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EL DERECHO MEDIEVAL DE LA NOVENERA

SUMAlZIO :

INTRUDUcclu,N.-Exa-nlen de la Juente : § : . La Novenera y sus fueros, Los
nuevos texto . Su cronologia . § 2. Naturaleza juridica . Estructura de la
redaccion. j 3. Derechos locales y Derecllo de la \'ovenera : elementos
constitutivos. 3 q . Ambito temporal de vigencia . Derecho de labradores-
Esara.en de fas° uastiluciones : 1. DERrcao POOTICO r ADDfIKI$TRATIVO . § 5.
El Hey y una parte (lei 12eino . § G. Los Concejo . § 7 . Organization interna .
1:I Alcalde. LI Nlerino real, Alcalde por el Rey . Los Mayorales. Los Bailes .
§ 8. lijercito y 1-lacicnda-11. DrRr:cllo PRIVADO : § 9. Norlna y facultad .
Derccho de personas . § to . Cosas _v Dercchos reales . y-luebles e inmuebles.
La propiedad . Servidumbres . § it . Dereclio de obligaciones . j 12 . El for-
talecimiento de 1 :1 obligation, Fermes y FiadoFes . § 13 . Contratos . Compra-
venta. Arrendanuento de servicios. Otros. § 14 . Derecho de familia . Ma-
trimonio . Regimen economico. La filiacibn . 13 . Derecho hereditario . Su-
cesuin familiar . I .ibre c :isposicion . Sucesiones especiales . Partition.-111 . Dr:-
RECI10 PENAL : § I( . Paz general y especiales . El delito . Voluntad y resul
tado . 1 .,a traicion . Solidaridad penal. § 17 . Consecuencias del delito . Perdida
At I .L paz . Penas : de muerte y pecuniarias. § iS . Delitos en particular
Contra el or('.en judicial . Homicidio. lesiones y fuerzas.' Hurtos y danos .-
1 V. DERECno PROCrsAI . : § tg . Fl proceso . Formas especiales . Partes . De-
manda . Garantias (lei proceso : a), Fiarza ; b), Prenda ; cl, Prision . § 2o
La prueba : a), Prueba de te:;tigos v de documentos ; b) . juramento : c), Or-
alalia . Alzada al Rey .

I?n el presente atio ha aparecido en Estocolmo una edition
,de los «Fueros de la N'ovenera» 1 . Es el tomo segundo de una
Coleccion de l-eyes espanolas de la Edad Media, ytte dirige
en la Universidad de Upsala el,profesor Gunnar Tilander, pa-
leografo y filolog-o conocido y apreciado por sus anteriores
trabajos de investigation sobre textos juridicos romances a ., La
importancia de esta publication, que nos ofrece unos fueros me-

I . Los Fueros de la INovenera, publicados por Gunnar TILANDER, Legcs
tli5p:uucae Nl,edii Aevi edendas curavit Gunnar Tilander, 11 (Stockholm)
Utppsala, 19 .51 . 237 Pags .

.. . Cfr . sobre sits F:ceros de Aragon, la resena de A . Garcia Gallo en
AFID1 X IV, 1943, Gj2 SS .
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dievales niuy poco conocidos y del mayor interes para la Hi5-
toria de nuestro Derecho, me decidio a eleairla como tema para
la primera leccion del curso 1951-5z, en la que erpuse algunas
observaciones sobre los caracteres externos de esta fuente del
Derecho, y despues a tener presente su contenido en el des-
arrollo del curso universitario . El resultado de esia atencion son
]as siguientes pagin.as, en las que reprodu-rco aquella ieccion con
algunas adiciones y supresion de cosas elementales, y, ademas,
recojo, en forma sistematica, las aportaciones que como varian-
tes y manifestaciones de nuestro Derecho medieval, en sus di-
ferentes ramas, contienen los Fueros ' .

EXAMEN DE LA FULNTE

I . Como senala Tilander, el nomhre de Novenera ((pare-
ce desconocido y se busca en vano en las enciclopedias y en los
diccionarios geograficos)). Pero el mismo Fuero (i) nos dice
Est CS el fuero que deuen auer el conceillo de Artayssona et de
Mendigorria et de Larraga et de Miranda, que son de la Noice-
nera . Estos cuatro pueblos se encuentran proximos entre si, en
el antiguo reino de \aN-arra, situados de norte a sur en el cen-
tro del triangulo que senalan las cit?dades de Estella, Tafalla
y Calahorra, cada itna de ]as citales es el centro de una comarca
juridica, diferenciada en la Edad Media . L.a Novenera consti-
tuye, pees, una comarca juridica peculiar, una de las siete ma-
neras de Fueros que autiguamentc auia cit ~_Vauarra 1 . L,a for-
inan los cuatro concejos indicados ; y presenta la particulari-
dad de no tener, cotno las otras, tin centro principal o de origen,
sino que aqucllos aparecen yuxtapuestos .

Ya anteriormente eran conocidos los Fueros breves de es-
tos pueblos, que contenian ciertos privilegios y exenciones de
caracter fiscal, politico y militar : entre ellos, el de no pagar
novena . La novena es la decima parte de los frutos que, apar-
tado el diezmo eclesiastico, entregaban al Rey sus labradores

3. Ln adelante, l ;is referencias a estos Pueros de la \ovenera se haccn
con la indicac16n . entre parentesis, del numero de los pirratos . A Tilander
se debe tambien un utilisimo vocabulario . al que me lie atenido, con pocas
excepciones. que se indicaran. Los numeros precedidos de § hacen refe-
rencia a los parAgrafos de este estudio .

4 . LACARRA, Jose Maria, Notas Qara la formacidn de las famitias de fue-
ros namrros, en AHDE 1, 1933, pigs . 203-z72. ha reunido tin importante
conjunto de datos y trazado las. linens provisionales, sobre caracteres ex-
ternos de las fuentes, de las comarcas juridicas navarras . Las siete maneras
estan descritas en la nota marginal de tin codice del Puero general, nota
que el senor I-acarra utiliza como pauta para sit agrupacion de Pueros .
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en Aragon y \avarra. Novenarii se llamaba a esto-, labrado-
res ' . Es natural que a una comarca cuya poblacion estaba so-
metida al pago de la novena se le llamara Novenera y se con-
servase el nombre aun cuando el tributo se suprirrtio, y no,
al contrario, que el nombre se deba a la supresion . El expresado
privilegio ftte concedido por Sancho el Sabio a Artajona y La-
rraga en 1193, y por Sancho el Fuerte a Mendigorria en I 194
y a Miranda en 12o8 6.

Nada mas, esencial, sabiamos de la historia juridica de estos
pueblos cuando Tilander descubre en 1933 que en un manus-
crito (num . 944) custodiado en la Biblioteca de Palacio de Ma-
drid se encuentra un texto que 'lleva por titttlo Los Fiteros de
la Novencra . Consta de 317 parrafos, cityos 79 primeros eran
ya conocidos y habian sido publicados como compiemento de
los Fueros de Viguera y Val de Funes ~ . Trata de toda clase
de materias ittridicas, sin que aparezca ningun orden sistemati-
co . La fuente, admirableinente editada, presenta todavia algtt-
nos problemas en cuanto a . su cronologia y su naturaleza ju-
ridica, cotnplicados con el problema fundamental, que salta a
la vista, de la heterogeneidad del texto .

Prescindiendo aliora de esto ultimo y considerando la fuente
como un todo, acerca de su cronologia el propio rilander nos
proporciona algunas precisiones : El texto no tiene fecha ; es
necesario deducirla o aproximarnos a ella . El manuscrito pro-
cede de fines del siglo xiii o principios del xiv, pero no es el
original de los fueros, sino una copia posterior . Por otra parte,
el lenguaje de las ritbricas es, en general, mas moderno qtte
el del texto, to que demuestra qtte fueron atiadidas mas tarde
y que debio de existir un original o copia inns antigua, sobre

5. Htt:OJosA, Eduardo de, dfezquinos y exaricos (dbras, I, 24q) ; uno
de los documentos que aporta, (let siglo x: (Cartialaire do Saint Sernin de
1'oulousse, num. 45z), es un privilegio de Sancho Ramirez al monasterio de
Artajona, en el que refiriendose a las heredades entregadas por los mezqui-
nos al monasterio dice : si vero cas laboraverint, de parte eorsm exeat no-
vena, pars ecclesie sit libera . rstos mezquinos son indudable nente labradores
del rey, y los Fueros de la Novenera son fucros de labradores como vere-
mos . El precepto copiado debe de referirse a his heredades que los labradores
conservan para cuitivar y respecto a las cuales estan obligados al pago de
la novena .

6. LACARRA, La formacion, zoo-t, resena los diferentes maruscritos,
copias y ediciones de estos fueros, que son confirmados, acaso tambien el
de Miranda, por Sancho el Puerte en 1208 ; publica el ultimo en el Apen-
(lice \VI ; esta edicion utilizamos para todas las referenctas a los fueros
breves de la Novenera, en cuanto no existan variances de fordo .

7. Por HERGUETA, en Ifoletin de la Real Academia de la Historia . 37, 1900,
pigs . 45o-6. Los 81 parrafos de este supuesto complemento corresponden a los
z-79 de la Novenera .
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el cual se pusieron ]as rubricas . Si fuera posible sefialar, con
mayor precision la epoca del lenguaje de los Fueros, se daria
un paso importante para fijar la fecha de su redaccion.

Los reinados de Teobaldo I y Teobaldo 11 (1234-1253-1270)
sefialan los limites cronologicos de la redaccion d.finitiva del
texto, ya que en los dos lttgares del mismo (249, 255) se men-
ciona al rev don Thilbalt . La duda esta en si taste debe identi-
ficarse con el primero o con el segundo . Tilander se inclina a
la primera solucion : ((Se refiere en estos dos parrafos al rev
Teobaldo I de Navarra, no a su sucesor, Teobaldo 11, que pro-
hibio la ordaba de las candelas)) (pig. 14). Se trata de la exen-
cion del juicio de candelas, clue contiene el Fuero de Tafalla 1255
Ahora bien, este fuero es solo ttna declaracion del confirtnado
en 1157 por Sancho el Sabio ' . No puede ser decisivo para re-
chazar el termino 1253-1270 el clue en 1255 (y menos si en 1157)
se ha eximido de la ordalia a un lugar distinto del de los fueros
tltte si la contienen .

Los Fueros (25) declaran la responsabilidad del liomicidio
ocasionado por una coca o' tun animal . De esta responsabilidad
eximio Teobaldo 11 a Artajona en 1269' . :[?1 mistuo rey I'hi-
balt. resuelve en una apelacion clue no se debe pagar ,:,1 homicidio
por ocasi61r clue el alcalde de Artajona pretendia exigir (249).
Es dificil resolver si ese caso es anterior o posterior al privile-
gio, ya clue de set- posterior parece logico clue el alcalde no
hubiera exigido la calofia : todavia en esta suposicion, debe ol>-
servarse clue el fundamento del alcalde, al prendar al clue aduysso
el megc, era clue <:ste habia dado fiador de mano (vid . § r6).
Pero, de ser anterior, parece extrafio qtte el Rey resolviese
contra el principio generztl de exigir esta clase de homicidios,
teniendo en cuenta clue ello importaba tin -ran interes econo-
mico, pasta el punto de clue el privilegio en cuestion se obtuvo
a cambio de una elevada compensacion en dinero . En resume),
creo clue no es segura la atribucion de los Fueros en su con-
Junto a la epoca de Teobaldo T ; pueden ser de la de Teobal-
do II . -

Por otra parte, en trece parrafos se menciona al rev San-
cho como autor de la norma, como juez o como monarca rei-

Texto do 125.5, YANCUAS, Uiccionario de antigiicdad .-s del Reino de
Navarra, 111, p:19. 358 ; de 1157 en LACARRA, 1-a formacion, :gyp . I\, pig. 263,
f] editor duda de la autenticidad de este fuero de 11,57, pero senala quc
su letra es igual a la de otro texto del reinado de Teobaldo I . Todavia en
ese caso es seguro clue representa un estado de derecllo, sin confirmaci611
real hasta 12», pero formulado por el concejo mucho antes .

9. G. 13ERROCAIN, Documentos para el esladio de las instituciones yoliti-
ras de llVavarra durawe 1as dinastias de Champagne y de I ancia, AHDE
VI-1929, 462-522. nitm . X11.
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nante : en uno de ellos Junto a tin Beltran Diera, que le aconse-
jo . El nombre de este personaje ha sido encontrado por L.a-
carra en tin documento de III . :\ Sancho el Sabio (IID-O-I'94)
deiien de referirse las disposiciones del Fuero . ((Es posible-con-
cluye Tilander (pag . I4)=-que en alatinos casos se aluda a su
sucesor Sanclt0 el Fuerte (1194-1234), pero en la mayoria de los
casos debe tratarse de Sancho el Sabio, en vista de su actividad
legisladora y la humanidad y prudencia que se reflejan en mu-
chos parrafos, calidades que caracteriran sobre todo a Sancho
el Sabio.»

Claro es uuc estas referencias no sirven de base para que
hagamos retroceder la feclia 1234, en cuanto a la totalidad de
los Ftieros, pero si pueden ser indicio de que al-unos pArrafos
de los mismos, o mejor, los materiales que ban servido para
redactarlos, son mas antiguos, contemporaneos o poco menos
de cualquiera de los Sanchos . Esto nos lleva a examinar la
naturaleia juridica de los Fueros .

§ '. Oue no se trata de tin codigo en sentido propio es evi-
dente. No solo porque falte toda formula de prornulgacion,
sino porque to lletero;eneo y desordenado de su contenido hace
imposible que responda a tun proposito, llevado a efecto, de re-
coaer un sistema de Derecho . FstO, por to quc se refierc a la
okra, tal comp ha Ilegado a nosotros . Hubo ; si, aquel propo-
sito, entuiciado al principio : Est es el fuero que deuen ader . . .,
y es posible que a 6l respondan las tiradas de preceptor que
comien-r_an todo, ni):iba llnm.bre, tuda -muiller, etc. Se trata de
una redaccion privada, con el tipico modo de enctiesta sobre el
Derecho vigente. Pero no exactamente de una redacci;>n se-
Cruida y heclia de nna cola vez, ni atm de una reelaborac16n uni-
taria sobre materiales diversos . A m ; parecer, estamos en prc-
sencia de una masa de immites sueltos. tomados eu diferentes
lugares y momentos y con objetivos diferentes . .En parte, cs-
tos pudieron ser, efectivamente, recoger el derecho de toda la
Novenera, utilizando como base diferentes usos locales, fazalias,
privilegios e incluso alguna norma de vigencia general en el
lleino .

1n el tezto se descubren tatnbien simples anotaciones de
casos concretos (exemplos) . que no han . sufrido la manipula-
cion propia de las fazaflas, o sea, no se les ha despojado de las
referencias circunstanciales ; y a veces notas tan escuetas, so-
I>re simples cuestiones de llecho, que excluyen la posibilidad
de que con ellas se quisiera fijar una norma juridica, sino rim-
plemente un recordatorio de alauna actuacion de tun tribunal .
Hay yin detalle significativo, y es el de algunos «ejemplos» que
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coinciden exactamente con mia disposicion del fuero. Lo na-
tural en una redaccion seria que estos ejemplos, o bien estu-
vieran todos juntos, o bien se hubieran aproximado como con-
firmacion, al precepto correspondiente . Esto ultimo se ha he-
cho en varias ocasiones (85, 86, 157, 291, 3oi) . Pero otras,
ambos elementos estan muy separados entre si (25 y 305, 152 y

148 y los ejemplos ,idosados a 181, clue nada tienen clue
ver con este parrafo, 284 y 289) .

Un segundo dato clue muestra la heterogeneidad del texto
es la repeticion de parrafos dentro del mismo, en is forma clue
indica la siguiente tabla

A 1; C 1)

1 24 180 279
2) 30 126 246
3)

3,1

114

,

32
4) 40 199

5) 42
214

215
6) 46 134 250
7) 47 179 244
8) 58 301
9) 66 i6o
10) 87 207
T O 201 275
12) 161 229
T3) 157 289

I67
14) 168 =4-'

226
15) 228

t 261

La coincidencia entre ellos es literal en la mayor parte de
los casos, variando en algun inciso o por adiciones al texto co-
mim. Y en todos ellos se ofrece una identidad de fondo, aunque
difieran en desarrollar uno u otro aspecto de la misma cuestion .
Con esos parrafos repetidos (I ), 2 ), 3 ), etc.) pueden formar-
se cuatro series (A, B, C, D), cada una de las cuales se en-
cuentra en una secci6n del texto de la Novenera (A, 24 a 87 ;
B, 114 a I8o ; C, Igg a 250 ; D, 279 a 301), to clue puede ser
indicio de clue han contribuido a formarle cuatro maws textua-
les, clue tenian unos elementos comunes . Es posible, natural-
mente, reducirse a tres esas series, si se admiten repeticiones
dentro de alguna de ellas .
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Otro motivo para distinguir dos masas teztualer, ttna for-
mada por A y B y otra por C y 1) (de la tabla anterior), to da
la distribucion de ejemplos . Hasta 192, no hay mas qtte tres,
oportunamente colocados (8G, 153 v 157) y uno, descabalado
(181, referente a 148) : 193 a 195 son tres parrafos con la rubri-
ca : ejeniplo, pero su contenido son una serie de noticias (re-
rneenbraazca una de ellas) sin conexion ninguna, de actos judi-
ciales, de una sentencia real, etc., con alguna indicacion para
precisar la epoca en que ocurrio el hecho (esto fo ev ti.e)Iipo
de . . .) . Estos parrafos no han sido, evidentemente, redactados
de una vez ; no han sido redactados, dan la impresi6n de unas
anotaciones, escritas en diferentes tiempos, en un t'tltimo folio,
blanco, de tin cuaderno municipal .

Diferentemente, a partir del articulo 193, la serie de nor-
ms es mucho menos homogenea : esta salpicada de ejecn-
plos, oportunos o no (203 247 '-48, 249 ', :269, -74, 278
296, 299, 301, 307, 310,, 31 I), de parrafos que parafrasean un
precepto reaio (210) o en estilo narrativo (254) y ademas la
redaccion es macho mas descuidada, se encuentran precisamen-
te aqui las expresiones mas confusas, conceptos truncados, et-
cetera . Finalmente, no pace falta decir que cualesquiera seccio-
nes que practiquemos en el texto, en cada una de ellas se en-
ctientra la misma proporcion de normas referentes a las distintas
ramas del Derecho, sin predominio de ningitn grupo de ella's
en ttna to otra seccion.

§ 3 . Esta irregularidad del texto, juntamente con las sig-
nificativas repeticiones de parrafos, creo que pueden tener una
esplicacioti en to siguiente . La Novenera estaba integrada por
varios concejos, cada uno de los cuales tiene su propia juris-
diccion. Es natural clue en ellos se intentase poner por escrito
el Derecho de la localidad '° para use de sus jueces . Tratan-
dose de lugares proximos v may relacionados, estos llerechos
locales debian de teller machos puntos de contacto, aparte de
los provinientes de tuios rnismos privilegios, sentencias del tri-
bunal del Rey, dictamenes pedidos por un concejo a otro lie
aqui, los preceptor semejantes o identicos que hemos senalado .
Al no ser estas redacciones locales una obra sistematica v com-
pleta, se comprende que no todas las instituciones fueran igual-
mente aludidas ni en los mismos aspectos, y aun con variantes
en la solucion dada a ciertos detalles .

Los concejos de la Novenera reciben, en a1gunas ocasiones
o a partir de tin momento, tin solo alcalde (infra § 7) ; entonces
el circulo jurisdiccional comprende toda la comarca, v se hace

to . Vid . mar adelante signos de la persstencia de ^ste Derecho local .



1176 11Y1 isceldnea

necesario recopilar el Dereclto comful . Para ello se utilizan los
apuntes locales mas o menos perfectos . .l'osihlemente se inten-
ta coordinarlos, pero esto no se ha llegado a realizar mas que
en parte . Lo mas facil es que esos apuntes se hayan copiado
en un libro que ha servido para las necesidades de la adminis=
tracion de justicia . Fn ese libro, y aprovechando esparios Man-
cos y margenes, se han intercalado al-unos ejemplos, hreves
notas de ]as que ya hemos hecho mencion, aclaraciones :1l tez-
to, etc . Al sacarse ttna copra, estas anotacione fuera (lei texto
primitivo se han incluido en e1 como interpolaciones . Fntonces
tambu"n, o acaso posteriormente, otro copista ha puesto rirl ;ri-
cas a los diferentes parrafos, pare facilitar su manejo . I7 stas
ritbricas han contribuido a dau-_ al conplnto mia apariencia de
codigo, aunque desordenado, unitario, to que no es de nin"'mta .
manera .

Segim esto, los fueros do la Nrovenera son urt ejcmplo del
proceso de territorializacion (lei Derecho, en una cpoca en que
este fenomeno se produce en todos los reinos espanoles . }s
evidente el paralelismo de est<t redaccuin con otras ; por ejem-
plo, el Libro de los Fueros de Castilla . A este proceso han con-
tribuido diferentes elementos, cuya huella es posible percihir, v-a
clue el texto refleja una fase intermedia (lei mismo, 1?I cuerpo
central de esta labor es la fijacicm del derecho practicado ; se
pace en un estilo impersonal, descriptivo de la norma jr3ridiccr
aplicahle . Detras de ese estilo es posihle ver la rn.uio do uno~
de tantos juristas anonimos medievales, yne para servir a los
jueces se tomaron el trahajo de fijar el Derecho vig-ente . La.
redaccion en general es hastante perfecta y clam, sinaque del>an
atribuirse a (l la oscuridad v faltas clue en muchos parrafos
se' advierten, prodrncto acaso de defectos en las cohias o de
interpolaciones que seria necesario aislar, asi conic, tampoco
aquellos parrafos sin valor normativo, aunque de unlidad conic,
fuente de conocimiento, va que sirven de pruelra de la aplica-
cion de aqucllas o presentan variantes que no se ban recotiido
por el redactor . junto a esta .fijacion . ahstracta del Derecho Io-
cal, se &a la resetia directa de fa-rarias (c remplos) dehidos a los
alcaldes de fuero (86, 155, 181, 203, 248, 266, _,69, 274 , 278 ,
z96, 304) . 0 hien, la de disposiciones adohtadas por el conce10,
cn ttso de su facultad normative (145, de esto fi.-o paramiento c(
conceyllo) . Posihlemente, otrrrs muchas ordenanzas de policia
ttrbana v rural son tambicn producto de esta actividad, aunqtie
no se diga de modo expreso .

Este Derecho, captado directarnente, es en sentido propio el
Fuero. A 61 se encllentran alusiones precisas (3, fianca del facro ;
8i, deuen dar tot por fucro ; tq3 . 173, 182, 23 :5 . csto por fuero ;
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278, esto es mandado /ror frrero). En sit oriaen, como hemos
dicho, local ; despttes, territorializado . Todavia en 1307 el rey
Luis Hutin confirma el Fuero de Mendigorria 1t . De la vigen-
cia local restan algunos indicios en la redaccion ; debe adver-
tirse que justamente en el ultimo tercio del texto o sea en el
que senalabamos ttna menor elahoracion y mas bien una agre-
gacion de materiales diversos . Asi, algunos ejernplos aluden a
la jurisdiccion local de Artajona (249, 289, 304), Nlendigorria
(248), Miranda (194, 269 . 284) y L,arraga (291). Un precepto es
de Derecho interlocal entre I.,arraga y Lerin (t81) y de I..arraga
es una ordenanza de policia rural (317, ombre do t.drraga
leynnaa faciendo) . Al fuero de la villa, como peculiar, se hallan
tambicn referencias (62 : Dc rrilla ninguna que sea la lrcredat,
dome hi let(ar frrcr-o) . '

Aparte (lei proceso general de territorializacion, al.tinos pre-
ceptos se designan expresamente como de la -Novenera : 279,
Nuill umbre qrrc sea de la Nou.curra (290) .

A ese .proceso contribuye de modo notable la actividad ju-
dicial (lei hey y de stt torte, de la que son testimonio los ejenr
plos qtte recogen sentenclas dadas por el rev en apelacton con-
tra las de los alcaldes locales (194, 247, 249, 291, -,-(E.-.to mando
el rev)) . se subraya en 299) . Solo en tres ocasiones el Derecho
recoaido es general a toda Navarra, otra prueba de la perfecta
diferenciacion juridica de la comarca (217 N"ill ombre . . . . en
Alaua)-ra, 287 l'stO es por fuero en toda Navarra, 29o rsto ru(17r-
do el rey dory Sancho et fo pregonado por los mercados de Na--
narra) . 'I-atnblcn Derecho~ judicial del rev es el recogido en una
fazana que se encuentra en todas las colecciones . de Derecho
navarro-aragoncs, de marcado caracter folklorico t= . I?1 1.)ere-
cho (lei rev ripe tamhicn junto al derecho popular (§ 179, yuan-
t.0 Cl r"Cv mande Ct SNS fUCI"OS, 213, OSSi cOHI0 f16 ;%"U CS, res-
pecto al servicio militar en tenor semejante al del fttero breve) .
1-1 Derecho (lei rev se agrega al Derecho pohttlar (102 1ato por
juero rnan.do c1 buen rev don Sancho, 297), y al"'ttnct vez se ad-
vierte tin claro sentido innovador (tot Furf+cro esto non fay-
Ilarr ro)- frlero, mns c! rel- selo mando). Pero el ntt~:vo Dereclho
lta podido sttrgir a consecttencia de tun acuerdo (paramiento)
entre el rev y log concejos (ej . 254, vid . S 7 sobre el sayon) ;
como yct sabemos, a petition de . tin concejo, el rev modifica el
Derecho en tun sentido favorable, mediante una compensation
economica, pero tambik'M porque la modification ev conforme
a derech o, rayon v piedad " .

11 . YANGUAS, Uiccionario, II . 318. nun: . - . Artajona tiene Ordenaiizas
c:e 1544 (1b. Apendice . 39) .

i2 . VILl . infra nota 40 Y logo' dc] tcxto coire~pondicntc.
13 . Vid . nota 9 c infra § . t6 .
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El mismo Derecho popular local obtiene tin reforzamiento por
la concesion regia . En los fneros breves de la Novenera, despucs
de los preceptos y privilegios que el rey concede, leemos : Ira
omnibus uero ahis concedo et confi.rmo quod h.abeant illos foros
quos soliti erant habere usque ad Whim diem qilo presets carta
fuit facta. Estos o.tros fneros eran ese derecho consuetudinario,
judicial e incluso real, redactado o no, y cuya'fijacion represen-
tan esencialmente los Fueros de la Novenera

4 El ambito cronologico de vigencia es dificil de precisar
en cuanto a su comienzo . Lo sepamos o no, las disposiciones
de caracter legislativo, del rey o del concejo, se originan en un
momento concreto . Lo demas es probablemente un derecho
muy antiguo, expresion de la continuidad juridica navarra, aun-
que objeto de desenvolvimiento historico . En ctianto a sti tcr-
mino, igualmente . Seria necesario comprobar en qtie medida el
acervo juridico de la Novenera se ha volcado en el Derecho
general de Navarra . Pero si es comprobable, al menos, el mo-
mento en que la Novenera lia dejado de ser t(frritorio -juridico
independiente para pasar a gozar de*fueros mejores.

En Navarra existian tres clases de fueros de indole perso-
nal, segiin nos informa tin Ameloramiento al Fuero general :
de hidalgos, de ruanos v de labradores . A los rtianos, segivi
creo deben ser aproximados los francos, si no se trata de una
mismo clase . Los fueros de la Novenera son fueros de labra .
Bores, aunque mejorados, como hemos visto, en virtud de al-
gunos privilegios . A caballeros e infanzones se refiemn alguna
vez, mas no- para regular directamente nada interno de esta
clase, sino para marcar la diferencia de fuero, asi cuando se
prohibe al concejo la entrada en casa de cllos para perseguir al
que alli btisco asilo (150), cuando se ordena que el concejo en-
tregue al rey el infanzon preso por hurto (151) o cuando se
prohibe el paso de lieredades labradoras a infanzones (291),
bien para regular algunos casos mixtos (i52, 153, 286) . En
cuanto a los francos . hay una sola mencion aislada y sin raiz
en el ftiero ; probablemente es parte de tin precepto regio acer-
ca de los judios : 275 et si el radio mata a cristiano, st es franca
su homiadio ei si es laurador 311 homi_-idio, de quoal comarca es .
La N'ovenera es una comarca de labradores del rey, y Estos s,
aparecen nombrados, alli donde sit condicion personal es la
razon del precepto (217 . --go), aparte de los casos ya vistas en
oposicion a los infanzones, Tambicn quedan excluidos del fue-
ro el labrador de caballero o infanzon : no vale su fianza, par
que es encartado (2861), esta sometido al regimen senorial .

Una tendencia a la unificacion de fueros locales, aun con
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servando la distincion de fueros personales, es senalada por
el articulo xxv del amejoramiento de Felipe V en 1330 Ij . I'ero
no se sabe que esto tuviera aplicacion . Lo qtte se senala mis
tarde es ttna tendencia a elevar la condicion de los llabitantes
de estas villas, asimilandoles el fuero de francos, especialmente
Estella, y a incorporarles al fuero general . Conocemos este . he-
cho en cuanto a los concejos de Mendigorria y Miranda, y po-
siblemente tambien Larraga''. No es probable que Artajona,
siempre favorecida con privilegios, no obtuviese tambicn este .
Fn 1463, Juan 1..1 concede a los vecinos de Mendigorria sear
tenidos por francos, ruanos, ingenr(os, infatt(ones et fijos dalgo,
conforme al Fuero de Estella. La yuxtaposicion de dos condi-
ciones perfectamente diferentes hasta aqui, refleja seguramente
el momento en que la distincion lia dejado de tener importan-
cia, y es una forma enfatica de conceder simplemente -1a condi-
,cion de francos, quiza incrementada con algun privilegio de
infanzon, refundidas las dos condiciones en una, pero esta re-
bajada . Y al .mismo tiempo esos vecinos son aforados al Fuero
general 16 . En 1508, Juan de Labrit y dona Catalina hicieron
buena villa a Larraga y la libertaron de la peclia 'de labradores,
y en ;1512, Juan de Labrit eleva a francos, ruanos, etc ., a los ha-
bitantes de Mendigorria y les afora al Fuero general t'

EXAMEtV DE LAS INSTITUCIONES

DEREciio POLITICO 1' A1)\tINISTRATIVt)

La organizacion politica y administrativa de )a Nove-
nera se funda en una combinacion de elementos regios y popu
Tares o locales . La Novenera es un territorio dentro (1z1 reino de
Navarra, integrado por varios concejos que, sometido; origina-
riamente a un mismo regimen economico, liabiendo recibido unos

14 . Alejoramiento por Felipe V, \\V : entcndicndo que el regrto de
Navarra ay muytos fueros et divcrsos et contrarios los nrtos de los otros,
dont se segiwcen inaytos stales et dayaos a los- dc! rcgno ; Nos querieruio
proveer a los del rruestro rcgrto tic remedio corrveraible, nusiuiawtos qae se . .
gust las 1/1 condrctones tic gentes que sore era e! regno es asaber, fidaigos,
ruanos et labradores, sears ordenados 111 fueros : Inno es clamado de la
hidalgos, et otro tic los ruarios, et lotro tic los labradores ; et que .todos los
otros frwros d-el regrco tic Navarra scan reduytos a estos, salvandQ; a cada
urro sus fran.quesas et libertades .

1s . ILARRE(;UI y LAPUERTA . Fucro ycnrral do Navarra, Pamplona, 1869,
pAg . 151 .

16 . LACARRA, La forrrurcion, pig. 2z6.
17 . YANGUAS, L)iccionario, II, 173, 319, cztracta estos documentos .
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misinos privilegios, con tendencia a forlnar u'it solo amhitojuris
-diccional(como consecnencia de to coal se lla elaborado un mislno

llere0io), llega a constituir una entidad administrativa diferell-
ciada . Vamos a examinar esos elementos, tal como el texto de
stts fueros nos los ofrece .

En primer lugar, una corltraposicion entre los, dos tertnmos,.
Rey y Concejo, que se aproximan y complemtnt<ui (t36 SalJa 'a
fc del rear et del concevllo . . . dolt el rear cob?-e sus drcitos rt~ el
conceW/o lures cotos) . )unto a la coerced del rev, la coerced dei
pueblo (197) o del concejo (212) . junto al Derecho popular,
confirmado salvia la fidelidad al rely v a. sic Posteridad, en los
ftieros breves, el Derecho regio (cfr . stthra § 3) . El rcy c .r seiltnor
de sit. regno et guida de los canti.llos (?to), convoca la hneste v
exige el pccto (infra § 8), mantiene la justicia y percihe las ,ca-
lonas (§ t7) . El concepto de traicion parece reflejlu- mil collcep-
cion popular que considers al rey do ti.crra conlo llil trasunto
del Senor (3o6, cfr . § 16) . El rev liacc llegar su voluntad al Con-
cejo mediante sit mensaje (15o : ata que uienga el message dell
rey, esto deue fer cl conccyllo) o pregon (2c9o : esto mand(; el
teldon Sancho et. fo pregnnado for los rn.ercados), o inediante
sus oficiales (§ 7) . La vinculacion es mss estreclla entre el rey
y sus tierras de labradores que con las villas francas : los lahra-
dores estan a sir vnerced, rnientras los francos estan a derecho'" .

11 rey tiene la suprema jurisdiccion . Es juez di :-ectarnente
para los nobles, acerca de los ctlales el Concejo y stis oficiales
deben abstenerse de juz ar (151) e incluso de intervenir (t5o) .
Eli tin ejenlplo (194) tin clavero y tin tenente del rev fucrou al
rep' dolt Sanclfo pot' oar lud1Co de la cort, csto sa111Gdamclftc a
Tlat.dcla (194) ; en otro caso, tin 1nfanz6n, a Pamplona (_x)g,
cfr . 152) . 'Camlbien en el supuesto sobre la culpabilidad entre
dos acusados de htrrto, se ordena al alcalde que se abstenga de
iusticiar . . . d'aqui a que sepa el rear uerdat (284) .

La relaci6n entre estos concejos y el rey es directs ell la
Edad Media . Fn los fucros hreves, corno veiarno!;, se les liahia
eximido de pagar tributos a rico hombre u hombre alguno-
Alli " les concede el rey que no ten-an otro sefior ni presta-
mero, o sea, que no entregara la villa en beneficio o pr6stamo .

r8 . Una confirmaci6n indirecta de esto es que en 12,53, Tcol)aldo 11
constrtuyr un tribunal de fuerzas, para quedar a dcrecho el propio rev, con
alcaldes de concejos que disfrutan fuero~ de francos . Cfr . G . BEKROGArv,
AHDI--; . V1-1927 . 463 . 474 .

rg . Conccdo cis Main /pro foro quod son. habcant alirnrt scniorenc ncqut.
prcstan+cnrnr nrsi rirorninc que uillana tcnuo,it per manant rncam, ct quod
ego aeque alrquis .successnr rneus nor, habeamus ibi aliqulml clairdgerlrna neque
aliquts alias per foru-nt et ipsi sirnilitcr non. tlnbcat alirun nrcrinuin neque
subrncrolum; neque sayoncm, rrrsi rncurn nrcrirrort, AHDT3, Y-1933 . =%o.
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Hay una forma especial de hacerse efectivo el sefiorio reg.io
sohre sus villas, mediante la potestad o el rico hombre que
tiene la villa por mano del rev =° : en los Fueros solo ha_v refe-
rencias , incidentales (155 : tellvia Ali-uel Larat la :villa, 194 el
tnismo tenia Miranda) .

A una posible jurisdiccion sefiorial y a la preeminencia de la
regia se refiere a un precepto genefal de Navarra (?87 : et si otro
seynnor prende sobrc el rey) . 1~;s mucho mas tarde, en el si-
glo xv, cuando esta relacion directa con el rev es alterada por
causa de las concesiones de seilorio en favor de nobles =` .
En 1447, (ion Carlos de Viana dio al conde- Fox ]as peclias,
seriorio y jurisdiccion baja y mediana, civil y criminal de Mi-
randa, en pago de veinte mil florines de oro para la dote de
doila Leonor, } n cuanto a Larraga . la villa y sit castillo (que
en 1298 habia sido confiado al propio concejo, cfr . § 8), fueron
confirmados el 1479 en favor del conde de Lerin v sus suceso .
res nerpetuamente, con la jurisdiccion hala y me ;1iana., penas
foreras, homicidios y medios homicidios, excepto la alta justi .-
cia . Mendigorria parece liaberse librado de la inclusicin en e1
seriorio, aparte ciertas liheralidades con sus rentas ; en l4]4, el
condo de .Lerin habia sitiado la N ;illa con -enter de otros con
cejos, entre ellos de Larraga, (Ine ntfirieron graudes danos en
stir campos v obras, en consideracion a to cual y a su fidelidad
)a villa recibio ciertos heneficios de dofia Leonor . hespecto a
Artajona, en 1498, Juan de I-,abrit anula las gracias llechas
sohre la villa y la incorpora para sicmpre al patrimonio real,
mandando qne jamas pudiera ser N-cndida, empeilada ni se-
parada " .

Que esta integracion en el seriorio, con la consiguiente des-
membraci6n de la antigua estructura de los concejos, sea cast
contemporanea de la ya descrita, y :nas hien aparente, eleva-
cion de los labradores a la clase de fraucos e Iridal,-os (su-
pra § 4), no deb-e extraitar. Se trata de tin mistno proceso de
descomposicion de la sociedad medieval y de sit homo7einiza-
cion, sohre las cuales hal ;ria de elevarse el Estado moderno.

G. Es clara la distincion entre villa, quo es la pohlacion,
v concejo, quo es su entidad y sit estructura politica y adminis-
trativa (188 : de uilla qrte pro ha Paramiento eau rouceillo corn

20 . Fuero de LSrraga 1193 : nisi potestatem, qiei vill~irn tenuerit pc)-
incanr manum (YANGUAS, Diccionario, 11, l76) .

2l . Los siguientes datos en YANGUAS, Diccionorio, 1 . 6a : .ii, 174-3, 329
22 . Los hechos guarean paralelismo con to quo al mismo tiempo ocurre

en el reino de Castilla . Las declaraciones de union de villas a la Coronl
responden a la practica constante de desunirlas ; la incorporacion formal d--
]as villas al patrimonio de la Corona se da igualmente en Castilla .
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otro).'Los concejos de la \ovenera son los cuatro ya conoci-
dos. Algunas veces se pone Junto a ellos Berbinzana ; esta no
es concejo en sentido propio, sino aldea, integrada en el regi-
men senorial, o, macho mas tarde, en una dependencia analo-
ga respecto al concejo de Larraga .

En 1o3= 29 aparece un Monasterio de Santa :Maria de Ber-
binzana, en termino de LArraga ; concejo y monasterio tenian
derecho comfin de pastos ; a esta institucion se refieren los
Fueros 2' . En 4220 se comprueba que hay ya un puehlo de-
pendiente del monasterio de Santa Maria de Najera ; este to
da (encartado) al rey, quien to devuelve en 1225 ; y en el mismo
acto to recibe a censo . Fn 1274 se plantea una cuestion entre
el pueblo y el Monasterio, por el pago de la novena de los ga-
nados (la antigua pecha, de la qtte ya estaban erimidos los mu-
nicipios de labradores), qtte Enrique I resuelve a favor del Mo-
nasterio . En 1392, habiendo surgido una cuestion de pastos en-
tre Larraga y Berbinzana, unos arbitros llamados para resol-
verla, declaran qtte la aldea ha sido siempre de la jurisdiccion
del concejo, y establecen un regimen de comunidad en cuanto
a los aprovechamientos y una organizacion intermunicipal con
predominio de I_arraga (vid .;, infra § 7), En 106 se registra la
concesion de algunos privilegios reales a la aldea ; en 1457, su
mtegracion en el sefiorio, en forma analoga a la que en esta
epoca virnos para los concejos ; en 1493. aparece nuevamente
como aldea de Larraga, pero ambas estan ya en el seitorio del
conde de Lerin.

El Concejo se presenta fundamentalmente como tin circulo
jurisdiccional (g8 : fiansa . . . por co?aceillo ; 269 : apcllido de con-
ceillo) . Ante el concejo se hace justicia (251 : todo alcalde . . . st
ua a conceillo ; egg : fo preso et fo uenido en conceilio) . Se con-
sidera como suieto activo de la jurisdiccion (151 : con fioder del
conceillo lieuen.lu al rCV, 203 : tu.do por bien el conceillo que'l
dasse candela ; 212 : atieuda inercc del conceillo ; 266 : priso la
e1 c �nceillo ; 269 : fo en poder del co?aceillo ; 289 : a . R. P. en-
jorcaron el conceillo) . Y en segundo tcrmino, como una enti-
dad economica publica, aparte del regimen de pecta al rey .
Los concejos tienen vias o carreras (303), vedados y dehesas
de pastos (189, 28o), de monte (192) y de caza (196), protegidos
por cotos que se pagan por su violacion o abuso . Las aldeas,
de ]as que antes hemos visto un ejemplo, son pertenencia eco-

23 . LOS siguientes datos en YAFCUAS, Uiccionario, I, t29 : II, 175 .
24 . 197 . Todo ganado de orden ninguno que sea et !o prenden en e!

termino, sin daynno faze en el pan o en uinno, peyte el dainno, mas non deue .
peytar coto ninguno, que la orden no ha termino ninguno, si no es la merce
de! rec o del pueblo .
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nomica de las villas . Por causa de estos bienes se dan cierta,
contiendas entre concejos : en i t38. Sancho atribuy() a Vlendi-
goria el tcrmino de Santo 7orrtat, que le disputaba Artajo-
na 25 . 1` en relacion con los mismos, se establecen tmas rela-
ciones especiales entre ]as zullas facet-as (proximas), que fijau
cotos o multas comunes (129), y ponen paramientos o acuerdos .
para pacer efectivas las responsabilidades por datios ; (187,
i88) . Hay, ademas, una aproximacion entre los concejos para
dirigirse al rev (234 : acordaronse los co7lceillos et fueron m.er-
ce claanar at rey. . . dissieron 1i los conceillos) .

7. La organizacion interna de los concejos ofrece la tnts-
tna dualidad de elementos regios y elementos propiamente 16-
cales . El alcalde, siempre uno solo, ejerce la jurisdiccion ordina-
ria en la villa (23, 7-', 73, 99v Ioo, 104, .I'-3, 159, 180, 219, 284 . 29r,
293, 313, 314) . Pero en algimas ocasiones, actuando con el
consejo de buenos hombres : si. iea a conceillo, et s1'! demandan
conseillo por hombre inalfe_vtor nin,gimo, dcue issir de part con
bonos onabrcs et dcuc pretl.dcr conscyllo como fagan (2j1) ; en
un ejemplo (296), vio . . . con los ombres de la. uilla ; en o1ro (19o),
exime de una calofia por pricgo de bonos onzbres . Estos bucnos
hombres tienen una constante intervenci6n en los Qs diversos.
actos y negocios civiles . Gencralmente en nitmero de dos, pre-
sencian el prohijamiento (277), tin contrato de alimentos (247),
la fianza (300) y actos de disposicion hereditaria (8j, . 86, 282) ;
determinan el lugar o modo de utilizar servidumhres prediales.
(68, 69)', en quha de consistir el !echo que se da >t1 ccinyuge
viudo (64), la compensacion a los hijos que no pan disfrutado de
peculio (225), o a la mujer duetla del solar en que lla edificado
su marido (122) . practican la particion hereditaria (224, 23i),
fijan la cuantia de la prestacion debida por el fiador (209) . Ell
estos casos se perfila el ejercicio de una verdadera jurisd1cci(>>t
voluntaria . rldemas, practican, en el orden judicial, la verificr-
cibn de cuestiones v aspectos de hecho como la realidad del
dano (34, 35 io3), de los denuestos (78, 79, 80) .

La alcaldia es oficio municipal . junto al alcalde local esta
el merino real . En los fueros breves, el rey exime a los con-
cejos de la presencia de merino, submerino o say<in, nisi 711C147)E
nl.e7-i?a-IC7n 21 . Y en los Fueros, al senalarse la participacion del al-
calde en un acalona, se agrega la misma para el merino (iqg) ; en
otro lugar (292) se ordena que el alcalde v los mayorales acom-
panen al ((portero o merino)) enviado por el rey a emhargar-

2;. 1'ANGUAs, lJrrriorrario, II . 317..
26 . Vid. supra nota tq.
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heredad de labrador ; se impone una calofia a quien arrehate
prenda al merino o baile del rey (256) ; y se cita a un merino
que ha intervenido en un caso de fuerza en el camino del
rey (30i) . Estos datos confirman la coesistencia, con los al-
caldes locales, de unos merinos del rey, enviados ocasional-
mente para el conocimiento de determinados asuntos . Estandco
muy unidas la gestion de indole judicial y la econ6mica, no es'
extrafio que pr6xima a la Inenci6n del merino se halle la del bails
del rey (256).. al que corresponden mas propiamente las ftuicio-
nes del se-undo tipo . Vemos al baffle del rcy tomando prendas
(iog, 259), haciendose cargo del infanz6n sorprendido en hurto
que debe ser llevado al rey (152), velando por las calofias del
fey, de cuya percepcion responde (238), representando en ge
neral al rey (210, 2i3) . El supuesto do 294 es sum.)mente ex-
presivo : si dos vecinos se querellan a sc1twior o baffle del rev,
van ante el alcalde, y (~ste da su juicio en presencia del haile
dovt sit drevto ava el rei, .

Aliora bien, estos dos elementos que yuxtaponen ::i jtu-isdic-
.cion municipal v la regia no tardan en fundirse, a traves de doff
procesos : por una parte, el que preside la encomendaci~n de
los intereses del rey al propio alcalde local, y que alcanza su
espresion en la formula el alcalde es baffle del rey (18o), el al-
calde que es iicrado del reV (137) ; por otra, el proceso en
virtud del cual el rey asume el nombramiento de los oficios lo :
sales, de tal modo que el alcalde de la villa se convierte en a!-
calde por el rey . 7'odo alcalde'que por el rey tengo is s-illa (107),
al rey cuando mete alcalde (202), parecen aludir a esta eventua
lidad . E inmediatamente puede darse una consecuen;:ia que apa-
rece testimoniada por dos anotaciones de un ejemplo (310)
Don 7'hibalt fo alcaldc por el rey de Ldrraga, de Artavsoua, d?
Miranda et. de Mev.digorria, dov Jolcan 1.opi-- fo alcalde de toda
la Nonevera . o sea, que el rey ejerce la facultad de sustituir el
alcalde de fuero por tin alcalde suyo, nombre uno mismo para
todas las villas de .una comarca sometida a un misiiio regimen .

Junto al alcalde, y subordinados a 6l, aparecen los mayora-
les del concejo con una funcion ejecutiva en el orden judicial .
Los vemos en una actuacion provisional, recihiendo (Iuerella y
cogiendo la fianza (3, 238), pero mas generalmente tomando
)as prendas por mandato del alcalde (179, 184), o hien del me-
rino a hombre del rey (292), prendiendo a los acusados (151,
153) y teniendo preso en su casa (99, 274) : y aun con cierta
independencia actiian en todo el proceso de prendac;on y afian-
zamiento (z9, 108, 141, 134, 171, 238, 2~g, 316) . Sit actuacion
esta sometida a derecho : no debe pacer fuerza a vecino, a iue-
.nos de jitrados o buenos hombres (237) . Coxceyllo Roll. ?) :ete ma-
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yorcil por si eneys que faga fuerCa ninguna a sit uecino, et 'sr
fee'ersa fare a ninguno . calonia deue (i8o) .

Los mayorales son originariamente del concejo, todavia,
en i8o cuando el alcalde es baile del rey, los inayorales, del con
cejo . De la transicion al servicio del rey tenemos la noticia
concreta . (254) ; El rey don Sancho hizo paramiento con los
concejos de la Novenera ; en aquel tiempo habia sayon (del
rey) -. los concejos le pidieron que se to quitase porque les
facia en"YO, el rey pregunto que quien le responderia de sus de-
rechos ; los concejos le ofrecieron nombrar dos mayorales que
responderian de todas sus calonas ; el rey accedio. Es a esta
reforma, que posiblemente es la misma exencion de sayon qw_
otorgan los fueros hreves (supra en este §), a la que han de re-
ferirse ]as expresiones abundantemente repartidas por todo el
texto de los Fueros, alusivas a que, el mayoral del concejo guar-
da los derechos del rey, para to cual uno de los dos delve
quedar siempre en la villa (141,~ 177) ; aconsejan, con los jura-
dos, al alcalde en todo aquello en que puede haber un derechc;
del rey (136) ; y que se formula decididamente : los mavorales
son baffles del rey (202), son baffles del rey y del concefo (137,
253, 316) . junto a los mayorales aparecen los jurados del con-
cejo core la misma funcion de velar hajo su responsabilidad por
los derechos del rey ; juran por mandamiento del alcalde real
(136). Es un cargo concrete (1g5 : Oclroa Tim)- era iurado de
conceillo) ; como los buerros 1roiirbres, estan sobre los mayora-
les (237) y como los baffles del concejo toman prendas por pas-
toreo abusivo en los vedados de este (280) y dau por cousejo
que un particular tome unas prendas (ig5j.

Brine de concejo es tambicn officio municipal (167, 187, 188,
223) con destinos particulares : haile del vedado (281, 317)' ; bai-
le de las virus y de ]as mieses (la rubrica del igo que se refier,
a estos dice baffle o raesseguero) . Los baffles son puestos por el
alcalde y el concejo y juran el cargo en las Ribas (igo) o en la
era comunal (281) . Varian villas proximas pueden ponerse dt :
acuerdo para nombrar estos oficios en comun (12g) . Estos bai-
les cuidan los cultivos, a ellos reclaman los duenos, procurau
que estos perciban sun indemnizaciones y el concejo sus cotos
(246) ; responden de los bienes que tienen a su guarda (5o, Sq,,
hasty el men de abril en cuanto a las micses (8g) y toman pren-
das en los ganados o a las personas que encuentran en vedados
y cultivos (43, 119, 167, 168, 223, 242, 252, 317), Se prev.e el
caso de que el mayoral arrebate prendas al baile, para resolver-
lo en favor de este (212) . Los baffles de cultivos reciben su re-
tribiicion (mesegueria, vinaderia) de los vecinos en proporcion
a to que estos pagan de pecto (220) . Acerca de la organizacion

75
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de ]as aldeas, podemos formarnos una idea por el actierdo a.
que se ha llegado en 1392 entre Larraga y Berbinzana 27 . El
alcalde y los jurados de Larraga, elegirian al inismo tiempo
que sits oficiales otro numero menor para la aldea . El alcalde:
de Larraga, qtte era el juez para los aldeanos, elegia entre, estos
tin teniente, para juzgarles ]as causal infcriores hasta de 45
sueldos, reservandose la apelacion.

§ 8. Ejercito y Hacienda.-A travcs del concejo los silb-
ditos prestan los medios al Estado . En log fueros breves 28 se
eximio a los vecinos de la prestac16n personal de trabajo con
sus bestial (fazendera) al rey o a los senores ; y se fijci el ser-
vicio militar con dos modalidades : in e.rercitu.nr. para el que va
de cada casa tin hombre ; lit appellition., todos los capaces do
portar Armas. El vecino que posee caballo y artnas queda exen=
to- de la carga de hospedaje . Ejercito es to mismo que hueste .
Los fueros de la Noverera agregan que ese hombre de cada
casa para la hueste, debe sacarlo el alcalde y los mayorales . E±:
st esto non fatten . . . agoardense qlae no cayan en uergiien~a del
rev o de los baffles (213) . No esta obligado a la liueste ni al ape- .
llido e1 hombre enfermo ni aquel cuyaimujer acaba de tener tin
hijo (211) .

$e menciona la villa casteillada (171) . Ell 1277 el concejo de
Larraga tenia el castillo de la villa y hacia pleito homenaje al:
gobernador de Navarra, de que cuando el merino marchase .t
ver a la reina, le acompafaria el alcalde, con el fin de que si la
reina to pidiese, el concejo rendiria el castillo a ella o al portero
que mandase =9 . En los fueros se distingue tin pecto del rey .
(290 peytero del rey) y tin apecto» del concejo (220, 236) ; este

27 . 1'An~cuns, Diccionario, II, t75. En este acuerdo se consigna el modo,
de elegir los oficiales para 1-arraga : el Concejo proponia al Rey dos o tres .
de sus vecinos para que 6l elil;iera alcalde perpetuo . EI Alcalde y los ju-
rados elegian los jurados, escribanos, mayorales y bailes .

28. Et quod ipsi iseque illornnz onznes sine bestie non uadan in aliquam
meam facenderanz neque im /a-enderam allies konzirnis, led ill. exercitmm ua-.
aat de acnaquaque casa ruzus homo et ill. appellit :on uqdann onures caci ad arnza
fereluta suffecerint . . . Et quicumque illorron equion et scuiimz et copclGint
jerreunz kabuent, norr. recipiat al :quitin hospitem nisi iroluerit ill dotno sea
(AHDE, \-1933, 270) . Cfr. PALOMEQUE, Contribution al estudio del ejcrcito
en los estados de .1a Recoriquista, AHDE, XV-1944, 205 5s .

29 . . BERROGAIN, Documentos, AHDE, VII-Igz9, 488. De 1298 es la carta
del concejo en raeon que don Alfonso de Row-ay Gouentador de Nmiarra dio
a cierlos ho?nbres de Larra-a et a todo el coscejo que goardassen. el'c'as"
heyllo, del seynzror rey . qnw eillos se obligarou o goardarto, a lur propria
messtqn, et a r»zarttetier to en been estado et reader to toda kora que el seyn-
nor . rey o el gouernador to dema-ndasse (AR-IGVrA, Coleccidn de documentos
znFditos para la Aistoria de Navarra, Pamplona, Iqoo, niim . 264, Inventario ;
num. 174) . -
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puede ser en algitn caso el mismo del rey, pagado a traves del
concejo. Pero una vez se disting-tie el pecto del rey, que se paga
por la heredad, de la imposicion concejil (310) : por heredat
peyt6, . mas por_ inandacion que 7nandase el conceillo in en nin-
gtin feyto non peyto. . . ; donadio ningutio que inaardasse el con-
ce_vllo .

El pecto del rey fuc objeto de dos regulaciones en los fueros
breves, en las fechas de 1193-94 y 12o8 . Fn la primera se fijr.
una cantidad global para cada concejo, que se pagaba por la
fiesta de San Miguel todos los anoS 3° . En la segttnda se reba-
jaron las cantidades, dividictidolas en dos partes, una mayor
que se pagaba al rico hombre qite tiene la honor de mano del
rey, para que mantenga diez catiaerias (plazas de combatientes
a caballo), y otra menor qite se entregaba directamente al rey 3' .
Cada habitante contribuia sccundum. posse quod habuerit in ino
bili et in hereditatc ; no estaban obligados a pagar a rico-horn
bre alguno la novena, el carnal, la cena ; siuo unicamente esta
pecta y homicida et alias calonias quoando evenerint . A pesar
del princinio de proporcionalidad en el reparto, en la practica
han debido de fijarse itnos tipos fijos de imposicion . En algunas
circunstancias se paga solo la mitad, o- el cuarto del peyto : el
beneficio de la mitad se concede a la viuda que no tiene labrador
ni mancebo. que pueda it-tar iugada o manceba que pueda cower
foritada do pan (220) . Solo el qitoarto paga el vecino que pasa
ano y dia fuera de la villa y viene a coger su pan y su vino o a
hacer sementera (235) ; la mitad, el hombre casado que no tiene
casa o fuego, por vivir con su suegro o con otro hombre (236) .
tener fuego es condicion equivalente y complementaria a la de
ser pechero, y en ella radica la pertenencia plena iel hombre al
concejo y a su derecho (291 : tienga fuero et peyto) . ,

II

DERFCEio PRIVnno

§ 9. Norma y facultad.-Fn el termino fuero se advierte
una doble posicion en sentido objetivo y subjetivo 32 . La prime-

30 . Artajona y Larraga 1193, nueve mil sueldos ; Mendigorria, 1194,
4.68o sueldos (YAC:GUAS, Diccior1a)'io, I . 63 ; II, 176 v 317) .

31 . Miranda, tres mil sucleos para diez caballerias, y mil doscientos para el
rey (LACARRA, La formaci6n, ap . XVI, p. 270) . Artajopa, seis mil para veinte,
y mil. Mendigorria, 3.640 para diez, N . 640 (Y:»GUAS, Diccionario, I, 64, y II,
318) . Al elevarse la condicion social de todos sus pobladores (cfr . supra § 4)
se les concede tambien franqueza absoluta de pecto (locs . cits .) .

32 . Cfr. Alvaro n'ORS, Aspectos objeti-uos y subjetivos del concepto de
"ius", Studi in memoria di Emilio Albertario, II . Milan, 1930, 279-299. Para
todo to que sigue debe tenerse presente r. W0111-HAUJITER, Das Privatrecht der
Fueros de -Irag6n. S7_ . Germ . 62-1942, 89-178 ; 63-1943, 214-z5o y 64-1944.
173-221' .
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ra es la inicial y la mas generalmente mantenida (cfr . supra § 3) .
La segunda atribuye una facultad o ampara una pretension en
favor de tin Fujeto (g3 : todo hombre puede defender for fuero,
182 deu.e aver . . ., por fuero, 225 Qor fuero tedc poster fiador) o
bien setiala e1 deber correspondiente (8t: todo hombre deue dar
dot por fuero, 143 la fian(a a to a bztscar . . . esto por fuero) . Se
establece la primacia del negocio sobre la ley : paraiuiento lcY
UCILce '13 (242) .

Derecho de personas ".-l xiste la condicion de servidum-
bre de los moros, qtte ptteden ser propiedad de cristianos o de
judios ; esto determina ttna diferencia en la cuantia de la indem-
nizacion por lesiones inferidas al siervo . E1 duefio tiene poder
para rcivindicar, vender y empefiar a sus siervos (200) 35 .

El cristianismo es supuesto normal de la capacidad plena . El
estar dentro de la Iglesia, t.tn requisito esencial de la misma ; el
excomulgado que no se quiere convertir y es rebelde a la Igle-
sia Picrda el auer, et. el ctrerpo a. la. inerW del rev ; esta conse
ctiencia se produce pasado tin afio y dia, plazo durante el cual
se amonesta al sentenciado (298) . Exactamente la misma con
secttencia se aplica al labrador del rey que vende stt heredad d(-
modo que ease el.liaber-a Aragon o Castilla (217). A los judios
se les reconoce tambien una capacidad ; se sefiala tin procedi
miento especial para la realizacion de sus creditos tt74) . La ca-
lofia por su liomicidio (201, 273) refleja la proteccion regia . La
infamia es motivo de grave restriccion en la capacidad ; es in-
fame el que ha testimoniado con perjuicio o falsedad ; no plied(
ser testigo ni fiador y no debe ser creido en hecho alguno (232) .
Analogas restricciones se imnonen al hijo de ajusticiado (2g5) .

La edad de doce afios produce consecuencias en el Derecho
hereditario (vid . infra § 15) ; el mentor de -doce afios no es do
hedat (3ocg) . 1?n cttanto al sexo, solo se presenta alguna especia-
lidad respecto de la mujer casada (cfr . § 14) y en el proceso (45,
72 .: §§ i9 y 2o) . Al hombre que yace enfermo no se le pueden
exigir mas que obligaciones afianzadas (146, § 12) y se lc exim'~
de ciertas actuaciones del trafico civil (227) . La diversa condi
cion social (hidalgos, francos y labradores) ha sido ya aludid<t
en cuanto es causa de ordenes juridicos diferentes (§ 4), y los

33 . Este adagio aparece con mayor oportunidad en Fuero general 11,
4. 20 : paramient.to fuero vienee .

34 . Cfr. A . Gnkcin GALLO . I-IISTORIA UEI. DF.RFCTIO H-SPAN-ot., t . 11, fasc . 1 .
Introduccidn y dereclio de personas, Madrid, ig5o .

35 LI texto de zoo esta imperfectamente transmitido : ael cristiano por
sierva la colnpron parece aludir a un error sabre la condicion de servidum-
bre ; no es seguro (aunque ass pudiera deducirse de la redaccion, que en este
easo el duciro pueda aprender. . . don que la faille)), vender o empefiar a la
sierva .
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Fueros recogen solo el correspondiente a los labradores del rev
Labrador aparece opuesto a franco . Existe tambien el labrador
de caballero o infan--on, cuya fianza no vale, porque es encartado,
que sit seynnor poder to a de Trender o enrpeyntnar (286) . Se alu-
de al ombre 'que sea de sit pan, dependiente de otro cualquiera
(165) . El labrador del rev tiene ciertas limitaciones en cuanto a
la disposicion de sus bienes inrnuebles, para evitar que estos
pasen a hospital a orden ; puede dejarlas solo a clcrigo bencfi-
ciado que sea peytero del rey (29o). El infanzon solo puede ad-
quirir heredad pechera si esta casado con villana del rev, tiene
fuego (o sea, casa en la villa) y paga tributo (291) . Se distin-
gue el hombre foraneo del hombre de la villa (I7I), y es tenida
en cuenta la valia, o sea el haher : Hom.lrre quc ava urn asno et 1d
ualia d'otro en mueble o en heredat (98) . El clerigo ordenado
esta sometido a a1gunas restricciones-no entrar en fianza ni
recibir oficio de bailia-por catisa de gozar del fuero eclesiasti-
co (218) . Las Ordenes tienen personalidad-ej ., responden de
dafios-y un privilegio de pastos en el reino (1c97) .

io . Cocas y derechos reales .-Las cocas del patrlnlolllo se
dividen en rnuebles e inmuebles ; intnueble es, en primer tcrmi-.
no, la heredad ; y asi se designa siempre : patrimonio quc izentra
fior mueble o por hcredat (97) . Se distingue entre la lieredad si-
tuada en el estercorio, en el t6rmino o fuera del termino . Su va-
loracion relativa puede deducirse de que una medida en el es .
tercorio equivale . a una y media en el termino y a dos fuera
del termino (8r) . 1,a lieredad es rcytcra, sometida al tributo re-,.
gio (2c9o, 291 ) . Tambi6n la casa es tratada como anmueble (q6,
224, 23i) " e igualmente la pieza y la villa (36, -r21, 175, z76, 225,
226) : estas dos ultimas se identifican expresainente con here-
dad (226, 241) .

Dentro de la propiedad de una persona se distinguen_los hie
nes de patrimonio (heredados) y los hienes de conquista (adqui-
ridos), sometidos a distinto r(-.ginlen, semejante el de los segun-
dos al de )os mrtel>les (cfr . 131, 282) . Y hay otras especialidades
referidas a la lleredad de patrimonio (39, 74 : esto cs fror Irerc-
dat de patrimonio, 146 : her:dat de aintelo o de patriruonio : 221 :
lreredat de ~atri)nonio de Sit Mujer, 224). La heredad deja de
ser patrim.oraio cuando tin hermano la ha vendido a otro (-,M) .
A los inmuebles en ciertas circunstancias, se les da tratanliento
de muelbles : maeblc cs pie(as por scgar et ninraas por uendenia+
et, barrrel,to por scmprrar . 1. .a casa do cabana o de c orrales es
susceptible de ser elescuhierta (57), o sea, tiene unos elementos
separahle>, acerca de los cuales se ha sostenido su caracter de
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mueble aqui se castiga el .acto de descubrir estas casas y se
impone la obligacidn de cubrirlas de nttevo, to qtte parece indi-
car qtte se considera a estos elementos inseparablemente unidos
al inmueble . Mas por otra parte, puede quitarse madera y piedra
de una casa que ha de ser partida, siempre que .se garantice al
conduefio la reposici6n (224), to que favorece su consideracidn
de mueble y cosa fungible . Se singulariza la casa de unas deter-
minadas dimensiones v construcccifin : doce cabrios, coruada de
casa (53) .

Al mueble y heredad en unos casos se les da el mismo trata-
miento (70, 85, 88, 97, 98, 146, 262, 292, 297 ; en 87 se especifica
qtte el mueble es a passadas ") : en otros, se diversifica (204,
221) ; se refieren solo a la heredad una serie de normas (31, 39,
62, 71, .74, 95, 131, i6o, 161, '2o8, 209, 217, 227 , 229, 241 , 243 -
250 , 261 , 290) . Esto permite hablar de tin derecho especial de
inmuebles . La heredad debe ser apeada cuando se entrega (226 .
227), se parte (74) o se demanda (25o) .
M:ueble, trigo, dineros o ropy estan sometidos a un mismo

regimen (282). l?1 ganado se opone a la' heredad (297).. Entrn
los semovientes se especifica el cuadrupedo (61, 162) . El dinero,
0l trigo y el ganado aparecen como cosas igualmente fungibles :
deuda de trigo o de diaaeros (1o4, 143, 174, 176) ; el trigo es me-
dio de patio (121) ; una oveja vale por otra, oueylla que em pie-
des se tieirga et pueda Pascer (142) : Cuando se }la de pagar con
bestia enadrupeda, ha de ser t~sta de prinza sieylla o de dos siey-
ltas, y si es oveja, de primo o de dos uientres (61) . El buey apa-
rece con una significaci6rl especial . Tilander (p . 96) atribuye sit
elevada protecci6n penal (cfr, § 18) a tin culto primitivo que to
tendria por objeto . La posibilMad de prendarlo (cfr . § I9) es de-
clarada por dos rdyes : don Sancho y don Teobaldo, que asi hall
puesto tin limite a la concepci6n popular en favor del buey .

La propiedad se desig-na seiaor£o (22, 27, 30, 59, 89, 111, 118,
132, 133, 163. 165, 168. loo, 181 . 246, 26:x : Seirm.or , :i la rieca,
297 : sewmor qui Ia uendio) . En estc sentido el labrador es se-
fior de sus cosas (152), Conocidas son las limitaciones en cuanto
a la facultad de enajenar, por causa de la condici6n personal do
los labradores, refjejada en sus heredades (cfr . § 9) . El incen-

36 . Cfr. G. de VAJ.DEAVra.LAN;o, Bienes nauebles e itimuebles cu el Derecho
espaitol medic-,-W, Cuadernos de Historia c°_e Espafia, XI, 1949, toy-123.

37 . Ian 87 y 20j se asimila el amueble a passadasn a los bienes compra-
dos por el marido y la mujer, que pueden dejarse en herencia reciprocamente .
'DLANDER, Vocabulario, passada, amueble que gang uno de los cfinyuges, tal
vez especialmente semovienten . Segdn esto, la aproximacidn que reflejan 87
y 207 coincidiria con la consideraci6n de raiz que c'.a el Fuero de Soria 319 't
atoda cosy biua clue uino por su pie)) .
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dio de la propia casa esta castigado por una calona al rev y otra
al concejo (166), dualidad no usual.

El propietario de abejas debe perseguirlas y, probando que
son suyas, el que ]as lia octtpado esta obligado a devolverlas
(io6). La caza de perdices con red, leckera o huron no esta per
mitida (icgi), pero el concejo no puede vedar monte de Gaza i
hombre que trae azor o halcon (196) . El empleo de lazo desde
las eras al casco de la villa esta prohibido, asi como la caza de
palomas con ballesta, bajo ttna calona de cinco stteldos (234) .

1-a copropiedad de heredad o de casas se supone en los her-
manos, como consecuencia transitoria de la comunidad heredi-
taria ; tiene qtte procederse a la, particion, si ttno de ellos debe
responder como fiador (95) . Igualmente, por el muttto acuerdo ;
para esto se requiere una aprobac16n de buenos hombres y de
maestros ; si ttno de los hermanos quiere descubrir la casa r)
llevar piedra ha de garantizar al otro, qtte le hara otra tanta de
casa o que'l entiende de piedra et de fusta (224). Si Ia .casa pro-
piedad .de dos hermanos tiene la salida comun, y uno esta en la
casa y otro en la villa, el de la casa delve tenor abierta la puerta
de sol a sol ; y si el qtte esta fuera quiere tener la casa abierta,
debe dar fiador al otro por el dlno o hcrdida quo le venga (96) .

Para la defensa de la propiedad se conoce la tenencia de ano
y dia 'e . Se contempla (161) la posibilidad de quo dos personas
se atribuyan esa tenencia : el quo prneba con mas hombres (en
229-,.con el ferme v con otro) es el quo »:.ete fiador sobre la here-
dad, o sea, segiin creo, es el qtte adopta la posicion mas venta-
josa de detnandado. Fntre varias heredades si mztgas fi.ncan,
aqueiltas son testbla.onias (74) . El arrancar las mugas de la he-
redad vecina o volver laeredades es sancionado con una calon3
(66, 74, I6o) . Ill huerto cerrado es objeto de una proteccion se
mejante a la de Ia casa (infra $§ 16 y 18) ; su concepto viene de-
termin,ldo por una curiosa practica quo Tilander explica (p . 76,
nota) : se persigue al puerco ajeno quo ha penetrado en ur,
huerto .cerrado ; si el animal no puede salir, el duet;o paga ; si
escapa, el dueflo no gaga, porque se demuestra quo el cerrado
no era perfecto (164) .

.Una propiedad especial es la de aguas, quo se regula en fa-
vor del quo tiene ruedas (molino) ; puede prohibir por fuero. quo
nadie le haga canal ni presa en ttna determinada distancia,
quoanto un oin.bre Tic la piedra chica (93) . Con caracter analo-

38 . Cfr . 1' . \9EKF.A . Sobre a posse de ano e dia nos foros da idadc media
Qcninsular'(con' hibl .) . .11o1 . de la Unitiersidad de Snntia,o (IV Compostelap .
49- ;o, 1947 . (; . 1IRAGA DA CRUZ, A posse do ano C dia no dircito hispanico me .
dieval . alto] . (a Faculdade de Direiton . _5-t .'Coimbra . t9acj . RAMOS LOSCea-
TAi.ES . La tenrliCta dC al'1o y etch cu. cl Derrcho aragon~s, aActa salmanticiens .e
Letras», V-1 . Ig5I .
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go, eziste ttna propiedad de los vientos en favor (lei dtiefio de
la era, que der(c auer- sierco et ~bitvtorno, estos dos reientos, por
ftlero (182) .

Como limitacion publica, existe una carrera do los zcedadox
de entrc t(iir.nas, por las clue piteden pasar los pastores con su
,ranado, sin salir de ella (223).

Se regula una servidumbre de paso en finca riistica . El que
va a sit pieta a segar y no tiene salida, dehe segar la finca de su
vecino cuanto necesite para que pace la bestia : atar to segado
en haces y si fuere verde, enmendar al dueno otro tanto del
mismo fruto, seco (6o) . Si hay contienda obre entrada en viva
o pieza, se debe entrar por donde menos enojo . haga al dueno
del predio sirviente, y si se hace dano debe set- enmendado a
arbitrio de dos buenos hombres (68) . Analogamente, si por. dilac-
uio de agoa se hace daiio de tun vecino a otro, dehen verlo do-3
buenos hombres, que saquen carrera por dout mcnos enoio 1i
faga (69) . Un tipo de servidumbre negativa es la limitacion, qu-~!
tiene el que utiliza su era : la paja no ha do cutrar en hera a~,!-
llena (67) . En el ambito urbano se regula la servidnmbre ne-a-
tiva de tener ventanas sobre cACnara, corral o casa de veci-
nos (i83).

- § it . Derecho de obli.,~aciones .--No se encuentra en los
Fueros rastro de tin pt ro vinculo de Derecho entre dos .perso-
nas que sea eligible por si solo 'y . Se da siempre la mediaci6n
de una garantia (firmeza o fianza), la entrega de una coca o bie-a
la obligacion surge de actos en los qtte se ha ocasionado till-dafi..-
en los hienes ajenos . Fn estos casos se establece una clara dis
tincion entre el coto, de caracter penal, y el dafro que se indem-
niza al propietario (43, 126, 164, 167, 16q, 187) . Un Supuesto
muy frecuente es el de la muerte de nn animal, que, aparte de la
calona ohliga a pagar sit valor : peyte sir bestia al propietario
(31, 113 . 144, 199) . Al parecer esta indemnizacion consiste en l--i
entrega de otra hestia igual ; para ello se establece nna forma
tipica y normal, sobre la base de que estos bienes son fnntiibles,
o sea . permntables (cfr . supra § io). Junto a esta forma, se en-
cuentra la simple enmienda del dano hecho (116, i33) . 1 .a' m-
demnizacion es al duplo en dos supuestos : fuerza en --anado
hecha por el infanzon al labrador, mientras clue en el caso con-
trario es simple (152) v crnando ha mediado el juicio de can-
dela. (163). -

De indemnizacion simple y mediante restitution natural, se
enctlentran otros casos : el que ha cortado mieses verdes para

39 . Ernesto -MAYER . El aiitiguo derecho de obligaciones esprrno( . 13arce-
Iona, 19z6 .
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abrir paso a su lieredad debe hacer con ellas liaces, y enmendar-
lo con otro tanto de la misma clase (Go), el que corta arbol frutal
ajeno, debe entregar al dueno el fruto de cada aiio, hasta que
le haya criado otro arbol igual (30, 126, 246) ; el yue descubre .
o quita el techo a edificios ajenos, debe cubrirlos tan hien coma
estaba (57) .

Los daiios liechos en cultivos (118, 264) se pagan a lauda-
nti.ento de dos buenos hombres (ios). Quien encuentra dano cn
su pieza al it a segarla, debe llamar al meseguero : si no to en-
cUentra, llama a dos hombres para que aprecien el daiio : si tain-
poco encuentra, despues de dar apellido, to aprec;a e1 con sus
segadores (55) . Los hailes de visas y de mieses responden den
ejecutado de dia o de noche (5o, gig, 89) ; analogamente el car-
nerero, aunque este pueda librarse Si prueba que la res fue muer-
ta por el lobo (i j i) . La encomienda de ganado a lo, pastores es
objeto de normas especiales que se indicaran al tratar del con-
trato de servicios .

En cuanto al cumplimiento de las ohligaciones, hay una posi-
bilidad de aplazamiento : si ha transcurrido un aiio o dos y el
pago de la deuda es exigido en Adviento, el deudor se puedi~*
al(ar a quoatro por cinyuo ata. a,,osto ; si el patio es exigidc.
dentro del afro, deben hacerlo, a menos que obtenga un aplaza-
miento (retienga sit '711101-, 34). Es permitida una 3ustitucioit en
el objeto del pago : el que dehe un precio en trigo y no dispose
de 6l, jurando que solo tiene trigo para simiente y para las tres
pascuas, puede dar ell ,su lugar otros granos, en proporcion
fija (3j) . La calona del liomicidio, por privilegio del rev Sancho
es susceptible de aplaramiento de Adviento a agosto, pero no
las otras calonas, de 6o y. 3 sueldos (1o3) . El aplazamiento indi-
cado tiene su razon de ser por pacer posible el patio en ei tiempo
de la sigmente cosecha, con un aumento .

§ 12 . 1:1 forialccimicxto de la obligacidn .-Prouleina central
del 'Derecho de obli-aciones es el del fortalecimiento del vinculo,
mediante la intervencion de una tercera persona ; problenia inte-
,rado por Maver en el cuadro de la Wadiatio, junto a la prom'
sa de proceso, que aqui estudiaremos entre las garantias del mis-
mo . Queda, como unica cuestion la de fer»:es y fiadores, a la
que los 3~ueros de la Novenera aportan algun esclarecimiento .
Son dos figuras de franza, con finalidad distinfa . Er algunos lu-
gares aparecen contrapuestos (i35, 185, 2o6, 232, 295, 313) .

Pero no es solo csta la razon clue permite distinguirlas . Ocu-
rre que el ferme siemprc interviene en la transmision de la pro-
piedad de una coca ; to aporta el transmitente, para que garanti
cc la posicion del adquirente . Ante la constancia de esta interven-
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cion del ferme puede asegurarse que sin ella no es perfecta la
transmision de la cosa, ni ]as obligaciones derivadas de la misma
X247 : nnand(; el'rev don San.cho que rues por fernre dio quc va-
liese) .

131 que adquiere una cosa recipe con ella el ferme, que ha de
garantizarle frente a la demanda de un tercero . Se da ferme por
heredad o por mueble (2_>i, se prohibe al marido darlo por here-
dad de su mujer y se le permite por mueble) . El caso normal es
el ferme dado por el vencledor al comprador (226, 228, 262, 263),
pero no falta en otras transmisiones . El padre que da una tierra
.a . su hijo para que la plante, le da tambien ferme (225) . En el
Derecho hereditario, los cabezaleros reciben ferme (por las cosas
que reciben) y ellos to dan al heredero a quien entregan los hie-
nes (86, elemplo, en el que el primer ferme no se lia dado) . Ferwe
Wando es la condicion con que se autoriza determin:{dos actos de
tiispo.sicion hereditaria (117, 130, 131 conuien¢ ferrite) . Dar fer
me viene a significar, por este motivo, entrega de -la heredad
{227), Que la aportacion de ferme es la clue garantiza la trans-
mision esta probado en que al prohibirse la de heredades, . de
labratlor a infanzon, se remacha nin for ferme que de (29t).

El fiador se agrega a cualquier relacion de credito con el fin
de garantizar su cumplimiento . Se menciona el .iador de la deu-
da (174), de trigo o dineros (263), el del alquiler o la compraven-
ta (i43) . llespecto a esta iiltirna, vemos que el-fiador responde de!
pago (let precio : e1 es prendado por el precio aplazado (310 .
Tambic,.n se da fiador por danos o p~rdidas que eventualmente
pueden sobrevenir (g7), y debe tomarlo el mancebo que entrega
trigo o dinero a su novia (267) . El fiador debe tenor bienes ; si
estan en copropiedad, .debe dividirla (9s) . Es esencial la fianza
para quo la deuda sea exigihle' Sobre esto falta una declaracion
de principio, pero si puede afirmarse quo to normal es la deuda
afianzada . V concretatnente se clan dos supuestos en quo la fianza
es necesaria : el hombre quo esta proximo a morir_no esta obli-
gado a responder a demandante por heredad ni mueble si eri.
fianceria no to vnetio a»tes quo enferniase, por testimonaas nin-
funas quo ineta (i46), y sus herederos tampoco responden a de
manda de trigo o dineros si fiar:sa no ho ; la razon es quo el qui
caillo al padre caylle al fi{lo (147) . E1 quo la fianza haya debido
meterse antes de la enfermedad, el quo el no tener fianza equi-
valga a callar, inclina a suponer qne no se trata aqui de la fianza
agregada al negocio juridico en su origen, si no .i la fianza ex ;-
gida al demandado al principio (let proceso (cfr . S ig) . Ahora
bien, .todo en esta materia permite afirmar quo la fianza es una
.institucion imica, con la misma estructura v finalidad, con la di-
ferencia. o mas bien los dos aspectos, de clue sea constituida al
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tiempo de perfeccionarse el negocio o al tiempo de ser exigido
judicialmente. A mi modo de ver, la fianza de la deuda es la tnis -
ma fianza procesal, preconstituida ; la fianza procesal, viene. .a
perfeccionar la deuda a la qtte falta ese requisito . Uno mismo es
el fiador del contrato y el fiador del proceso ; solo les diferencia
-el memento en que se tine al negocio, antes o despue:s de la de-
manda, respect ivamente . La deuda sin fianza es exigible Judicial-
mente, pero to primero que se pace en el juicio es constituir esa
fianza . Al negarse esta, quedan abiertas otras posibilidades (pren
-da, .prisi6n), pero que en cierto modo salen ya del Amhito obliga-
cional . De aqui que el Derecho de la epoca haya supuesto comp
normal la deuda afianzada . En conclusion, aunque en los su-
pttestos de 146 y 147 se trate de fianza procesal, -ello viene en
apoyo de que la, deuda sin fianza no es practicamente perfecta
no puede ser exigida judicialmente al hombre que se esta mu
riendo, ni a los herederos del hombre al que no se le ha exigi-
do . Si hul>iera tin fiador, o en el proceso o en el negocio, la deu-
da seria exigfible .

Todavia algttnos, preceptos aclaran la dohle v distinta sinni-
ficacion de ferme y fia(lor, en el sentido apuntado '° . Asi en _ 2
y- 263, que primitivamente han deliido de ser uno solo, ya que la
.clattsula final 'del segundo se refiere a amhos . El pr,imero trata
del ferric do mueble o hercdad ; el se-undo do la fianca de trigo
o de dineros ; el comprador se dirige contra el ferme, el acree-
-dor contra el fiador (pucdc dar ca)idela al fiador cl dcruandador
o al ferme el comprador, 263) . Mas clara aitn la oposicion, en el
'ejemplo de 247. Juan 1-,opez toma a Sant de Arellano con todo
to suyo y se obliga a alimentarle. Sant de Ar'ellano le da ferme,
con los bienes que' 1e entrega. Juan Lopez le da fianza, para ga-
iantizar su obligacion de alimentos, !1 pesar. de la redaccion de'-
fectuosa es indudable que el ferme to da el que transmite los bie-
nes, porque en este ejemplo Arellano se arrepintio del contra .
to, acudib al .rey y cste mando que plies (1-tic ferm.e did, que va-
ti.ese . Existe tambien tin ferme en el prohijamiento (277) : a pe-
sar de que la redaccion del texto parece indicar que el ferme to
da el adoptante papa reforzar el acto . acaso podria cumplir la
misma funcion que en 247 . En dos cases es dificil ver el sentido
-de la oposicion entre fianza y ferme : 173 y 176 ; pero que existe
esta es indudal;le : ferrne da~tdo o fianca atcmcndo . En 176, toda
persona in. obitu iitortis que deba trim o dineros a su conyuge.
a su hijo o a cual(Iuier conocido, puede dejar pieza o viffia (se su-
pone que en sago de la deuda), fernix daiido o fiau--a atcniendo
sobre la picca o sobrc la zrimta . La doble opcion que ahi se ofre-

40 . Sc da tambien el Fuero general, III, 12, G : si yfani-)n o villano com-
prase . . . compre con ferrocs : t-, IT : omne que buy vende et fiador non pren-
Kie (lei precio .
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ce,. ferme o fianza, puede tener, a mi modo de ver, este sentido
el ferme se da para que garantice la tenencia de la cosa al que
la recibe ; pero no es imprescindible el ferme si liabia fiador de
la deuda ; este sera suficiente garantia para el acre--dor. Es de-
cir, el acreedor que recibe una cosa de la lierencia en pago de
la deuda, se apoyara alternativamente en el ferme de la heredad
entregada o en el fiador de la deuda ; siempre tendra garantia .
No he podido precisar el significado de la oposicion ferme-fian-
za en 175 .

Tambien da fume como garantia de que se repondra en sit
antiguo estado una casa tenida en comun, aqu~l que quita de
ella el techo o algunas piedras (224) . En la esfera del proceso
aparece e1 femme de heredad, to da el demandante para garan-
tizar al demandado contra futuras pretensiones (46, 134, 250, in-
fra § ig) . Igualmente en el proceso, se da ferme al baile del
concejo por los ganados que ha prendado en el campo (281) .

La ohligacion clef ferme esta formulada con toda claridad -
debe . hater buena la heredad y enmendar por el valor de la com-
pra, a arbitrio de btienos hombres . Si no quiere hacerlo asi, e1
acreedor puede prenderlo a fan y agua, y si pasa tuna noche, tae
en calofia (20q). O sea, el ferme sustituye al vendedor y, en gene-
ral, al transmitente en la obligation de sanear . Es tin fiador de la
coca, de las obligaciones derivadas de haber entregado una coca .
Es tin supuesto particular, el ferme dado por tin conyuge a otro
al entregarle unos bienes : el ferme cate, como enlra, si sabe lcr
heredal, que, paces que nompr:ada es, eill la a afer t,neza (227) .

Al ferme de heredad o al fiador por mas de diet sueldos qut
niegan, se les pnede someter a juicio de candela (31, 32, 114),
(cfr . § 2o) . Se establece la obligation de ambos, de ~que vengan a
«sacarn a los garantizados, mediante el juramento de, estos, y de
no hacerlo, previa una prueba de testigos, se les impose una ca-
lona de sesenta sueldos (2o6) . En la compraventa, -,I el fernne
muere responde sit hijo en las mismas condiciones (226, -28,
261) . Antes de soltar las prendas tomadas al fiador o al ferme,
estos deben reconocer la fianza (313) . Cuando las prencias has
sido tomadas al detndor, las prendas soltadas no se entregan a 6l,
sino al fiador ; de otro modo cste no respondei-a (314) . Que se
prende indistintamente al detidor o al fiador esta reconocidr),
en 315 . Pero si el fiador no acude a socorrer al dem:indado y este .
teniendo sus pefos en el corral, ha pap-ado, el fiador debe doblar-
le el haber (288) . La forma en (pie responde el fiador es la slgulen-
te : si el deudor hnye, el fiador debe buscarle siet Bias a una part
et vac dias a otra et. VII a otra, esto por fucro' ; si el deudor ha
marchado fnera den reino, el fiador jura y tiene tres afios de plazo-
para satisfacer la deuda (de alqtiiler o compra ; (143)
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§ 13 . Contratos.-La compraventa es designada mas usual-
mente venta o vendintiento, y solo compra cuando se alude a utia
consecuencia especifica del lado del comprador . Se aplica el con-
cepto de compra al cambio de suero por mosto (311), en un pre -
cepto del que se conocen otras versiones ", que utilizan la ex-
presion «dar» . No hay suficientes elementos para decidir sobre el
caracter consensual o real del contrato ; pero es indudable que la
entrega del precio no es elemento necesario para su perfeccion
(3j) . Las normas se refieren a modalidades del contrato por
razon de la cosa vendida : venta de lieredad, de siervo, de ga .
nado, de vino (con pregon en el mercado . 83), de alimentos (qi) .
La primera es la que ofrece mas peculiaridades ; la conocida pro
hibicion de vender a extrano, aqui se formula (217) con la finali-
dad de que el haber no pase a Aragon iii a Cast .ila . El precio
puede ser trigo (35, 121) . En 35 se trata de un precio aplazado ;
si el comprador no puede pagar el trigo, debe jurar que no tien--,
mas que para simiente y para las tres Pascuas del afio, y se le
permite sustituir por cantidades determinadas de otros granos .
De la equivalencia .entre la cosy y el precio trata en forma pin-
toresca el 311 ; el precio es tambicn aplazado ; el vendedor ha
sacado el queso del suero, por to que el comprador se resiste a
pagarle ; el rey resuelve que, de forma analoga, c1 saque el vino
del mosto . La venta a dos o tres plazos de heredad o de ganado
era admitida por el Fuero ; si el comprador no puede pagar, debe
devolver la cosa al duefio, perdiendo to ya pagado . A1 Fuero se
ha anadido este «mandato» del Rey : A'uill ombrc que a pla.ato
uendia que vsura era (297).

La entrega de la heredad vendida se realiza inediante. una ce-
remonia de apeamiento, en la que va delante el N endedor, des -
pues el comprador y detras el ferine del contrato y dos testigos
(226) . En caso de enfermedad, el enajenante no esta obligado a
apear ; pero el ferme debe cuidar como se toma la posesion, ya
que responde desde que la heredad sea nompnada (227) . El
comprador de un campo debe dar al vendedor y a sus hijos el al
boroque (no designado aqui) : y que consiste en pan, vino v
carne, o solamente en pan y vino estando cn pic, segun que la he-
redad alcance o no un cahiz de extension (36) . Acerca del retracto
familiar solo se consigna el deber de quien va a enajenar heredad
de patrimonio, de hacerlo saber con dos hombres a sus hermanos,
si los tiene, y a los otros parientes por lmso de eglesia, el cono-
cido medio de publicidad (39) . Pero la heredad de patrimonio .
una vez que ha sido vendida de tin hermano a otro, pierde esa

qt . Fuero general de Navarra, 11, t, 2 ; Recopilacion de Fueros Ze Ara-
gon, 79 . Ed . Ramos . AHDE, 11, 1925, 509 ; Fueros de Aragon, ed . Tilan-
der, § 14o.
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condicibn; y puede ser vendida libremente (2.o8) . (Sobre la -res
ponsabilidad del ferme y del fiador en la compraventa vid . su-
pra § 12).

De figuras de arrendamiento aparece la mencion de un lo-
guero de casa (r43) y de una entrega de viva a labrar a medias=
a la que se asimila el empeno de la viva-acerca de la cual
se especifican las obligaciones de podar, cavar y binar, bajo pena
de indemnizar el menoscabo y perder el fruto (56) . Por el con-
trario,-muy abundantes y con aspectos y detalles no regulados eiv
otras fuentes del. Derecho navarro aragones, son los preceptor
referentes al contrato de servicios 'Z . Lina serie dc : ellos contie-
nen la disciplina comim. del contrato . Se concibe .como el acto
de entrar tin hombre o una mujer con tin senor, en su casa . a
soldada (42) y normalmente por tiempo de tin ano (52, 138) . Ge-
neralmente son jovenes (mancebos) los que entrap en esta re-.
lac16n . Se establece como principio general : todo hombre 'que
a_ya fillo o filla quc a sic pan sca, no li. dette falagar ttezino nin-
gun.o ni. ntetcrlo en mala carrera . ?r proposito de esto se recoge
trna ordenanza municipal .que castiga al vecino que to lqtrisies-
se tenet, (a alguno de aquellos) a Pcsar del padre ; uezino ningu-
no non deue cttydlIT mancebo ninguno de sit ucziro, especial=
mente segador contratado (r45).

Tanto el senor si expulsa al mancebo como el mancebo .si
abandona al senor antes de cumplirse el tiernpo, estan obligados
a pagar la soldada doblada (42) ; el sefior debe doblar la solda=
da a su mancebo b manceba, al que saca de la casa, le cierra :U
puerta o le veda el pan ; siendo probado con dos '.tombres (214) .
Piedra o hueste son, sin embargo, causas justificadas para que tin
hombre saque maucebo o ruanceba de sic pan (4q) . Y para que
el sirviente abandone a su senor, el casamiento y el seruicio de
padre que raga enfcrnio (2t5) . En cuanto a la enfermedad del sir=
viente se da irna alternativa : o darle al sefior quien le sirva o
componerse con CA ; pero si la enfermedad ocurre en tiempo de
recoleccion debe dar al sefior dos peones pot, cada dia, todo esto
a pla.7bitiento del sennyor (42) . Se facilita la prueba del contra=
to celebrado entre personas de distinta villa : con bonos onibres
et dette passar (44)' . Probablemente el sefior no acusa al sirvien-
te pot, hurto ata que . su pate isca et stt. a_vnt.o a_va complido (52) .

El servicio del pastor ofrece varias modalidades, derivadas
en sit mayor parte de la entrega del ganado que debe custodiar .
El norquero es oficio comunal (132, 170) . La entrega se hace
ante testigos, a efectos de prueba (63 y 158), o bien ,nediante.
carta o huesca partidas (63) . La obligacion de velar pot, el gana-

42 . Cir. R. C18ERT, El contrato de ser"icios en el Dercccho medieval es-
pa+io1 . aCuadernos de Historia de Espanaio, \V-t95t-
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do se formula de este modo concreto : el pastor debe levantarse
y levantar a las ovejas tres veces en la noche ; s : no to hace,
paga la oveja perdida (76) . El pastor recibe soldada y andfcga
(138, 170) . La anafaga consiste en trigo o trigo y centeno ; y
en ella parece incluir el 158 tambicn las domingueras, y el diez-
mo de las crias, salario parciario habitual en este contrato . El
porqttero tiene derecho a una cria de cada vez ( : ;o). Sobre la
perdida del ganado, se admite el juramento del pastor sobre que
el lobo mato tres ovejas de las que e1 pastor debe presentar las
tiaranaperas `" ; por la perdida de tin nitmero mayor responde
integramente (63) . Este precepto debe de referiric al pastoreo
trashumante . Respecto al estante (cit cl tcrn)Mado ande) el pas-
tor esta obligado a quitar el vientre de la res y llevat la a la villa -
si no, responde tambien de la p6rdida (120) .

Ea >)orqtlerizo debe devolver cada noche el ganado y respon-
de de .la pcrdida inediante e; juramento del dueno, si cste recla-
ma en to mtsma nocne ; mas to
el juramento de que a la villa
(132) . Un regimen analogo para
sefior quiere quitar las ovejas
yten a las otteillas (en otros F
empiecen a parir) debe pagarle

Eaiste una referencia al cont
que. la recibe tiene las mismas
arrendatario, y si no las cttmpje,
suponer que estos le sirvan n
deuda . Objeto de cmpei)aruient,
clad, acto de enaJenac16n equip
siervo (200), tin labrador sefior
dad) . Otras referencias. a la co)
y al prestam.o de pan, vino o car

de, el porquertzo ~.e ltbera con
o snetio et quc ~?l cucrii.o toco
el pastor de ovejas (158) . Si el
l pastor a))te qu-e los carneros
zeros, antes de que las, oveja5 .
oda la soldada (138) .
ato de prenda de vifia (56) ; el
obligaciones de cultivo que el
pierde el fruto, to que permite
>rmalmente para satisfacer la
puede ser tambien una here :

rado a la venta (7i, 239) . ; un.
al (-68, pbsiblemettte sit here-
tanda. de trigos o dineros (r40)'
to (4t),

§ 14 . Derecho de faimlia.-El matrimonio y la casa incie-
pendiente, o sea, la tmidad familiar es en los Fueros el supues-
to normal de la posici6n de la persona en la comunidad juridica ;
es excepcional el hombre casado que no tiene rasa o fuego,
porque vive con su suegro o con otro hombre (236) ; en multi-
tud de consecttencias de orden politico, militar, penal, procesa!
y privado, se advierte la significacion de la casa propia Casa y-

43 . El editor define la zarampera conic, acierta medida indicando e1 va-
lor de las ovejas matadas por el :*-loboo . De IoS sll;ulentes textos, reunido. .
en loc. cit., nota anterior, ps . 118-t21 : Pueros de Alba de Tormes, 63 y 64 ;
Cuenca, 37, 7 : Soria, 437 ; Teruel (ed. Arnar), 492 ; Ucles, 192 ; Salama .1-
ca, 193 ; Alcal.i, 144 : Castel Rodrigo, 7, 3 y 4 ; Brihuega, 249, creo que pue-
de 'deducirse que la parapera es mis bien la piel de la res con marca de su:
propiedad. � . ,
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puerta es la expresion de la independencia familiar (26i : rrws-
trar cases et puerta ; g6 : . dos hirmaitos que casas ayan ensemble
que la eiztrada et la yssida ayara ensemble) . Fundamentalmente
la cases comprende less relaciones de matrinionio y filiacion, apar-

- to de less de servicio, yes referidas . En estas, todavia debe men-
cionarse aqui que el casamiento es justa causes nara que el sir-
viente abandone a su senor (2t5) . De less formas medievales de
matrimonio se alude -al de bendiciou pares adjudicarle cierta3
consecuencias en cuanto less relaciones oersonales (45, 72, 178.

' 195), regimen economico (7o, 71, 221) y herencia (65, 87, 207),
sin que, por to demas, se seiaalen consectiencias distintas para
un matrimonio que no sea de bendicion por to ~;ue quiza est-1
palahra designe simnletnente el tnatrimonio .

Se alude a una promesa jiirada (y afianzada : 267) de matri-
monio ; pero la bendicion perfecciona el matrimonio, atinque
exista una promesa anterior distinta (7o : si. quic, c sea iurada
con otro) . 1gualmente, aunque exista tin impedimento de pa-
rentesco (70 : si-'s quisiere fillos de Irermanos seah) . Acerca de
less segundas nupcias, se impone tuna calona a la vit.ida que se
cases antes del al-170 (i3), v no se admite el testimonio de la mujer
casada dos veces (45) .

El matrimonio obliges a la fidelidad reciproca . La mujer que
pasa la noche fuera de cases, a pesar de su marido, puede no
,ser admitida por este en la cases, liasta que le preste un juramen-
to en forma (II) . Igualmente, no admitira en ca ;a a sit mujer
encusada de mal pre.v, mientras esta no se salve niediante jura-
mento con dos mujeres de credito (t2) . 5e castig.L el adulterio
del marido de . bendicion (178). El marido representa a la
tnujer (72) .

En cuanto al regimen economico, se encuentra una dlsposi-
ci6n sobre relaciones prematrimoniales . El hombre lihre que
ama a una muchacha v le entrega dineros o trigos, debe tomar
fiador ; en otro caso, no tendra dineros ill trigos . ni Jura-
mento (267) .

El regimen se funda en tlna dote que da el marido . Por fue-
ro, esta dote consiste en una tierra de sembradura, de distinta

o extensi6n, de menor a mayor, segun que este situada proxima
a la cases (un robo) dentro del tcrmino (seis cuartos) o fuera del
mismo (dos robos), mess tin arienzo de viva (81) . La dote es pro-
porcionada al hijo por su padre ; este da tambien a la hija el
lecho (64) ; el padre que ha dado dote a tin hijo v lecho a una
liija queda obligado a dar to mismo a los demas (82) . La mujer
conserves' bienes propios, de patrimonio : pero la casada a ben-
~icion . no puede vender, empenar lieredad ni. fer feyto ninguno
a ineitos de su marido (7i) . El marido a bendicion, no ptiede
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dar ferme por heredad de patrimonio de su muler, pero si por
el mueble (22r), en to que quiza haya de verse una prohibici6n
de enajenar el inmueble y un permiso de enajenar el mueble .
Las adquisiciones en general (7o : de quoanto que ganen, mue-
ble o heredad), concretamente, por compra (207), pertenecen
por mitad al marido y a la mujer. Cuando uno de ellos vende
mmueble de su patrimonio personal hay dos posibilidades : que
meta~v el trigo en casa, entonces los dos tienen p.4rte en la ad-
quisici6n -; o que no to metan ; entonces con ese precio pueden
el marido o la mujer comprar una cosa en la que ei otro no ten-
dra parte (121), o sea, depende de su voluntad que las adquis ;
ciones hechas con el producto de bienes propios entren en su:
tituci6n de estos, o bien se consideren como adquisici6n del ma-
trimonio . Si el marido edifica en terreno de su mujer, la alter-
nativa es enmendar a biers vista de dos buenos hombres o que
la mujer adquiera la cuarta parte de ]as casas (122).

Acerca de la barragania s61o se menciona a la barragana que
el hombre tiene en casa y a la que, si se va con trigo o con
dineros, non Ii consigrd nada (267) .

Sbbre filiaci6n los Fueros son muy parcos . Una de las con-
cisas an6taciones recogidas bajo el titulo de ejemplo es una re-
inembranca de como a un individuo Ii quisieron dar un hermano
que no deicia auer (r93) . El hombre casado que reconoce un hijo
tenido con otra mujer, paga una calofia (r78) . Se admite la adop-
ci6n (afillar a otro osnbre), que debe realizarse dando ferme de-
lante de dos buenos hombres (277) . Una forma de peculio es la
tierra que el padre da a su hijo para que la plante ; si habiendose
hecho esta entrega muere el padre, los otros hijos, existiendo
entegras de pietas et de uinnas, o sea estos bienes que se pueden
repartir, deben recibirlos a laudamiento de buenos hombres
(225). El padre conserva un derecho sobre los bienes del hijo ;
cuando . cste al padre fa.e htrar que el padre poder ha de ein-
peynnar a sit fillo por cueyta que aya (216) . El padre puede en
el curso de un proceso comprometer al hijo, aun no estando'
este delante ; pero no al contrario, el hijo al padre (rro).

Por raz6n de la herencia com6n, persisten ciertas relaciones
especiales entre hermanos, que suelen ser disueltas cuando se
procede a la partici6n (cfr . infra, § 15) . A un derecho de alimen=.
to entre parientes, pero de base contractual, se refiere un «ejem- .
plo» ; un individuo priso a. . . su prinzo cormano con todo to sityo
y dio'l fiador de darle alimentos (comer, beber, vestir, calzar)
el acogido, con sus hermanos, se arrepiente _v recurre al rev.
pero este confirma la relaci6n (247),

§ 15 . Derecho hereditario .-Los 'Fueros ofrec,.n un sistemal
76
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complejo de sucesion farniliar y de sucesion voluntaria . Sucederr
en primer .termino los ,ltijos e hijas, con caracter necesario, ya .
que solo faltando . ellos se admite una libertad de disposicion
(> >.7) . Se priva, de la herencia paterna al hijo que !t :! ahandonado
a sit padre en una necesidad econ6mica (2t6) . -A f>llta de hijos,
heredan los hermanos, pero no los' hijos de estos (272) . Respect,)
a .los ascendientes, solo se contempla la sucesi6n del rnenor d(,--
doce anos : los bienes muebles van a los padres que tenian al hijo
en su poder ; los inmuebles se adjudican conformee al principio
do troncalidad (204) .

Pueden disponer por- testarnento (leyssar to sn_t,o a yuien, yrri
sieren) el varon o hembra que cuente doce arios (13o) . El hom-
bre o la mujer sin hijos pueden dejar to suyo al conyu(xe o a
otro pariente o a un extrano (r r7), -El abuelo puede dejar a su
riieto un cahiz de sembradura, un arienzo de viva y una coruada
de casa (53) , facultad de disposicion dentro de la sucesi6n fa-
miliar que presenta notable semejanra con la que se concede a
los conyuges . Por otra parte, parece admitirse una mayor li-
bertad de disposicion respect,) al mueble, dinero, trio o ropy
(282), y respect,) :.t la heredad de conquista, a diferencia de la
heredad de patrimonio (rat) ; en ambos casos, se alude a per-
sonas que uienga in obftu mortis . La tnrsma expresron utesta
mentor) no es empleadat ; no es equivalente dcstiuauriento (176) .
Nada se establece en general sobre formal y reqiusitos para el
act,) de levssar los bienes ; solo en cuanto a la ICAIssa (lei 282 Se
indica como sttficiente que uerdad sabiendo en om.bres o en mrcN!-
Ileres, a to que se ha anadido, quiza despucs : esta ucrdad dente
saber capeillan.o c oinbres bonos, que son los mismos testigos
yue exige el 85 . In este el act,) de disposicion, en favor del alma,
se designa lei- cabe(aleria ; los cahezaleros reciben los bienes
et deue passar como leyssa a. los cabeo.leros . Tlustra este mod,)
de disposic16n tin ejemplo en el que son dos los cahezaleros (86) .

Especiales facultades de disposiciorl se registran respect,) a
la herencia del conyuge y a la herencia en favor (let alma . En
la viudedad puede distinguirse una parte voluntaria v otra nece-
saria . La necesaria es el le-vto ; deben dejarlo todo hombre o
mujer que pasen de este silo . 1'l lecho, tratandose de hombre
no pudiente, consiste en tun jergon, un colchbn, una almohada
de pluma, un cobertor, una sabana de hilo y otra de estopa mas
un manto de piel de cordero para diario y otro para los clomin-
gos, para el hombre, y clos tocas, analogamente, para la rttujer
No existiendo esos elementos en la casa el lecho se da ca bden
vista de dos bonos hombres (64), seguramente adquirie:ndolo con
cargo a la herencia o cornpensando con otros hienes . . Pero-el
hombre que ha llevado a su mujer de bendicion con rrestires . de
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color debe tomar lecho a laudamiento de los trapos (65), o sea,
proporcionadamente a ese lujo .

Mujer y marido de bendicion pueden dejarse reciprocamente
muebles a passada et. heredat, pero, al parecer, con la condicion
de que se Iuarde la fidelidad (en. sit fe estando) (87, 207) . \o se
resuelve la incompatil3ilidad de esta sucesion con is legitima de
los hijos . En 207, los hienes se adquieren en plena propiedad
ror uender o poi cntpelinnar o ror fer todas sits uoliortades. A
diferencia de ello, los conyuges pueden dejarse tin cahiz de tie-
rra de sembradura v tun arienzo de viva, casando o no casandt"
(sin que sea revocable la sucesion poi matrintonio ulterior, o
acaso pudiendo establecerse una condicion acerca de este punto),
pero estos hienes no pueden set- vendidos ni empenados (23c9) .

Respecto a la lierencia ~-tt favor del alma debe notarse que la
facultad de litre disposicion se expresa-leyssar ,hor su alma a
qui quisiere (131) Los Ftteros conocen dos modalidades
de ntxncla pro nniilia voluntaria : unit es el trenteino, treinta mi-
sas, part el clue tienen clue dejarse un rouo de sembradura y tin
arin(;o de vifta, (240) : v otra, el doble de estas liereclades, part
la fundacion de tun aniucr-sario a-vitnal (241)- Cuando se dispone
en obitu mortis de heredad o muehle en favor dei alma, en la
forma de cabezaleria ya mencionada, se pone corno requisito
sabicndo to fillo o filla o .paricnt, qual mas apropb It sea ad
aquevll qui passa (let sicglo (86) .

La partici6n de la herencia Ita silo reg-ulada en dos supues-
tos : primero, la (let padre o la madre con los hijos, en la
sucesicin de taro de aqucllos ; parece Habitual qtte se echen suer-
tes (suert qnieran ytar era casts o en . hie(as), pero el padre o la
madre en su. ft, estando guardando fidelidad al primer matrimo-
nio, hueden tomar la parte que les satisfaga, parliendo bonus
hombres o -maestros (231) . Seg_ undo, particion entre hermanos,
respecto de la coal se estahlece un efecto de la tndiviston : si dos
de ellos recihen como suert unit heredad indivisa (que nova co
nosccnr. el zwo ainetios del otro) y uno de ellos rn :iere, solo e1.
otro hermano le lteredera, y no los demas (243) .

El pasivo de la herencia ofrece ttna particularidad . El hijo
o la tnujer herederos no deben responder a los-(,c?amantes de
hombre muerto)), que ezijan deuda de trigo o de dinero, si no
esta garantizada poi tianza . El qtci caillo al padre caylle al fillo
(147) . Aparte de esto, se ofrece como normal que los hijos su-
cedan en las ol-ligaciones derivadas de tma compraventa (226,
228, z6i) . La persona que destiltam.iento fa.ga lit obit :( mortis
en favor de hijo, clef conyuge o de ttit extratio, y que

44 . Lfr. M,\r .rx)N:%uo, Herencias en favor del alma, Madrid, 1944 . En
193, un ejernplo muy confuso menciona unit particion *por alma)) .
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trigo o dineros puede leyssar bienes para satisfacer la deu-
da (I76) .

lLl

DERECIEG PENAL

§ 16 . Los Fueros ofrecen un regimen complejo : junto a los
preceptos formulados por el redactor del Derecho municipal,
las adiciones procedentes del Derecho regio y las anotaciones de
fazafias y de la practica . Rige tin Derecho penal del rey, expre-
sado en la pertenencia de la calofia : de seinnor (103) o al rey
(83, 84, 157, 178) . Se aplica este Derecho por la indole del delit( :
o por el lugar (infra en este §) o por la condicion de la victima
asi cuando se establece tuna penalidad por el homicidio -de judio
1_'vzpero esto no fayllan por fuero, mas el rey se lo viandd (201) .
1~:l Derecho penal del Concejo que se advierte claramente en la
contraposici6n del delito ejecutado en camino del rey y el ejecu-
tado en la villa : et de fuerta que robador faga en la villa los
»uayorales to ltun a eninei:dar (21o). Finalmente ;'persiste-un de-'
rccho penal privado que se revela en la posibilidad del desafio y
en la perdida de la paz.

La protecci6n penal tiene un caracter generic-o o bien se
fortalece en torno a determinados lugares, cows o personas,
conforme al concepto de paz especial . Del primer tipo es la~paz
del camino . El rey es . . . gtnda de los can:.imos, et todo ornbre que
passe for camino, si'l roban o crebantan et to pucden. prender.
deuen to render al rey o'a sus bailes ; los oficiales del Concejo
deben atender a todo el clue se querelle por esta causa, sea cris
tiano, moro o judio (21fl) : las' diferencias de condici6n personal
desaparecen . La paz esta protegida con el coto d°_ mil sueldos
clue se impone al forzamiento, de mujer (58, 300 y al asalto (260),
cometidos en el camino del rey . El mismo coto -regio defiende
la vida del judio (20i) . Como paz especial entre partes existe la
tregua (276). De indole distinta y fundada mas bien en la segu-
ridad propia del lugar, es la paz de la casa no silo lleva con-
sigo una defensa contra las agresiones delictivas, como la in-
vasion (6), el quebrantamiento a voz de hurto (8), la fuerza he-
cha a un hombre en su casa (48), sino igualmente una defensa
contra las actuaciones judiciales del Concejo, aunque no en favor
de todas las' casas sino irnicamente la del caballero o infanz6n
el Concejo no debe quebrantar esta .casa para nerseguir al homi
cida refugiado, sino cercarla y guardarla, hasta clue el rey dis-

45 . Cfr. J . ORLAN'DIs, La paa de la cases en el Derecho medieval espanol,
de la alto edad media, AHDB, `CV-1944 . 167-16I. Luis G. de VALDEAVELLANO,
Vomus disrapta, cAnales de la UPiversidad de Barcelonaa, 1943 . 65-72.
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ponga . (i5o) Tambien el huerto cerrado es objeto de una protec-
cion especial (163) . Una agravacion de la pena se da en el delito
de lesiones, cuando es cometido en Adviento o en Cuaresma (5)

El concepto de delito 4' Se vincula normalmente al acto hu-
mano, pero es cierto que se da un tratamiento penal a resul-
tados independientes de aquel toda cosy que -mata 7 oinbre deue
homizidio : si caye de la rasa la piedra qate da en la cabeza, la
rasa por_homi,idio ; e igualmente la acena, por la piedra qtte
cae de su canal (en cuyas expresiones se advierte que no es «ho'-
micida)) la piedra, sino la casa o la acena, con un cierto sentido
antropomorfico) ; la muela, la bestia, el buey, .e1 puerco y final-
mente la paja, expresion de to minimo en el Derecho medie-
val (25) " : Sin emhargo, tin ejennplo (305) consigna hasta cinco
casos concretos, en que una rueda de molino produjo la muerte
de una persona, y no se pago homicidio . El hecho de que se
hayan recogido y agrupado, y hasta el mismo estilo de la anota-
eion . identico en todos los casos (1a rueda de don Pero Mingoz
matd .1a muela tin ombre, . et por esto non peytd homicidio) pen.
mite suponer .una derogacion judicial del precepto antiguo `8 . '

En t26g, Teobaldo .II accedio a la pregaria. que le hicieron
el alcalde, los jurados y el Concejo de Artajona df-: que les qtti-
tase estos honaicidios; si rasa cage sobre omne o eyll cayes de la
casa,por ocasidn, o cages de arbor o arbor sobre eill, o cages ate
peynna, o peynna sobre eyll,' o se affogas en agoa fria o ca!_
llient, todo aquesto por occasion o quoal quiere bestia muda,
fiery o mansa to matas, et generalment por quoalquiere occa-
sion, home o muger oviesse a nzortr slues saynna o barailla "° .

En cuanto a los factores resultado y voluntad, el ejemplo de
249 revela una concepcion primittva, qtte se apoya en el prime-
ro, y una tendencia favorecida por el rev, a apreciar el segundo
un alcalde prende a quien trajo . e1 medico y le demanda el ho
micidio- del enfermo, «porque dio fiador de mano» s° ; el rev
juzga que por esto no se debe homicidio . En el suicidio : se

46 . Or . J . ORLANnt.5, Sobre el concepto del delito ew el 1)erecho de la
alta . edad media, AHI)F, XVI-1945, 112-192.

47. Aparte de peytar el daynno, el duefio de los puercos quc entrap en
una vifia debe por cada uno de estos, como coto, una medida de vino (to5),
en to qae tampoco esta ausente una cierta consideration penal.

48 . Debe observarse que en dos de estcs cinco -casos la rueda era de un
propietario con tratamiento honorifico (don), y en otro, del rey ; en los do,
restantes solo se mcnciona el lugar, pero cabe suponer que tambicn se traie
de molino perteneciente a clases privilegiadas. En cuanto 't estas . comenza
ria la erencion que en ~;eguida vemos generalizada .

49. KERROGAD;, AHUE, VII-1929, Pfig- 480.
So. aFiador de manors no creo que sea diae-or que garantiza la inocencia

y libertad de alguienn, sino, en este caso, fiadoc qut: .arantiza el exito de
Ia intervention-del medico.
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<lemanda el homicidio .al Concejo y al hijo (lei 'inuerto, pero
el alcalde juzaa que por esto no se dehe (248) . . Por otra parte,
hay indicios de que se admite el nexo entre voluntad y resultado,
sin necesidad de nn acto exterior, aunqne no esta claro que esto
rija plenamente , en efecto, el mayoral del Concejo-ha prendido
a mla mujer porqu.c diz-c que Dual disco a u.n onibre et sus maldi-
ta.s que to mataron; la mujer ha reclamado contra t-llo (que fa--ia
fuerfa) y por haber dicho esto delante (lei alcalde ha .pagado el
homicidio -(304, cfr. § 17) .

La traicibn es lm concepto amplio que abarca delitos de bra-
vedad especial, concretamente el homicidio mediando algunas
circunstancias : la muerte sohre tregua y la muerte pnr after o
precio (276) y la realizada sin previo desafio (3o8) . La presencia
de parientes due puedan ayudar a la victima parece excluir 1a
traicion, por cuanto se establece que si en el lu;ar se encuentra
un hijo del atacado, de scilo doce anos, el traidor debe ser ahor-
cado (309) . A la traicion se opone el delito de impetu, sobre pa--
lauras escalentadas (308) . Al menos para la traicion al rev se
eonsidera incluidos a todos los consevlladores of fawedores,- a
semejanza de los que fueron traidores a jesucristo (3o6) . En un
ejemplo (307) son traidores todos los que participan en la muer-
te sin -desafio . Esta idea de considerar autores a todos cuantos
intervienen en el delito se mrnestra tamhien en el jemp)o de un
homicidio ejecutado en una ahad4 : et quoanfos que en.traran hi
dentro ct issieron. flan cyll (el homicida) pcytaron el homicidio
(155), solucion diferente a la clue se da en el choque de dos han-
dos, en cuyo caso se «saca)) hoinicida conforme al procedimietl-
to ordinario (157, cfr. § t7) .

Acerca de la solidaridad penal del Concejo por delitos co-
metidos por sus vecinos, encontratnos dos supttestos : primero,
un ejemplo (l55),nos muestra como el senor de la villa pcndr(i of
concejo por causa de un llomicidio : el concejo extrana a los
autores, que pagan el llomicidio : . segundo (283), se da una .de-
cidida repulsa de responsahilidad colectiva : el concejo ni nadie
<lehe paaar homicidio por el hombre muerto de noche, si no se
prueha quicn to ha matado " . .Indirectamente si se revela la
responsabilidad del senor por el delito que cometen ]as personas
que estan hajo su autoridad : tin pastor da muerte a otro ; el juez
prende al seno_r del homicida : pero la corte del rey juzga que III
el padre III el senor deben homicidio poi- oinbre que fucras an-
didicse ear ganado (194) . De pago del liomicidio por el padre del
acusado, hay mencion en un ejemplo (302) .

51 . Ell Tafalla, 1157, 1235 Y 1355 . el concejo respondia por el homicidio
cometido dentro de los limites de la villa, si los vecinos no I)odian dare-lao-
micidani . La alternativa, en .este caso, era cdar el homicierD o pagar el ho-
micidio a fuegos» (AHL)I , X, zli3, y YANGUns . DiccioPario ; 111, 358 Y 362) .
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17 . Las consecuencias del delito son de dos tipos princi-
ples : la perdida de la Paz y la pena publica '= . La *perdida de la
Paz se presenta en primer tcrmino como una consecuencia vincu -
lada a la actitud del delincuente que se niega a satisfacer en de-
recho . tiol ;re tin ejemplo, ei 296 elahora tin principio acerca del
hombre que plaga a otro v va fuera de la villa : el alcalde juzga
que no puede volver antes. de haber satisfeclio . Fn c1 proceso poi
homicidio se da tma salida de la villa por ano y tin dia, como
condicicin previa a cumplir derecho (149) . A mi juicio se trata
tambi6n de una sittiacion de enemistad legitima, iimitada a un
plazo, dentro del coal se permiten ]as actuaciones privadas con-
tra el homicida. I- .a enemistad como itnica consecuencia del de-
lito aparece . reservada solo a los infanzones nuill laurador yue
mate r1. infancon nitr.guno, no druc hnut.i,~idto, mas ha .re 1r ,t;oar-
dor de la encmiz-tal (153) ' .

Qulen acoge en sit casa al homicida dehe el homicidio : e
igualmente, si el homicida entra y sale de la casa con el consen
timiento del dueno : esto parece deducirse del . grafico precepto
que exime al (iiteno de responsahilidad cuando el homicida en.tre
Por p:terta v salon-poi- la paret et ua sit carrera (148) . Un
.jemplo (i8i) recoge dos aplicaciones practicas de este principio .

La pena de muerte se impone scilo al traidor v se ejecuta eit
la horca (3oq) a la que es arrastrado desde el htgar en qtie co
meti&Ia traicion (276) . La anotacion (284, 2891, de cinco ahorca-
mientos, puede reflejar una tendencia progresiva en el empleo
de la pena de muerte . A tma eventual aplicacion de la mismcr
se retiere quiza el cuerpo a. la merce del rey (48, 124, 287) . IA
pena pecuniaria tipica es el Jtomicidio, asi simplemente designa-
do (15(i) . 1 .a paga el autor (133) o el responsable subsidiario (25,
148, 181 . 194) . I- .a expresion C kafices dc oieytat for Itonu.7idib
(304), permite suponer qtte esta es la cuantia 5` . A tina diferen~-
cia de esta por razones personales o terrtoriales, puede rrferir:,c
.(.Sta otra si es frairi-u sit ILom.l .adio V si cs laurador sit ho>ni~Wio,
de qttonl COMM-Ca CS (275) . Un ejemplo (193) menciona haherst
pagado trescientos sueldos por dar muerte al hijo ; otro (302),
cuatrocientos, que paga al padre del homicida . i s frecuente la
expresion medio Irontiwidio, aplicable no solo a las lesiones (4) .;
to paga tamhien each trno de los que invader tma casa (6) y e1 fia-

-. Cfr. I . (->t<r . .~st>>s . Las consecuericias del delito en el Dereclio. de .la
Alta lidad Media, AUDI;. XVIII-1947, 61-t65 . -

I-a' exhresi6n tiene un evidente parentesco con el gadrdese de .cus
.enemigos, dirigido por muchos fueros municipales al homicida (Cfr . Diet
l;.%nsF.co en AHD13, 1-1924, pa9 . 36.~) .

54 . Fucro de Tafalla, cit. en nota jt : 1 ..a kaficia eritici et 1- .a kaficia de
emdeo por el homicidio. -
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dor,acotado, por cada noche .que pasa fuera de una casa qtte-
brantando is sefial (29) .

En .la muerte ocurrida entre bandos, el homicidio se paga
al rey (157) ; igualmente, el medic, homicidio que aebe ei adul-
tero (178) . De modo general, en el homicidio el, alcalde y .e!
merino tienen cada uno una novena parte, y los mayorales el
cliezmo, por cuanto tienen que guardar los dereclios del rey (141,
tqg), to que parece apoyar la suposicion' de que todo homicidio
sea debido al rey . Sin dada, el coto de mil sueldos pertenece
tambien al rey (260), que tiene otras calofias en el concejo ; se
deduce de varias referencias (ejs . 254, 258) . Y algunas de estas
crdonas se atribuye expresamente a 6l (166, 171) . Ni los concejos
ni . otros hombres pueden poner coto ni pena de cinco sueldo3
arriba, porque esto es calona del rey ; que no se pueden estable-
cer sin contar con 6l (300). Las dos calofias tipicas son de sesen-
ta .suelos y de cinco., calona de seinnor (1o3) ; excepcionalmente,
de diez sueldos (163, 186) . El alcalde participa en el tercio de es.tas
calonas (40, 199). '

Existe tambien la calofia de tres medidas (9c,, -165) . Consiste
en tin kaltiv' de trigo, tin carnero y tin inietro de wino (91) . I-stas
tres . medidas aparecen atribuidas al concejo en delitos por los clue
se debe otra calofia al rey (145 ; 166) . En .ella el alcalde no par-
ticipa en el tercio (92) . Se mencionan unas calonas de «dos me
didas» (t j9) y doce (28o), siempre concejiles . Aisladamente se
dan otras calofias_ en especie : uno o dos carneros (1 r8),. uno>
cahices de_trigo (t6) ; y una forma curiosa_que consiste en captty-
Ilar .(cubrir) con trigo el objeto robado, en una era plana (r5),
pero no es designada como calofia . La indemnizacion al perju-
dicado es independiente de las caloitas (cfr . § it). En tin caso,
aparte de esta indemnizacion, la calofia ,de cinco sueldos se paga
al duefio del irbol cortado (126) .

§ 18 . Delitos V penas.-La administracioit de jttsticia es pro=
tegida por una serie de figuras de 'delito : el desmentir 11 al al-
calde, sesenta sueldos de -calotia y el cuerpo a coerced del rey
(124) ; el desmentir a la otra parte., estando ante el alcalde en
juicio . con .cinco sueldos (z3) ; los abusos o resistencias- al ejer-
cicio del derecho de prender, sesenta (24, 47, 123, J71, 179, 256,
265, 273, 279), o cinco (17, 27, 233) ; quebrantar la serial del
rey, -cinco sueldos (29) ; probar con testigos falsos (229) y re-
traer juramemto (37), sesenta.

El homicidio simple es sancionado con la pena pecuniaria nor-
coal ; con la de mil sueldos, cuando es victima el jtydio, o -se eje-

No creo que desmerjtir sea demostrar la faiseLad de a1guien, sino la
conocida acusaci6n inentira juraste.
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cuta en camino ; con pena de muerte, en los supuestos de trai-
ci6n (cf. § i6).

Las lesiones (plagas), tienen la pena de medio homicidio cuan-
do son mas graves, de la cara, salida de hueso o rotura de dien-
tes (4 ; en-g7, un ejemplo de tallar un dedo)' y cinco sueldos la
simple plaga en carnal (5). Golpear a la mujer tiene esa misma
calofia, si la muier es soltera, y la de sesenta sueldos, si es ca
sada (20) . El golpear a mora no parece tener tratamiento penal ;
si-es sierva de judio, el agresor ha Ii a dar dos morauidis, o sea,
probablemente, una indemnizacion al dueno ; si es de cristiano,
quince sueldos (200). .

El ligamiento o maleficio, grave delito medieval, solo es
incidentalmente mencionado (268) . La fuerza hecha a hombre
en su casa,. sesenta sueldos, y el cuerpo a la. -rnercc del rey (48)'.
El forzamiento de mujer, aparece en cuanto quebranta camitlo
del rey. (58, 30i). El adulterio del marido se castiga con media
homicidio (178). Los insultos y denuestos (a mttj(-r casada, la
boca to pude, falso testimonio eres, periurio as feyto, mesieylla et
fi de mesieyllo, . no eres fillo de dqueill padre qui to creo) son
castigados uniformemente con sesenta sueldos (1o, 77, 8o) .

El incendiar la casa propia, con dos calonas ; sesenta sueldos
al rey y tres medidas al concejo (166). Un ejemplo consigns ha-
berse pagado trescientos sueldos par cerrar carrera del conce=
JO (303). . El hurto y figuras afines son objeto de una amplia re-
gulaci6n . El hurto de mies (112) y de arado (ig) o de buey (75j
y el cambiar seynnal d'ouveilla a furto (173) tiene sesenta suel-
dos ; el de gallo o gallina (16) ; trigo (2I) y rubia (264); cinco
sueldos ; el de un ansar, veinticinco cahices (t6) y el de un obuy~
trino)) o red, cubrirlo de mijo (is) . Cortar arbol con fruta; vid
o sauce se considers cuoz de furto», y se castiga con calona de
cinco sueldos en favor del duefio (126, 246) . A una posible pena
mss grave par el delito de hurto puede referirse un precepto en
el que se ordena que e1 alcalde no haga justiciar al . acusado,
cuando son dos los sospechosos (284 ; .a este articulo se ban ana-
dido tres notas de ahorcamientos) ;, y un «ejemplo» en que el
rey Sancho pregunto que edad tenia; e1 hombre preso con furto ;
contestado que veinticinco auos y que no habia sido tomadn
antes con otro hurto, el rey mando que these las novenas (2g9) .
De estas ((novenas)), coma pena que pertenece al rey, hay otras
referencias : en el procedimiento probatorio, par quadrtipeda
(probablemente hurtada) aparecen : la indemnizacion, las novenas
al rey y los sesenta sueldos de calofia (163) ; el infanzon paga
las novenas al rey 56, par oposici6n al labrador que paga las ca-
lofias de hurto (152) .

56 . Cfr. G. ne V.V .DF-AVELLA\O . El "apellido", eih CHI: . 'VII-1947, 74-8K'
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Otros delitos contra la propiedad : el quehrantamiento de
liuerto ajeno, sesenta sueldos (22) o tres medidas, si es prendido
Aentro por el ciuefio o tin vasallo stiyo (165) : la entrada en una
casa (8) o en tin hnerto a. voz de fu.rlo (163) son solamente alt:-
didas ; el mover los hitos de una,heredad, cinco stieldos por cada
1100 (i6o), la- venta de N-uio con medidas falsas, sesenta sueldos
{83) . F1, clue de-dia mete diet ovejas o mas en sembrado ajeno
gaga la calofia .de tul carnero : de noche, dos carneros (118) ; ttna
hestia, de noclie, a furto pasciendo, dos medidas (ijo) . 1Vlatar urn
bitey ajeno tiene . mil sueldos de calofia (270) . ; simplemente, el
meterlo en el agua y hacerlo radar, sesenta sueldos (84) ; matar
bestia en general, sesenta (i 15), una oveja o tin puerco, cince
.(,51) . 1'n cuanto al can, se especifican dos supuestos : que se le
hiera de frente (o sea cuando se puede defender o cuando ataca) .
o-yue se le hiera de iravieso, menoscabandole o dandole muerte ,
en e1 . primer caso no hay responsabilidad : en segwido, si, pero
s61o alude a la indemnizacion, si bier la liberacion procesal yue
se regida, permite . snponer ynf: hay consecuencia penal (133) .

IV

DFRFCIfo PROCFSAL

§ 19 . No se encuentra tina distincion absolnta entre proceso
-civil y proceso penal '' . En . este rige tin principio acusatorio,
formulado concretamente en ctianto a las lesiones (2) : pero tin
ejemplo consigna el hecho sianificativo de haberse aplicado nri.t
pena de tnuerte sins clanran.t -rti1tg1rn.o (289) to qtie podia ser in-
dicio de una tendencia en favor de la persecucion pfiblica . Se
consiana tma factiltad de nombrar homicida, la conocida (celec-
cion de enemigon dtie aqni se atrihuye en primer termino a la
victima, v si esta niuere antes de poderlo nombrar, al pariente
-que le herede o al mas prtiximo (156) . Como formas especiales,
existen alimas referencias al apellido " . Las, realiza el pastor
al que llevan ovejas prendadas por fuerza (38 meter appeillido), o
le yiiebranten la cabafia (33, ttemr, con. aPpeillido a In otrilla) ~"
.e1 duefio clue encuentra dafio en su tierra y no halla quienes to
atestigiien (fi3 : . sitba en tin olero et do a. tres partes apeillido),Y
tambien puede considerarse como especial tin proceso de pren-
dacion por dano liecho en cttltivos y vedados aunqne ayui sera

j7 . Cfr. lose L6i " e-r. l)RTnz . 1:l Proceso en los reirtos cristianos de la Re-
conq,cistu, AHDE . XIV-1943, 184-226.

j8 . l .- . Gnecin DE V.V .I)FACELLASO, El capellidon, Notas sobre el proce
Aimeento «in fragttnti» en el l)erecko espafool inedimil . CI-IE . \711-1947 -.,47- 105-
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examinado en relacion con los medios que garatitizan el pro-
ceso .

*El clcrigo ordenado es inmune a la jurisdiccion local y so-
metido a la eclesiastica . Por esto se le excluye de fianza y de
bailia . que altar se a al obispo, y se advierte :_ 1.'t demos podredes
jer tal prevda que vredes para Roina (218), (Al prendar al .ele-
rigo, podrian tomarsele tales bienes, que : seria necesario it a
Roma, por la gravedad del asunto). Tambicn tienen diversos pri
vilegios procesales los caballeros e infanzones (i3o . 151, . 152,
286)- ] .it muier casada no debe ser demandada, hajo calofia .(72) .
Un vocero aparece nombrado en una ocasion (iq5) y se prohibe
que to sea el mayoral en los pleitos entre vecinos, por cuanto e1
es haile del rey y del concejo (253) .

El proceso se inicia por clanao ante el alcalde o los mayorales -
algima vez la toma de prenda es el momento ma.,; saliente que se
considera como principio del proceso 'B . Para e1 . caso' en 'que la
demanda sea de muchas cosas al mismo tiempo, se admite que e-1
demandado, ya ante el juez, manifieste al demandante : seyn-
nor, yo to las cortozco ; por las que no conoce, her de complir
-dreyto (1o4). Por el niego simplemente, se impone una calofia
de cinco sueldos al demandado vencido (1z5, ES9) : El mayoral
que recite clamo por fuerza, .ha a desfer 1a fuerca (141), acaso, por
ejemplo, mantener la situacion posesoria. ,

Las garantias del proceso son la fianza, la prenda y la prision,
lntlmamente relaclonadas . Fxlste una jerarquia' entre- las tres
la primera excluye a las siguientes .

a) lnterpnesto el clamo, el demandado dehe dar fianza de es-
tar a derecho y el demandante, aceptarla. Que en algun caso ei
precepto se refiera imperativamente a la segunda finalidad (3 los
Owyorales deben . fer luego coyllir fianca *del . fuero al cla»r_ant,
qite, pyres que . clanrn mete, esto deuen. fey), se, expiica porque, la
fianza proporciona la paz del proceso, excluye las actuaciones
privadas y asegura al demandado que no le set-An exigidas otras
garauitias . La existencia de tin ferme de tregoas que daria el de-
mandante que lia recibido fianzas se indica en uo. Tambien en
4fi' 134 y '-5o se contrapone a la fianza del demandado tin ferme
qite quedc do todo onibre del rey ayuso, que segun Tilander sig-
nifica «ser defendido el demandado contra todo demandante quv
demande por el mismo derecho» ; esta fianza lit da el deman-
dante precisamente ctiando el demandado dio sit fiactza y no en
otro caso (134). En z5o .el ferme es de ricdra y se expresa sit
finalidad : . si no . jamas no curia cabo . El demandado, pues, reci-

~5q, Asi en i$3 tuede'1 reyandrar que has sune todas, . donile el significado
.es puMcle exigir Y consikwentemente dem.utdar . ,
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be del demandante la garantia de ho ser inquietado por la mis-
ma causa. .

El mayoral hate que se de la fianza (141, 238) en el *mismo dia.
antes .de-la noche ; esto en atencion a-los derechos del rey (16y) .

Da fianza el que adopta la position de-demandado, por ejem-
plo, el que retiene' la posesion, de la cosa (161), ?I que retiene
una noche la bestia sobre la que aya clamos un uezino, indepen
dientemente de que esta retention se considere mas tarde como
fuerza (162) .

La fianza versa sobre que el demandado este a quoarato el
rey mantle e sits fueros (179, 229, 244, 287) ; en el-ambito de la
jurisdiction regia (292) se da una fian~a de pie a pie et quoan.to ef
rey inande . La fiania debe ser adecuada al asunto : quoal claino
demostrare, tal fiaizsa . deue dar (46) . Aparte de !as cuestiones
civiles, se indica la fianza en los procedimientos de homicidio
(98, 154, 289), hurto (io9, 238, 269, 274, 299) y lesiones (3, 266) ;
la~del homicidio ha de ser ualedcra de la uilla del ho-rnicidio (t39)
quanto el -?nayoral,'ma?ade (154) ; es suficiente para ser fiador de
hbmicidio (seguramente de origen local) tenia un asno y la va-
lia de otro en mueble o heredad (98) . Y, ya en general, .puede se:-.
fiador todo pechero que t-anga peynnos biuos, aunque no tenga
casa (257) . Pero no puede serlo el labrador de caballero o infan-
z6n (286), asi conlo personas que tienen restricciones en la capaci-
dad (295) (Cfr . § 9) . En un ej . los parientes son los que ofre-
cen la fianza (299). La fianza significa la position del acusado
en el proceso : , cuando el homicida ha dado sit fianza, ningun
v-ecino puede ser sefialado como homicida (154) .

b) Vna segunda garantia es la prenda e° . Quien no da fian-
za se ve :expuesto a ser prendado (238, 292) . Los mismos mayo-
rales son prendados, 'cuando no obtienen la fianza (141), aun-
que antes les, quede el recurso de tomar las prendas al acusa-
do (238) ; de no hacerlo, ellos quedan obligados a la caloiia .

Este orden (fianza, prenda) no es contradicho porque en al-
gunas ocasiones aparezca en primer termino la fianza . La prenda
puede ser un medio para forzar a dar- la fianza entre la-
bradores del rey, deue'l peynndrar que'l do fian(a (287). En todo
caso, al darse o prometerse la fianza, las prendas ueben ser de-
vueltas y si el orendador las retiene paga una calona (47, 134,
179, 242, 244) . Igualmente, cuando hay fiador del contrato, de-
n ser devueltas las prendas, pero no al demandado, sino .al

fiador, pues de otro modo este puede negarse a responder (314) .
La practica de la prendacion es objeto de algunas limitacio-

nes y requisitos . F_1 hombre enfermo en sit lecho no puede ser

bo . Cfr. J . ORLANM's . 1_a Qrenda como procedimiento coactivo en. nucstro
Urrrrho nrntrrvaf. AHDE . \IV-t943 . 81-183 .
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prendado por deuda o por fianza, hasta que se levante y vaya
por la villa o a la iglesia (135). En villa casteyllada-posiblemen
to .es un privilegio en favor solo de estas-ningun hombre pue-
de prendar, sines claino itado ante el alcalde. (ICI). Tampoco pue-
de prendars.e� fuera de las eras, con excepcion en favor de la
fianza (7) ; pero si se puede it a prendar al cameo is pendra que
fuye (io8) . El forastero que prenda en la villa debe .dejar du-
rante tres dias los peilos en ella (ICI) . Un ejemplo consigna que
el tenente de la villa ha prendado por homicidio al concejo, .v
esta ha actuado contra los autores (155). El que toma la prenda
no debe salir de la villa hasta la hora tercia (315), posiblemente
a fin de permitir que el demandado pueda .obtener la devolu,-
cion de sus penos . A la prenda entre villa's se . refiere el 273, ; in
dica la 'posibilidad de que, por_ un vecino que no tiene bienes
prendables, se tomen a otro ; pero si se .presenta el primeramen-
te obligado (marquero)* debe soltarse la prenda ; o bien afian.-
zarla. Cuando se .quiere llevar la prenda .a otra,villa, el prenda-
dor ha de mostrar casa y Puerta (265).

Ubjeto de Jj., prenda suelen ser .ganados . . Por la perdida de
su .aprovechamiento el prendador paga al prendado una can..ti ;
dad (enguera) (2G) . \o pueden ser objeto.,de prendacion .algunos
animates : el buey, el carnero no castrado (17), el puerco -de
ceba (18), la bestias juntas, o sea de .pareja (265) . No se deben
utilizar las reses prendadas . La prenda . de capa o manto en la
calle esta prohibida si noes por mandamiento de alcalde (73) .
La expresion pey?a-n¢ra, biua se usa en opos.icion, a claues de casa
que pucden ser prendadas. por el alcalde del . rey a los mayora-
les (107) . -

La prenda esta prohibida en domingo, desde, e1 .sot entrado
hasta el tunes el sot salido (233), en el dia de Todos los Santos,,
Corpus Christi y Santa Maria de la Candelera (244), en Adviento
y en, Cuaresma (24) ; esta ultima parece admitizse con motivo de
fianza (279) y ademas siempre que se venga .inmediatamente -i
juicio ante el alcalde (i8o). En estos tiemoos,, e1 mayoral sac<i
]as prendas y es posible que quede sujeto a una . responsabil.i
dad (la calorria deue), y debe peynndrar fianca, prendar al fia'
dor (184). En un precepto paralelo al anterior,, cuando se recta-
ma a los mayorales porque ha trasnochado la preinda, y ellos 'la
sacan, son testimonias y deben prendar (316) . . .

En que condiciones no debe trasnochar la prenda-? . S'e de'-
duce del conjunto de los preceptos que es, primero, en el cas:,
en,q-ue el demandado ha prometido fianza (47), tambicri cuando.
to manda el juez (123), pero, de un modo absoluto, se ordena-
que no trasnoche la prenda tomada al fiador (244)- '

La prenda se hace al deudor o al fiador indistintamente (315)
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En- algunos casos 'se refleja comp normal la pCEalda al fiador
(r71, .311, pewindro . . . al fia,dorj . A1 efecto, .se exige que el fia-
dor tenaa penos .(.257 ; . Por otra parte, el deudor esta obliaado~a
socorrer al fiador prendado (288). Cuando se han tornado pren-
das al -fiador. y se va ante el juez, se sueltan en cuanto reconoc,
su calidad de tiador (3r r) . E:1 fiador prenda al afianzado (217), to
ywe esta de acrterdo con la disposicion mencionada, de que se de-
vuelvan las prendas, pero al fiador (314) .

El ~precepto (y4) segun el cual cuando lm homhre echa fian-
rt a otro, delve le,cuvar la prenda tres horas (desde el alha a la
salida del so], desde visperas a la caida del sol y nuevamente des-
de el a117a r : la salida ), puede referirse a la prenda tomada por c1
fiador y a una practica general de permitir al dueno de las reses
prendadas clue se chide de ellas .

La prenda aparece sientpre en el marco de una actuacicin judi-
cial . A esto no se opone el que -prenda CI acreedor . Eli favor de
la prendacion privada : todo hombre que cfrvera Pc_vrtudrar ca ,u
it ecino Y pcyrtnd-ra Ii. rerccille . . . V sueldos A, a. do coluuia (222) .
l?n la mayor parte de las normas y casos aparece prendando el
«homhre» o ~(veciito)n (7 . r7 . 18 . 24, ''7, 38, 47, ;34, 17 r, 183 ,
271, 273, 311 j ; al prohihirse ttna prenda, se supone clue puedr
ser ltecha por el,concejo o . no (38 : aqueill Poi-'quien es felita)
]as prohibiciones de prendar a enfermo y de prendar ((bestias
juntas)) (135, 265) o en al-tmos tiempos {24, 279), son referidas
concretamente a la prenda entre vecinos ; alguna prenda se
prohihe si no es hecha por mandamiento de alcalde (73) -, hay,
pries, otras prendas permitidas sin ese mandamiento .

La intervencicin directa de oficiales ptzblicos se explica sttfi-
cientemettte por la indole (let asunto : asi ]as prep&s clue toman
por razoti de homicidio alcaldes o mayorales «tenentesrn de la
villa (194, 248, '249, 304) -. como en general la intervencl6n de
los mayorales en prendaciones indebidas o prolon-adas (259,
314, 3rfi) . A los oficiales, parece serles reservadas ciertas pren
daciones : por ej . : si fui,e la pendra, for el drevto del reY derccn
rr los mavorales con cl clamant a reynndrar en. cl cumho (to8),
si's icn el uezino cola el rnal felpto, puede'l pelwnndrvr el bugle del
rey (ioy)- to que puede ponerse en relacion con la prohihicion ya
indicada de prendar fuera de las eras, que se referiria a la prenda
extrajudicial. Aparte, comp es to-ico, la preferencia de la prenda
del Derecho re,io (287 : et si otr-o se~~rcraor f~re~adc snore cl rey) .

A proposito de la prenda yue se pace al fiador se establece tut
procedimiento (29) en el cual es tttilizada la serial (lei rey, peso
(let texto no aparece .claro si es para prendarle, o mas 1>ien, a
falta de penos, para prenderle. El supuesto es : tin hombre que
no tiene penos y es fiador de otro, el que to tiene de fiador si
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to quiere prendar debe it al mayoral y pedirle seiirxal dc'rcv,' ;i"
el primer dia le sefiala que no salga de las eras, el segundo qite
no salga de la villa, el tercero que no salga de la casa, e1 al quoai,-
to dia pu.ede to prender. A este acto dehe 'mas lien referirse la
sefial . del rey,; puesto que y5- se supone yue el fiador no tietie
pefios, y en definitive la sefial es utilizada para it haciendo pro-
gresivamente su prision . '
Un tipo especial de prendacion es la clue practican los bailes de

cultivos x vedados sohre los animales que -los quehrantan (89 .
168, 242 ) ; se establece una especial penalidad de dote medidat
contra el que rerteylle estas prendas (28o) .- en cuanto al vedado,
hay un limite en la cuantia de IOS que pueden ser prendados
cuatro carneros de noche v dos de die (281) . El huey, como es-
sabido, no puede ser prenddo, pero, en virtud de un privilegio
real (dado por un Sancho y confirmado por "feoh;-lclo) si Suede
ser metido en corral, si, f5--e deynwo con sit. boca ~,n hen o uirt.o
(255) . :\ la prohiliicion antigua se referia el modo comp un hom-
bre delve tratar a los bueyes ajenos que 11 aran (destrozan) ror
}uerca crz sit n.ie(a : darles con la ahijada v echatrles : si se
para delaut et los refiere, page ttna calona (28) .

c) I . .5- prisitin es una tiltima aarantia del proceso, consecutive
a la prenda, cuando esta falta, como acabamos cle vtr en -_'g, coil
el pro gresivo acotamiento en las eras, la villa v la case, haste
llegar a ,la prision del ctterpo . 1~:s atttori-rada la urisicin in fra-
ganti (lei, hurto) o en seguida de la comisicin del delito (2to, .yue-
Itirantamiento de camino) . Normalmente aparece como medida
provisional, hasta clue el acttsado do la fianza (i53, homici(Iio) .
Varios ejemplos consignan que algttnos acusados permanecie-
ron en la prision }rasta yue dieron esa fianza, o por no hcr-
herla dado (266 . lesiones : 269, 274, -hurto) ; en estos casos, III-
.gar de la prision es la case de vecinos, de los yue no consta carac--
ter official . 1 ;n otro, el acusado de hurto no pudo dar fiador v
tuvo clue (tar cauleador que pro se fucsse y teniendo el pie en el
cepo practicci la ordalia . unto al ejemplo se anota esto es mart-
dado /nor fuero (278) . Quien no puede dar fianza es prendido por
los mayorales sin arrnas ni fuerza y conducido a case (lei clamant,,-
pare due to mete en hierros ; despises los mayorales le condu-
cen al lu-5-r de la ordalia (99) :

20 . / .n rrucba .-l ..5- prueha se designa firmanrrexto, segitn
se deduce de nurnerosos pasajes (t83 . 219, 246, cspecialmente
202 v 263), aundue en alguno se halla en oposicon a prueba
(222) y a juramento (203) . El juez sefiala un die para practicarl
y la parte puede aplazarlo tres veces (293) . .Pero, fijado este die ..
no delve aplazarse cuando la calotia es del rey (seinvor) y cuando-
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una de las partes no es vecino de la villa (294) . Los medios de
prueba son el testimonio, el documento, el juramento y la oi--
dalia.

.a) La prueba' de testigos se practica con dos hombres en
asuntos penales (5, 6, 17, 48, 51, 58, 74, 124, 212, .246, 258, 259)
y civiles (94, 176, 2o6, 226) . A veces se anade la jura de la par-
te 6' . Al testimonio de los dos hombres se equipara el de dos
buenas mujeres, en causas por denttestos (10, 78, 79, 198) ; en
um caso especial es necesario el de dos inuilleres creedueras (9)
a ellas se exige que ayan been testimonio (io, 198) que no ayan
feyto periurio nin 7alsedat (37) . La viuda puede testimoniar, pero
no la qtte ha contraido segundas nupcias (45), En asuntos en
yue lta intervenido fiador o ferme, este es testigo con otro horn-
bre (185, 262, 263) . Entre infanzon y labrador, los testigos de-
ben ser un labrador y un infanzon (286) .

Cuando el pleito se da entre hombres de dos villas entre las
que no hay paramiento (i88), Larraga y Lerin concretamente
(1i81), o de arriba y abajo de la sierra (2o5), los testigos tienen
qtte pertenecer a ttno y otro lttgar . Testigos .privilegiados, cuyo
testimonio vale por dos, son el capellan y el alcalde ; el prime-
r,o debe testimoniar revestido antes o despues de decir la misa
ante el pueblo (245) . Los mayorales son testimonios en el pro-
ceso de prendacion (316) . En tin caso, el testimonio no est$ li .
initado a dos hombres, ni la carga de la prueba se da a una par-
te, sino que vence aqueyll qui prouare con in.ds de ombres (161) .
El testigo se retracta mediante juramento (33) .
A la prueba documental, hay dos referencias . Las ove-

jas se echan al pastor ante dos testigos et en esto faga carta
por a b c partida o huesca por medio partida (63) . Cuando el
ferme de compra ha muerto, el comprador puede probar con ju-
ramento suyo y de sit hijo, un testigo vivo y coca su carta en la
namo (228) .

b) El juramento se practica en dos lugares, Las Arribas o
San Esteban, con un distinto significado que puede conjeturarse
de los articulos (1o, 77, 78, 79, 8o, 198), en que ambos juramen-
tos aparecen en contraposicion 12 . Cuando el testimonio prue-
ba los denuestos, se jura en San Esteban y se paga una calonia
cuando aquella prueba no da resultado, se Jura en Las Arribas .
A mi parecer, el juramento en San Esteban to presta el acusa--
dor para reforzar y formalizar el testimonio, tal como veiamos

61 . No puede sefialarse una crazon decisiva para esta variante : en 15(),
matar buey anAlogo a 51 matar oveja o puerco ; t6o, volver heredad, a 74
carnbiar lindes ; 162, fuerza, a 259 ; 173, cambiar sefial do oveia.

62 . La existencia de dos lugares para realizar el juramento se acredita
tambien en Tafalla, Fuero, 1157 : para el homicidio, en San Pedro ; para otra
baiaja, en San Martin . AHDE, 1-1929, 263.
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en la prueba de testigos (nota 6') y el juramento en Las
Arribas to presta el acusado para librarse definitivamente de la
acusacion no probada . Con. ello coincide el que en otro caso (5)
el juramento en Las Arribas sea tambicn hecho por el acusado,
despues que la prueba de testigos .no demuestra el delito, o sim-
plemente por el acusado (II) e' .

Es posible que estas expresiones referentes a lugares con-
cretos, iglesias, tengan por fundamento el origen local de las
normas, y que hayan adquirido un valor juridico de dos clases
de juramento al convertirse ]as normas en llerecho territorial

S61o en ttn caso se da la prueba de cojuradores : la mujer
encusada de final prez se salva en San Esteban con si tercera de
6uenas mulleires (12) . El hijo o la hija pueden sustituir (defer
der) al padre o madre por jura de mueble o heredad, pero no
por homicidio (88) . Exite una jura del comprador e del sit fillo
(226-ZZ8) . La mujer embarazada no debe prestar juramento has-
ta que tenga el hijo (9) . No se admite juramento desde Santa
Cruz de mayo hasta San Miguel, pan y vino cogido, sino por ca-
lofia del rey o por dano de pan y vino (ioi) . L: retractacion
del juraunento hecho en San Esteban o en Las Arribas se castiga
con unas calonias de sesenta sueldos (37) .

El juramento, practicado por el acusador, por el acusado o
por ambos, en distintos momentos, aislado o en funcion de
otras pruebas, cumple en razor de estas variantes distintas fun-
ciones . -

Hay en primer lugar dos figuras simples, el juramento del.
acusador y el jurarnento del acusado. El juramento del acusador
es suficiente para probar la acusacion de dafios en tierra y liur-
to de frutos (22, 30, 165, 264) . Especialmente haceil este jura-
mento los baffles (89, 119, 281, 317) . El juramento del acusado
es en otros casos suficiente para liberarse de la acusacion ; asi
la mujer que paso una noche fuera de la casa (i i), el pastor, por
cierto nitmero de ovejas perdidas (63), o para probar que se
ha levantado a cuidarlas (76) ; ,el prendador al que se le ha
muerto la res prendada (271) ; estos, acompaiiando restos de
identificacion de las roses. Tambien basta su juramento al de-
mandado quo no puede dar fianza del proceso (99), al fiador qtte
no puede hallar al deudor (143), al comprador quo no p'uede
seguir pagando los plazos (297) para probar estos hechos .

.63. Como anomalies quedan los caso; siguie»tes : quo la mujer acusada
par su marido debe jurar con otras dos en San Esteban ; jmr to tanto, para
librarse de la acusaci6n (t2) ; el testigo quo se retracta (33), el demai'dado
quo no pueda ofrecer fianza (99) y el demandante par mas de doce dineros
jdran en Las Arribas, si es par menos, !a cabesa de rut cristian.o debe iurar
(t97) . En otros casos (it, 12, 33, 127) no aparece el motivo de la at7ibuci6n
a un lugar u otso .
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Por otra parte,_ tenernos el jurainento coin caracter secunda-
rio . Asi ; el qite verifica -el acusado, cuando la prueba testifi-
cal no ha sido favorable a la acusacion . $e encuentra en el proce-
dimiento por denuestos (5, 1o, 77, 78, 79) y en el juicio por
la muerte de un buey (270) sa .

Otras veces se ofrece sucesivamente el juramento al acusador
y al acusado : primero al haile y despues al acusado de dafios
(43, 187, 223) ; Primero al dueno y si este no to practica en se-
guida, al porquero (i32) . En algunos casos existe una prime-
ra prueba, constititida por el testimonio ordinario y el juramen-
to del acusador y al no tener esta efecto una segunda, el juramen-
to liberatorio del acusado. Asi en los dauos en cultivos, cuando
]as partes pertenecen a villas incomunicadas judicialmente (188,
cfr. 187) . Analogamente, el cristiano deudor Jura con el fiador y
un judio que ha pagado la deuda y si no . puede dar esta prue-
ba, el judio jura que no se le ha pagado (174) . El dueno del
enjambre huido prueba que es suyo con dos hombres y jura-
mento : si no, el duefio del predio, jura que no son de aquel (to6)

Al contrario, en los negocios de fianza, la prueba por Jura-
mento se pone en primer termino, y cuando es contradicha se
acude a la de testigos o a la ordalia 614, 2o6, 288) . El juramen-
to falso incapacita para ser creido en feyto ninguno (3U) .

c) Acerca de la ordalia de las candelas Tilander proporciona.
valiosas indicaciones y textos coetaneos que aclaran la institu-
ci6n y precisan Agunos aspectos (pigs . 15-16, i :7-129) . ((La-,
partes en presericia de los fieles encienderi en el altar de la igle-
sia sendas candelas de la misma consistencia y de peso igual .
Aquel cuya candela se consume teas pronto pierde el proceso .»

Caracteriza a esta ordalia la situaci6n de igualdad en que se
c6locan las dos partes . Es propuesta por el demandante
o acusador al acusado . Puede proponerla el acusador del hurto
de bestias, arados, mieses (t4, 32, 75, 112, 113), o de dafios en
animales (116, 133), en frutales o entrada en casa o huerto a voz
de furto (8, 126, 163, 278) . Debe practicarla el que recibio trigo
o dinero en comanda y la niega (i40) . Un caso de extension de
esta prueba (uido por bier el conceillo) se registra a proposito de
las lesiones producidas por un mulo, que el duefio no quiso en-
mendar (203) . Tambicn la propone el acreedor al fiador que
niega la fianza (31, 32, 114) o al fiador que niega tener he-
redad (95 por el niego) . Unos preceptos relativos a fianza ofre-
cen la candela en un segundo terniino : cuando el comprador

64 . Este significado aparece claro en Fuero de Tafalla, j t j ; : Si potucrit
probari, debet calumpniam . . . et si non, iuret. Declaraci6n de, 1255 : . . . et St
alguno negare en juicio to que 1i deiiaizdamt, e despues fuere firobado, debe
a Nos V sucldos de calompnio, et si probado non here escapard Qor su yura .
Ynrcvrs, 111, 358.
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exige con juramento que el hijo del ferme muerto le responda
(226 vid . infra) y cuando la prueba de testigos no tiene resultado
(246, 262, 263) . Tambien en defecto de la prueba de testigos en
el delito de violacion (58 por el m.ego, 30i) .

La ordalia de candelas se practica siempre en . San Esteban
(99, loo, 163, 278), el mismo lugar del juramento del demandan-
te . Se exige al demandado la prestacion de una fianza espe-
cial ; si no puede darla es reducido a prision en coder del cla-
mante, que to pone en hierros en su casa y desde alli to conducen
los mayorales (99, ioo) . Un acusado en voz de hurto no pudo
dar fianza, et el pie teniendo en el cepo ardid candela en San.
Esteban (278). Un jurad6 del concejo ha aconscjado a un al .
calde que no conuenia fianCa por aYder candela an uezino con
otro (195) . Posiblemente, el que se retira o es vencido en la or-
dalia debe pagar una calofia con esta gradacion : si da la fianza
por arder candela y se retira, cinco sueldos ; si llega a San Es-
teban, diez sueldos ; si ha ardido ]a candela, sesenta sueldos
(163). El mismo jurado parece haber arbitrado algun procedi-
miento para que cualquiera que caiga en la prueba no pague las
calonas (195).

No se admite candela en estos casos : pleito entre hermanos,
por patrimonio, mueble o heredad (97 ; no hay contradicci6n con
95, puyo sentido queda arriba explicado) ; entre senor y sirvien-
te, por hurto de que el primero acuse al segundo, hzsta que haya
cumplido e1. ano y de su pan isca, pero si despues (32), y por
bestia muerta nin por cosy naterta (230, 90, 27i) . El mismo prin-
cipio se recuerda al prohibir la ordalia en el suptiesto del ferme
nucerto (261 y 228 contra 226) . Se ha pretendido en un delito
de ligamiento utilizar la ordalia, el fuero non to uido por
bien (268).

Alwada.-Se admite la alzada al rey (244), cuando una de
las partes no se paga del juicio del alcalde (i79) o no le uale
haber clamado merce (3H) . Los ejemplos muestran alzadas (291,
311) . La otra parte tiene obligacion de seguir al apelante a la
corte del rey ; si se vuelve, no ysscan peynnos, sino como el rey
mande (128) . Pero un precepto tremendo ordena que si un alcal-
de da un juicio no derecho y el clamante to prueba ante el rey
o la corte, el alcalde perdera el cayssar de la boca ; pero si el
juicio era derecho y el rey o la corte to otorgan, el clamante
debe ser ajusticiado, ahorcado y arrastrado, a satisfaccion del
alcalde (285).

CoNuus16N.-Se ha intentado una descripcion del Derechb
medieval de una comarca navarra, que fue elaborado a traves de
la costumbre, la jurisprudencia y los privilegios y parcialmente
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fijado en documentos oficiales y por redactores privados . Las
fuentes, de transmision desigual, permiten suponer un conjun-
to organico y coherente, a excepcion de ciertas anomalias sis-
tematicas que podrian ser reducidas. En su complejo contenido
se descubren elementos provinientes de la actividad regia, refe-
rentes al gobierno, jurisdiccion, procedimiento, delitos, etc. Pero
actuando sobre un fondo en extensas zonas no afectado : el De-
recho de la comarca, peculiar incluso respectd al de ]as proximal
y sometidas a las mismas influencias centrales . El circulo de
cultura a que pertenece excluye en principio el influjo de la
Recepcion romanista que en mayor o menor medida ha impulsa-
do la fijacion in extenso de los Derechos de la epoca . Pero en .
su formulacion han intervenido los juristas . Expresiones toscas .
simbolos y ritos de sabor popular no deben oscurecer la realidad
de una tecnica precisa, de unas categorias abstractas, que aso-
man entre las declaraciones casuisticas y parciales . La incorrec-
cion, el tono de balbuceo, la apariencia de ser un producto inci
piente son debidos mas que al Derecho que reflejan, a los defec-
tos de transmision y al no tratarse de una obra unitaria ;
terminada . En cuanto al Derecho mismo, todo inclina a valorar
la significacion de elementos prerromanos, de ambito local,
que en unos territorios y en las ciudades se han yuxta-
puesto o impregnado el Derecho romano, mientras en otros
y en el campo, han pertnanecido . Este es el caso de Nava-
rra, no sometida al regimen provincial, ajena al Derecho
romano y al Derecho visigodo ; y dentro de ella, la Novene
ra, zona rural . Alli ha podido conservarse un Derecho muy
antiguo, sin descartar tin desarrollo historico y especialmente
el avance que significa su redaccion . Que el apogeo de ese Dere-
cho sea tardio no debe sorprender . Del siglo xrrr es el Espejo
de Sajonia, la fuente genuina del Derecho aleman . La formula
de esta continuidad podria ser la que explica la persistencia de
un substrato indigena en la lengua de los dominadores, que
Menendez Pidal atribuye a una fuerza latente activa 65 . La fuer-
za latente activa de los Derechos indigenas puede ser la que ha
producido una parte de ]as tendencias del Derecho romano vul-
gar e' ; y la que han impulsado la fqrmacion de los Derechos

65 . R. MEHexnEz Pm..IL, Modo de obr":.r el sabstrato liagiiistico, RFF,
39-1950, 1-8-

66. P. MEREA, Estudos de Direito visigotico, Coimbra, 1947, ha indica-
do la posibilidae de este factor ; vid. pags . XII y 84 . Al tratar el ilustre maes-
tro de la dote visigotica apunta, sin decidirse a darle mucha importancia, la
persistencia de la dote ex marito del Derecho espanol prerromano (pag . 23 .
num . z) . Mas tarde (Bol . Fac. Direito de Coimbra, XVIII-1942, pig. 94), ha
tratado del destino de la dote visigoda en los reinos sometidos directamente
2 influjo del Liber irrdiciorum. La dote ex marito en Derechos medievales,
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romances . Entre ellos, el papel que corresponde al Derecho vas-
con ha de guardar paralelismo con el que representa la expan-
sion politica, demografica v linguistics de ese pueblo " .

R:%F.kFi- GjHFRT

como el de la Novenera, ajenos a la tradicion legislativa y la consuetudina-
ria germanica, in clinaria la atencion a la institucion hispanica prerromana .

67 . C:fr . MFNIkNDEZ PmAL, RFC, 35-1951, 7. SAxcnFz ALBORNOZ, Emc-
dios dedicados a don R . Menendez Pi", II-1951, 634 ; Boscx GtxetRA, De
la Espoija primitiva a la Espaiui medieval . Ibidem, pigs . 233 v Ss .
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