costumbres que habrian condicio-
nado ~ la evo.uci6n y la adaptaci6n del Derecho romano ; cos-
tumbres que, por haber sido encuadradas en el sistema romano
-vulgar y~ atitorizadas .por 61, se has convertido en Derecho ro-
mano y has pasado a format parte de 61 9. En. todo caso, ade-
-mas, , tambien habria qite probar previamente la existealcia de

6. C . .SexnzITT, .Der Nomos d'er Erde im V6lherrecht des lus Publi-
.cuna Europaeamz (Colonia ig5o) ; Nehmeu-Teilenw Weiul'en, en «Gemein-
sohaft unld Politikr» i (iq5:1) "8-z7, trad . del A. . T'ruy-ol en (cBoletfn del ,Se-
minario de Derecho polftico, de Salamanca)) a (1954) 3-I4 .

7. A. GARefA-GALLO, Manual de H"isto{ria del Derecho espanol (Ma-
<drid 1959) ; Aportacion al es;budio de los fue'ros, en A+H:DE-. 26 (iq56)

,387~446 ; R. GrsERT, Los fueros de SeP44vedai (Pairnplona 1954) ; Preiec-
cion de Historia del De-recho espanol parya el curso i959-6o (Granada

1959).
8. A . SOL.rzz, Stotia .del d'iritto ilahano (1930),1) . a ss.. ; Gill eleNnenti

costituth,i del dwvit0 ciroil'e itatiaoo, en ((Term emiliana)) (x929) ; Contri-
xuti a~lla scoria del diritto comune ('Ronza x927) p . 47 Ss-

g . BRANDira:ONr, i7 diritto rornano -nella staaia del ,diritto i'laliano,
-en aScritti di ,storia del diritto privato italianou T (Bc lonia 1932) p . 34 SS . ;
F . CALASSO, Storia e sistenuc, delle joati dell ddritto conaune (Milan r-938)
3) . ~.~ ss, ; 1ezioni di scoria del diritta italiano . Le folzli` del diz0to (Mi-
l~n !c948) p . 6 ss. ; Diritto rou~lgare, dirlitti ranianzi, diritto comune, en
«Atti del Congreso intern . di ~diritto romano e cli Storia del d1rRto» 11
4(Verona X948) p . 359"390 .

35
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um Derecho consuetudinario prerromano en la epoca visigodai
y no inducirla de fenamenos posteriores .

a No existe, por consiguiente, mnguna razon para suponer-
que. el Derecho ;egislado visigo-do, y concretamente e1 Liber-_
iudicioruin, no se hubieran aplicado en la practica por e'star en:'
coutradiccion con un Derecho coexistente de cualquier tip"o -a"
por cualquier otra causa . Mis bier, el Derecho visigodo parece=
logico que se hubiera aplicado en todos los territorios de =a-
monarquia,- dominados totalmeinte o no, porque, en principio,
siguifi dependie-ndo del Derechb romano vulgar y, 'posterior-
mente, continuo su evolucion lleva~ndo a cabo las tendencias-
de: Derecho .roniano postclasico . T'anto es asi quee las refor--
mas legislativas intraducidas por el C'odigo -de Eurico y por los;
Codigos posteriores se orientan ent un sentido que vefiia cle--
terminado. por la misma evolucion del Derecho romano . .

3, Se viene aceptando como- indiscutible que, despues de ?a.
invasion musulmana, el sis,tema de la 6poca visigoda, y por
tanto el Liber iudiciorum,-seguiria rigiendo solamente en Cata--
ltifza, durante, los primeros siglos de la Reconquista, en algurias-
lartes del reino de I,eon, a partir de Alfonso II, entre' los mo-.
zarabes y en Toledo, desde fines del siglo xi .

. Segun :a ultima exposicion de conjunto de Historia det
Derecho espahol°, los mozarabes formaron una comunidad con
autoridad propia, aunqtie su organizacion no' se regiria por su-
propio -Derecho, sino a discreci,an de los emires y califas. Pero
eri :las relaciones privadas 'entre mozarahes se aplicaria el Liber-
iudi'cioruo-7z . .En Catalufia, los habitantes de esta region. continua--
rian tambidn rigierndose, como el resto de la . Espana couquis--
tada, por su propio Derecho, es decir, por el Liber iudicio--
ruKaii . Al sacudir el dominio musulman, con la ayuda Ae los. .
francos., se _ Ies concede seguir rigiendose por ei Liber coma,
ley general del territorio, junto al cual se aplican, los cczpitu--
lari4 francos y, posteriormente, a partir de 1.a independencia,
las nornias emanadas de los condos barceloneses . :Ear e1 reina,
asturiano, a diferencia de Catalufia y los territorios musulma-,
nes, el Liber iudicioruin no rige desde el primer momento,
sino quo dominaria la costumbre por entero . Alfonso II res--
tauraria el Liber iudiciormva, tratando de entroncar el nuevo,
reino con el visigodo,. pero sin consegtiir su vigencia prac-
tica . El Liber comenzaria a alcanzar mayor difusi& a partir-
t1el . estab:ecimiento .de "los mozarabes en el siglo x . r'n. T'ole- .

" 1a . GARCIA Gusto, Hanual de H'istonia d'el Derecho esp4hot cit-
P. 339 9 347 ss " "
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Elo, al reconquistarse la ciudad, exis'tia una importante pobla-
civn mozaxabe que .sigue rigiendose par el Liber, el cual, al
no existir otro Derecho arraigado, preva'_ece sabre el de los
otros grupos de Z~oblacion . y se convierte en ley general del
reino de Toledo, desde 4onde se extiemde a Cordoba, Sevilla
y Murcia . Como consecuencia de esta difusion del .Liber se
traduciria al romance en e; siglo xiii y se reproduciria en dis,
tintas regiones .

En consecuencia, parece que. debemos- deducir que en los
restantes territorios peninsulares no se aplioo el Liber iud%-
ciofrum. Y no solo to hemos de deducir a cotatrario seasu, sinio
que es frecuente en; los historiadores del Derecho espanol re-
petir que -e1 . Derecho visigodo no se aplico ni se c6nocio en
algunas regiones como Navarra, Aragon, etc., por no haber
sido efectivamente-- dominfadas por los visigodos y por otras
razones semejantes .

La . inseguridad de las afirmaciones concretas acerca At la
aplicacion del Liber iudiciorum, se deja ver con claridad en to
anteriormente expuesto . Respecto a los mozarabes, se admite,
sill was, que siguieron rigi6ndose por el Codigo visigodo sin
distimon . de r~giones, con to cual se .da por segura aqui la
aplicacion general del Libe,r en la epoca visigo'da; negada en
otras ocasiones . Y respecto a Cataluna no hay inconvementie
en,afqrmar, en contra de la hipotesis de partida, -que esta re<
gion, despu-6s -de . la invasion musulmana, continuaria tambien
rigiendose, como ~d resto de la Espafia conquistada, por su pro-
pio Derecho,, .es decir, por e1 Liber iudicidr,*m.

Con ambas -conclusiones, estamos plenamente - de acuerdo,
peso deben . ser generalizadas a dodos los ~territorios -de la
Reconquista. .

iMentras no se demuestre to contrario mediante datos cog=
taneos .y dignos de cr6dito, debemos partir de la hipotesis de
que el Derecho legislado visigodo, 'y por tanto tambien el Lir ,
ber iudicioritna, se aplico con caracter exclusivo en :a' monar-
quia visigoda . Parece to mas l6gico, si se recuerda' que el De-
recho conteni-do en los Codigos visigodos es' Derecho rowiano
vulgar .y, por ca'nsiguiente, el mismo por el que se regia la
totalidad de la poblaci6n y el que liabria podido disputarle el
campo de la aplicacion practica .

La invasi6n musulmana y la contsiguiente Aesaparicion de
la monarquia visigoda no altero teo.ricamente la situacion. El
Derecho visigodo, codificado eii el Liber iudicioruin, conti-
nuaria rigiendo como Derecho general en. todos :os territo~
rios peninsuulares, tanto en los conqttistados por, los musulma-
nes, segue se admite generalmente, como en los independien-
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tes. ¿No hay ninguna razón para pensar lo contrario, y hay
muchos indicios de que ha ocurrido • asi. Toda la evolución del
Derecho español medieval se explica mejor si partimos, coma
no podemos menos de hacer, de-la vigencia del Liber iudicio-
rum como Derecho común después de la caída de la monarquía
visigoda, Pero se había operado, un acontecimiento fundamen-
tal para la vida del; Derecho y, en consecuencia, para la aplica-
ción del Código visigodo y la posterior evolución del sistema
jurídico. Este acontecimiento es la crisis total del poder público
que, necesariamente, lleva aparejada la transformación' del sis-
tema jurídico, entendido como síntesis de organización y norma.

No se ha reparado quizá suficientemente en la importancia
y trascendencia de la desaparición del poder público visigodo.
Es. sin duda, el acontecimiento decisivo en la evolución del De-
recho medieval español. Al ser el Derecho un sistema de accio-
nes, se comprende que cualquier modificación del procedimiento,
de la forma, lleva consigo un correlativo cambio del fondo, de
los institutos jurídicos. El comienzo del vulgarismo va apareja-
do' a la introducción de la cognitio y a la desaparición del pro-
cedimiento formulario. Así se inicia la Historia ¿del..Derecho ro-
mano vulgar. De la simplificación de los libros de jurispruden-
cia clásica, operada con fines procesales en la segunda mitad del
siglo ni , se pasó- a una corrupción de fondo a finales del si-
glo IV, que obedece,.evidentemente, a las transformaciones ope-
radas por el impacto del cristianismo, pero realizadas quizá por
vía procesal,, principalmente a través de la episcopalis audientia.
Y'esta es, en síntesis, la Historia del Derecho romano vulgar.

La caída de la monarquía visigoda supone la desaparición de]
poder público—excepto en aquéllos lugares en que fue sustituí-
do por otro, .como en Cataluña y mozárabes—, base y presu-
puesto de la organización procesal y del .procedimiento. Ya no
se trataría simplemente de modificaciones procesales, sino de la
desaparición del procedimiento. Y la consecuencia de esto1 es la
caída en la auto tutela. El Derecho- penal y el procesal, afectados
con mayor intensidad y de-'una manera más inmediata, por las
crisis del poder público, volverían automáticamente al pri-
mer estadio de su evolución, y el Derecho privado sufriría las
ineludibles consecuencias de la crisis procesal que la crisis po-
lítica lleva aparejada.

La desaparición del poder público visigodo se enlaza con
el proceso de vulgarización del Derecho romano, y viene a
ser la causa y la explicación del primitivismo del Derecho de la
época postgótica. Al desaparecer el poder público con sus or-
ganismos tutelares desaparece el Derecho penal público, y e.l
Derecho penal vuelve al estado inicial de sus evolución, con
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sus tipicas man,ifiestaciones de responsabilidad ubjetiva, res-
ponsabilidad por danos producidos por animales a objetos i+n-
animados q hicluso venganza ejercida contra el propio animal,
venganza de la sangre, etc, ; una situa.cion, en definitiva, tie
autotutela . En el campo del Derecho procesal se llega a la indi-
ferenciacion de proceso penal y proceso civil, a la prenda ex-
trajudicial y al duelo, exponentes de una concepcic5n- primitive
de la justicia que ve en e1 duelo la forma por excelencia -del
proceso y que pTocede de tin estadio de proceso extraj'udicial,
anterior al proceso judicial . El Derecho priva-do, como ya he-
nzos insinuado, sufre las inevitables consecuencias de regre-
sionn impuestas por la crisis procesal . P'ero, ademds, la des-
aparicion del poder pixblico con su tutela conduce al replie-
gue y a la cohesion -de las comunidades inferiores, familiar y .
vecinal, que huscan, en la cohesion y en la solidaridad la fuer-
za que ha de sustituir la tutela po=itica . La familia se pace mas
primitive por fuerza de los acontecimientos y adopta una es-
tructura semejante a la de la familia arcaica, incluso con cier-
tas atribuciones de caracter politico, caracteristicas de la or-
ganizacion anterior' al nacimiento de: estado . Algo parecido
puede decirse de la comunidad vecinal, obligada por las cir-
cunstancias' a busca.r ttna cohesion y iuia solidaridad s-emejan-
tes a las .de' la familia, la cual pronto se sentira afectada hor
una tendencia a la autonomia caraeteristica de las nuevas or-
ganizaciones municipales nacidas en una situacicSn de inexis-
tencia o debilidad -del poder pCihlico . La necesidad de llenar
e: vacio de la desaparecida tutela del poder p~iblico conduce,
por` otro lado, a las relaciones de pro'ceccion, con los consi-
guientes abusos s,efioriales . Stirgen asi, tambien, una serie de re-
laciones desconocidas o plaateadas en terminos muy distintos
de los de 6pocas anteriores.

En los campos procesal, penal y vecinal, principa"mente, se
produoen, como consecuencia del derrumbamiento de la mo-
narq~tia vrsigoda, nuevas formas, desconocidas en la epoca visi-
golqica, para las cuales, evidentemente, no sirve la regulaciciii
del,Iibe(r iudiciorz-am . Hay Clue regu:ar aquellas situaciones des-
conocidas en la monarquia visigoda, pries el Liber no es apli-
cable a ellas . El Tiber iudicionon dejaria de aplicarse, par-
cialmente, en :ios aspeetos de Derecho procesal, penal, seno-
rial y local, para lo cuales no acontenia re gulaciones juridi-
cas o las que ofrecia Bran, inadecuadas . E: Derecho visigodo
contenido en el ,Liber seguiria aplica.ndose en aquellos aspec-
tos en que era adecua-do a las nuevas formas de vida social ;
seguiria aplicdndose como Dere~cho comim en todos los terri-
torios de la Reconquista. Pero era necesario regu:ar .las situa-
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ciones nacidas al calor de las nuevas circunsta~ricias, - y para
ellas se fine creando tin Derecho especial de formacian judi-
cial . Asi irian surgiendo las nuevas normas de Derecho pro-
cesal, -penal, senorial y local ; como un Derecho especial que
presupone, s-egun ya insinu6 HINOJosn 1?, la existencia -del-De-
reclio visigo,do como Derecho comim . Mas HINOJosA no debio
de darse cuenta de la trascendencia de su afirmaci6n para la te-
sis germanistica . o no quiso ser consecuente con ella .

.De °esta manera se explica y aclara perfectamente por que
los primeros estatutos municipa'es contienen _fundaxneritalmen-
te normas de Derecho procesal, penal y de organizacion mu-
nicipal . Bran los campos- en los que se necesitaba una regula-
cion nueva, complementaria, de: Liber. En todo to demas pre
suponian vigente el Codigo visigodo . Y puesto que las rela-
ciohes senoriales, con sus clasicos abusos, habian determinado
la aparicion & una serie de normas que las regulaban, expli-
ca. tambien por qua, Los, fueros municipales de la .epoca de rena-
cimiento y fortalecimiento del poder publico-Alfonso VI y Al-
fonso VII---se preselitan como exenci6n de los malos usos se-
noriales .

Despu,es de to dicho, no sorprendera, que el Liber iudiciorum
se hubiera ap.'icado ma.s intensamente en Cataluna, entre los
mozarabes y . en los renacidos reinos de Leon v Toledo . En la
Cataluna franca y enFlos territorios musulmaines no se -produjo
aquella crisis del poder p6iblico determinante de las nuevas si-
tuaciones . El sistema visigodo encontro en ambas situaciones e:
apoyo de una organizacion .politica que to sostenia y le daba
efectividad . P'ero conviege tener en cuenta que cuando los terri-
tforios catalanes se independizan politicamente del reino franco
comienzan a sentir una crisis de poder publico semejante a la de
los demas, reimos cristianos de .a Reconquista, con las especia-
1es caracteristicas que le comunican los germenes de feudalisrho
depositadois durante la dominacion franca. Las nuevas circuns-
tancias 4erivadas de la crisis politica, desconocidas por el, Liber
iudiciormn, y para '-as cuales era dificilmente adaptable, deter-
mina+n 6l' nacimiento de nuevas normas, covL-uidas en los privi-
legios condales, cartas & poblaci6n, constritutiones .y, por fin,
en los usakid de la curia conda=, que se aplican como Derecho
especial al lado del Derecho comiun constituido p'or e1 : Liber dudi-
eioecu'-rz.. Entre los rnoza,rabes :a situaci6n es la caracteristica para
pro-ducir una reacci6n conservadora . Por este -motivo se ex-
plica la aplicaci,bn exclusive del Derecho t~adicional, del Li-

ir . R, HINOJOSA, Origen del 4ghVien municipal en Ledit y Casti
tkv, pan uEstudios sabre la Historia del Derechw espaiolu (Madrid . xgo3)
P . 33 . -



Miscelcinea 567

ber, y se exVicaria tambien la posible participacion de su con-
servadurismo en la restauracion del Liber i4tdiclorum, y del
arden, gotico en Leon.

La restauracion del Liber por Alfonso II quiza-obedece
fundamentalmente al intento del monarca de en..troncar el nue-
vu reino con el visigodo . Esta restauracion del Liber fue acom=
-,panada tambien de la restauracion de la Hispaw,. Ambas pa-
recen obedecer a un acto de caraaer ftmdamentalmente po-
litico, tendente quiza a la legitiinacion y consolidaci6n de . is
manarquia. P'or consiguiente, nos parece que de la restaura-
,cion -del Liber no se puede !deducir su inaplicacion eu la 6poca
anterior, pees pot, -el misrmno motivo se podia afirmar la inapli-
cacion. de la Hispana . El mismo acto po'itico de la restattra-
cion ;del orden g6tico permite vislumbrar cierto timido °incre-
mento del poder piiblico, al que z-a aparejado un relativo .au-
mento de posibilidades de ap:icacio~n del Liber.

El caso del reino de Toledo se plantea en tin moniento de
franco incremento del po,der real. Al ser conquistada' la ciudad,
la monarquia renaciente se eiicuentra en ella un gran con-
tingente de pob,acion mozarabe que se venia rigiendo exclu-
-sivamente por el Liber iudk4oriom. Fa.ta afqui ^un Derecho es,
pecial, creado al calor de amas circuiistancias de crisis -de po-
der piiblico, que limitara el campo de aplicacion del Derecho
visigodo . Ademas, e1 predoininio de la poblacion mozarabe y el
-interes ale ;a monarquia fortalecida le facilitaron una situa-
ciom de preponderancia . E1 Cddigo visigodo se impone asi en
el reino de Toledo y, posteriormente, en las grandes ciuda-
,des recoi-quist.adas, despu.es de haber sido traducido con el
1nombre de - Fuero Juzgo y despues de haber sido integrado
'-en una politica de unificacion juridica y de fortalecimiento de,
poder real, pa'ra to cual era un instrumento,adecuado . La di-
ferencia en la aplicacion del Liber en Toledo . y las ciudades
andaluzas frente a la de otros dtigares, repetimos, _ es consectien-
cia de la conso'lidacion del ,poder publico y de su aplicacion en
exclusiva, sin la presencia de un Derecho 'especial, pues las
grandes ciudades carecian, en cierto modo, de una tradicion
juridica dentro de una crisis de poder.

La, no aplicacion de: Liber iudiciorum seria carac'teristica
de Castilla y Navarra-,Aragon, seg~m las opiniones tradicionales .

Respecto de Castilla ;se supone que esta situacicin se pro-
slujo al iaidependizarse de Leon y dero,garse concretamente el
Lib;e'r iudiciorum . P'ero conviene recordar que la derogaci6n
4el Liber se integro en Aa leyenda de Castilla y se couvirtio
en tin topico politico que -debe 'ser utilizado con mueba pru-
dencia . Castilla es tierra de pequenos propietarios . Las carac-
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-teristicas de su especial genero de villa social .debierotz de de--
terminar ciertas peculiaridades de su Derecho particular fren--
te al Derecho particular leones y, por, consiguiente, una dis-
tinta intensidad en la aplicacion del Derecho comiun del Libe:r .
Los documentos de aplicacion castellanos abundan en expre--
siones tales como sicut bex docet, que parecen aludir al Derecho,
comful del Liber iudiciorum ; y el aspecto de los documen.tos .
no parece haber cambiado despu6s de producirse la indepen-
dencia . P°or ixltimo, el Derecho territorial castellano contenido
en Libro de los Fueros y F. Viejo tiene todo el aspecto de ser
el restiltado de la evolucion del Derecho visigodo . Sus princi-
pios y sus soluciones concretas se explican perfectamente des-
de el ,Derecho visigo-do, si Nen . es verdad que nos piesenta ya
en toda su pujanza instituciones todavia inoperantes en la epo- .
ca visigoda . Este Derecho territorial esta, muy proximo al de
F. Soria, indudablemente afectado por F. Juzgo ; quiza inas .
cercano al Derecho de F. Soria . que al de otros ordenamiento&
'locales que no son sospechosos de haber sentido .la influencia .
directa de F. J izgo .

El no haber logrado la xnonarquia visigoda una; dominaci6m.
total y efectiva de Navarra ha dado pie a la creencia de la falta..
de aplicacion del Derecho legislado~ visigodo en esta zona, coin
to cual Navarra habria sido ajena a la tradicion visigoda . Ha-
bria que probar efectivamente que la :egislacion visigoda no se,
aplico en Navarra por no haberse logrado una total dominaci6n
militar. P'ero, en todo caso, aunque se probara el hecho, no ha-
bria de tener la trascendencia que se le atribuye, pues el . Dere-
cho legislado visigodo siguio depen,diendo -del Dereccho romana.
vulgar y seria, fundamentalmente, el mismo -Derecho vsvido en
la zona occidental del Tmperio. En contra de la falta de ap:ica--
ciori del Dereclo . visigodo dura~n'te la monarquia goda y en el .
periodo posterior y de '.a consiguiente falta de tradiccion vis.i-
goda en los terri'torios pirenaicos deponen algunos datos no--
torios . ,El Derecho 'contenido en el iiiteresantisimo y original
F . .Viguera y Val* de Tunes no se explica sin la presencia del.
Derecho visigodo . Muchos de sus principios e insfitticiones son
fiel reflejo del Liber . Y los :textos -deal Liber iudiciorum dehian de :
ser bien conocidos eon la zona pirenaica, puesto que fueron re-
cogidos, junto coal algtxnos preceptos forales del alto Aragon,.
en una recopilacion privada de Fueros de ~Arag6,n publicada en.
este A::C?DE. 5 (1928) 389-

4. f:l:eiizos hecho anteriormente a1guna referencia a xos fue-
ros municipales . En otra ocasion abordaremos el problema con
mayor de~tenimiento . Sin ernbargo,. pueden ser oportanas, aquia
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ciertas consideraciones gernerales sobre los fueros, vistos -desde-
este. L-igulo de la ap:icacibn del Derecho visigodo .

Ultimamente, GAxcIA GAZa.o ha abordado el problema de -
los fueros municipales con una Bran riqueza de datos '2 . El tra-
bajo de GAxczn GALw es una importante aportacion, pero sus .
conc=u8iones son la consecuencia de su punto de partida . Sir
tesis previa de supervivencia dell Derecho prerromano es dificil
de . concebir y, en to-do caso, habria que probarla previameate.
De nada vale .el pensar que la crisis politica y cultural fuera pro-
picia para el resurgimiento & los ,principios primitivos . Seria
realmente sorprendente que los Derechos indigenas conserva,
ran su vita'idad aletargada durante tantos siglos y que inego re--
sultaran aplicables a una realidad social tan distinta como seria°
la de 4os reinos cristianos de la Reconquista. Es posible, como
hemos visto, una regresion a. primitivismo, pero es casi increi--
ble el retorno al primi,xivismo prerromano . .

Si se parte del presupuesto de la persistencia del Derecho
prerromano se corre e: riesgo de condicionar los resultados de-
la investigacion, de la misma manera que el presupuesto de su-
pervivencia del Derecho germanico condiciono to.da la Historia
del De-recho espanol. Pero todavia mediaria una buena distancia
entre ambas tesis. La gran diferencia entre la hipotesis germ.a-
nistica y la prerromanistica estriba en que aqu6lla permitia tras-
plantar los esquemas, del Derecho germa,nico, bastante conoci~do,
para la reconstruccion de nuestro Derecho historico, mientras
que del prerromanismo, por el desconocimiento de los Derechos .
primitivos, no podemos esperar otra cosa que la caida en pseudo-
interpretaciones sotiolbgicas . Y A~ hecho se empiezan a prodi-
gar consideracioues agricolas y pastoriles, patriarcales y ma--
triarca'.es .

La Historia del Derecho espaflol se resiente de no . haher te-
nido un duelo a muerte entre romanisnio y germanismo, seme-
lante a la polemica entre SCHUPFER y TAMASSIA . Este duelo via-
lento entr;e SCEiUPFER y TAMAssIA ha ensefiado mochas cows a
los historiadores italianos, ha precisado machos con'tornos y ha
contribuido a relegar' el tema romanismo-germanism.o al fonder
de la Historia de ta historiografia juridica italiana'3 . Hubiera
sido dificil en lspafia por la ausencia ~de historiadores del Diere~
cho priva~do . Pero nos hubiera sido ittil para llenar la necesidad
de precisar, de superar la tentacion de generalizar y de hacer

12 . GAtiofn GArLO, AportaciJis al estzidio de los fueros cit .
s3 . C . G . MOR, Lo stato Mngobardo net VII seMo, ell (Settin.ialu

,di studio del Ceiitro, i;taliamo studi sull'alto nwdioevo)) 5 (Spoletow
1958) 'P . z71 .
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la Hikoria del Derecho a grandes :trazos. En este sentido, la
historiografia juridica italiana puede ser tun buen ejemplo, .can
su- experiencia de haber salvado 1a etapa de 1-os apriorismos
germanistas o Ae cualquier otro tipo .

. La, desaparicion-,del poder publico visigodo produjo, comp
hemos visto rnas arriba, tin fenbmeno de regresion que ocasio-
no importantes transformaciones procesales, penales y de utros
tipos, las cuales hacian inaplicables parte de las normas de lin
Derecho desarrollado como el visigodo, que, sin embargo, po-
,dia seguir siendo aplicado como Derecho comim. 5e hacia nece-
sario e1' dar una nueva regulacion a todos aqttellos aspectos
afectados . P'ero esta nueva reglamentaci©n de la vida jtiridica no
podia llevarla a cabo el poder legislativo, pues desaparecip con
la+extincion ,de la inonarquia visigoda . Las nuevas'nionarquias in-
Aependientes, herederas del poder legislativo del reino visigodo,
vivieron ulna vida angustiosa de quehaceres guerreros, que le
impidieron dtlrante mueho tiempo el ejercicio -del poder legisla-
-tivo. El repliegue social hacia 1as' comunidades y agrupaciones
-inferiores, y la imposible intervencion ,l.egislativa provocaron el
-desarrollo independiente del Derecho en cada lugar y dejaron
abierto el camino para :a formacion juridica localista.

Fl ntievo Derecho se iria formando con independencia en
-los distintos lugares. La ausencia'de poder pAhlico acentuaria
la necesidad d-e proteccion ; y llevaria a las relaciones de depen-
Aencia senorial ; dentro de '_as cuales se rompe el equilibrio de
7a -relacion protecci61 -bbediencia, caracteristica del poder, pox
la parte debil de la obediencia, con el consiguiente abtiso de los
po,derosos . Asi nacieron por do.qttier los malos tisos senoriales :
Por otra parte, desde muy pronto asistimos a la formacion de
los cen.tros urhanos, fomentada, a veces, por los soberanos, me-,
diante priyilegios, para 1levar avante su politica de gtierra y de
repoblacion. En cada uno de ellos, independientemente, se fue
£ormado tanahi6n e1 ntievo Derecho, caracterizado por la espe-
cial situacion de libertad de los ciudadanos y -por la presencia
o la tendencia a una organizacion atitonornica . .

Adelantado el desenvolvimiento de la' nueva monarquia, la
politica cle atracci614 de polbla.dores se realiz-o mediante :a con-
cesion .,de privi?egios, fundainentalmente la exencibn de malos
tisos sefioriales o, iiib,s adelante, el Derecho privilegiado de
otras lo'calidades .

Asi, pees, los primeros estatutos municipales se pmsentail
comp exencibn de log malos usos sefioria:es . A trav6s de ellas
se ha ido 'desarrollando el Derecho de las distirztas comarcas .
Una prueba de ello nos' la ofrece el Derecho'de sucesiones de
Stpiilveda, fundado en la exencibn de la marieria .
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E'_ fenomeno de aparicion de los fueros municipales redac-
tados supone ya un incremento del poder publico . No es sor-
prendente que -la mayoria de los fuero-s breves procedan de la
6poca de Alfonso VI y Alfonso VIS . Los fuerbs breves son to-
davia pequefias redacciones de las normas reguladoras de las
nuevas situaciones o ,de otras que suponian ya una superacion de
las primitivas . Pero, en. todo caso, constituyen un Derecho es-
pecial complernentario del Liber isdicioruin. e recogen por es-
crito, no porque se considere necesaria su codificacion, sino por
sti, .canicter 'de privilegio y ante cua:quier intento de modifica-
sci6n por parte de los soberanos .

Bien es verdad que el caudal de normas aplicables en una lo,
,calidad fine aumentando progresiva~mente . Muchas de, las riue-
vas normas tenderian a regular las nuevas formas econornicas
.y sociales nacidas del desenvolvimiento general . Algunas inclu-
so intentarian actualizar el Liber iudi'oiarum . Otras serian el re-
~sultado de una determinada interpretacion y aplicacion de aquel.
Nunca, sin embargo, constituirian un gran contingence de nor-
ma-s por tratarse de un Derechoespecial complementario de tin
Derecho comiun . No parece posible que las sucesivas redaccio-
nes, consectiencia de la adicidn de todas estas nuevas normas,
alteraran el caracter de los primero~; fueros, pasta e: punto de
que los fueros extensos sean el resultado 48 normal' desenvol-
vimiento de los fueros breves . .

Die, todo esto parece surgir tina consecuencia de gram iiite-
nes . Se exp'ica y se ve perfedtamente la evoluci6n del Derecho
en la- ~epoca posterior a la .invasion musulmana y se hate, innece-
saria la artificial edad diploma.tica. Desde la caida de la monar-
quia visigoda existe un Derecho comiun constituido por el Liber
iadi,ciortitiwz, y se va formando pau=atinamente tin Derecho es-
pecial que luego se recogera en los fueros municipales`. Este De-
recho se puede,conocer, y se pueden recons'truir todas sus vici-
situdes, desde la caida, de la monarquia goda, con los datos que
proporcionan los fueros muiliicipales . Claro esta que hay que
llevar a cabo . una ingente tarea critica: Si hay documentos tam-
bien, macho mejor: Pero los documentos de la llamada edad
diplomatica son un mundo oscuro -y turbio de negocios ju-
ridicos indirectos, por to cual es iriuy peligroso utilizarlos sin
el necesario discernimiento y, sobre todo, como fuente ex-
tclusiva .
R caudal de normas aplicables en los distintos niicleos de

formacion ,jurildi~cka ii-n,dependien,Gos crece §ucesivamente, pe'ro
dado su caracter de Derecho particular nunca Ilegarian. a i;ons-
tituir tin ordenamiento juridico completo . 5u base fundamental



572 Atiseebcima

es e1 privilegio, y su principal motor la autoi?omia . Par esto,
el Derecho local sufne una fuerte sacudida en e: trhnsito- de la
Alta a la Baja Edad Media con la recepcion del Derecho roma--
no y con el fortalecimiento del poder pub:ico . La monartluia
fortalecida tiende pronto a la centralizacion adininistrativa, y
combate la autonomic municipal. El poder central tendera tam--
bien a la unificacion juridica y a convertirse en instrumento le=-
gislativo iinico-, por to que se dirige a suprimir las facriltades .
normativas de los inunicipio-s .

La recepcion del Darecho romano, colaboradora inseparable
del renaciTniento del poder central es, sin duda, e1 factor mas_
dec-isivo en la historic de los fueros municipales . Frente a la.
penetracion -del Derecho'romano, fomentada por los reyes en
su afan de fortalecimiento y de unificacion juridic`a, los Dere-
chos :ocales tienden, a garantizar sn conservacion . El antiguo
Derecho y la autononua municipales proced-en de los viejos pri-
vilegios que amenazan con, ser Aestruidos por la politica centra-
lista . Ante estos acontecimientos, se llevan c4 cabo la's grandes
redacciones del D:erecho local. De. esta manes, los fueros muni--
cipales extensbs son una reaccion contra la penetracicin de1 De-
recho justinianeo, una consecuencia de la presencia del Derecho
justinianeo . La redacoion de lo,s Derechos loca-'es parece ser el
fruto de una politica .de hechos consumados, frente a la re--
cepcion romanistica y su inseparable fortalecimiento del po--
der real .

Los municipios decidieron llevar a cab-oi la redacci6n, de ,u
Derecho para presentarlo corno una rea'Mad vivida, basada en,
antiguos privilegios, que se puAiera oponer al Derecho justinia-
neo que les disputaba el campa. C:omo. e1 Derecho local no cons--
tituia tin sistema completo,,hubo de utilizar los es~quemas y prin-.
cipios del Derecho romano que trataba de combatir, al igual que.
los Derechos territoriales . Resultaba necesario, y era inevitable
tannbxe.n, porque fueron juristas formados en el Derecho roma-.
no justinianeo :os que recibieron los encargos de realizar las
redacciones del Derecho local . De ~esta manera y por estos dos,
caminos penetr6 en los fueros municipales el Derecho justinia--
neo . Es la primera recepcion o avanzadilla de recepcion que pre-
cede a la recepcion total operada en las Partidas .

Los fueros extensos, a: ser tin siste-Ina completo, logrado.
con la utili.zaci6n,del Derecho justinianeo, el nuevo Derecho co-.
mim, no tendrian ya necesidad -del antiguo Derecho com~in- vi-
sigado. C;dmienza a desaparecer nuestro primer Derecho com6n,
desplazado por el nuevo Derecho comitn just.inianeo, el ctial es,
ohjeto de 1ina especial forma de reception en 1,,s P<artidas- y se,
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convierte en un peculiar Derecho camun espanol . Pero la lucha
habia de ser larga. Todavia en ~el siglo xvi serian necesa.rias unas
normas de colision, y las L.ieyes & Toro vinieron a so.ucionar
las antinomias -ientre el sistema de Derecho comun visigodo y
el nuevo Derecho comiin hispamico, fruto de la recepcion en las
Partidas .

ALFONSO OTERO .
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