
EL DERECHO COMONEN EL LIBRO DELBUENAMOR

Para conocer el alcance que tuvo el fen6meno de la recepci6n del tus commu-
ne puede ser de suma utilidad descubrir el eco que dicho fen6meno tuvo en las
obras no juridicas . En este sentido puede ser un buen ejemplo examinar la pre-
sencia del ius commune en el Ltbro del Buen Amor (en adelante LBA) . Se ha
escrito mucho sobre la personalidad de su autor (si fue uno o varios), el genero
(si autobiografia o invenci6n) y sobre la importancia de la obra en la histona de
la literatura espanola y mundial y no me considero capacitado para anadir nada
nuevo a ese respecto 1 . Me limitare a examinar la presencia del derecho, particu-
lartnente la del ius commune, en el LBA 2.

Hace ya mas de una veintena de anos en los frecuentes viajes que hacia en
tren de Granada a Madrid me entretuve en leer el LBA y anote los pasajes referi-
dos al derecho. Ahora me propongo leerlos nuevamente y comentarlos, agrupa-
dos por temas como homenaje p6stumo aFranciscoTomas y Valiente 3.

Una selecc16n de la blbllografia sobre el Llbro del Buen Amor se recoge en : Juan Ruiz
ARCIPRESTE DE HiTA, Llbro del Buen Amor Edlcl6n de Alberto Blecua, Catedra, Letras Hlspdnl-
cas, 2 .a edlcl6n, Madrid, 1995, p . XIH nota 1 y CXI-CXXIX ; Josh JURADO, Bibleografta sobre
Juan Ruiz y su llbro del buen amor, Madrid, 1993 .

Entre los dlversos estudios que han tratado este terra cf. Martin EIZAGA Y GONDRA, Un
proceso en el Libro del Buen Amor, Bilbao, 1942 ; Lorenzo POLAINO ORTEGA, El Derecho proce-
sal en el Libro del Buen Amor, Madrid, 1948 ; Jose Luis BERMEIO CABRERO, «E1 saber jurfdlco
del Arctpreste» , en El Arcipreste de Hita el llbro, el autor la trerra, la epoca Actas del I Con-
greso Internacional sobre el Arcepreste de Hlta, ed . M . Cnado del Val, Barcelona, 409-415 ;
Henry ANSGAR KELLY, Canon Law and the Archprnest of Hita, Bmghampton, 1984 ; Peter LINE-
HANN, «The arclprest of Hita and Canon Law», La Cor6mca 15 .1 (1986-87) 120-126 ; Vfctor
CELEMIN SANTOS, El Derecho en la literatura medieval, Barcelona, 1996 .

Las cltas las hago por la edlclbn Indtcada supra nota 1
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1 . FUENTES DEL DERECHO

a) FUENTES DE CREAc16N

Para el LBA las fuentes de creaci6n del derecho son dos: el rey y el papa,
cada uno en su esfera, el primero en la secular y el segundo en la eclesiastica.

1. El rey. Para el LBA el rey en su reino tiene la potestad legislativa en toda
su plenitud . Esta potestad implica la facultad de : 1) dictar leyes yfueros 4 perfec-
tos, es decir, establecer normas de comportamiento e importer penas a los trans-
gresores 5; 2) recoger las leyes en libros y cuadernos 6; 3) dispensar de su obser-
vancia, es decir, otorgar el perd6n a los condenados, porque se to piden los que
gozan de su privanza o en atenci6n a los meritos del condenado, ganados antes
de su condena; el perd6n real no es un mstrumento arbitrario, al margen del orde-
namiento juridtco, sino integrado en 61, dtil y fundamentado en la ciencia 7.

Una de las principales aportaciones que trajo el ius commune fue, precisa-
mente, la del rey legislador, al equiparar las facultades del rey con las del empe-

4 No queda suficientemente claro st existe diferencia, y, en su caso, d6nde radica, entre ley,
fuero y derecho . Por una parte, se podria pensar que con el termino ley se refiere al derecho
romano y con el de fuero a los llamados tura proprea, cf . LBA 320d abogado de fuero ; LBA
353d: abogado de romance . Por otra, sin embargo, fuero parece ser equivalente de derecho; cf.
LBA 507d : «cras, cras, n6s to avremos, que nuestro es ya por fuero» (nuestro es ya por derecho),
LBA 1483a : La duena dixo : «Vieja non to manda el fuero que la muger comienqe fablar de amor
pnmero» . En Partidas 1 .1 1 define las leyes como «establescirmentos, porque los homes sepan
vivir bien e ordenadamente, segund el placer de Dios e otrosf segund conviene a la buena vida de
este mundo, e a guardar la fe de nuestro Senor Jesu Cristo cumplidamente, asi como ella es .
Otrosi como vivan los homes unos con otros en derecho e en justicia» . Partidas 1 .1 .7 da la
siguiente defimci6n de fuero «Fuero es cosa en que se encierran dos cosas que habemos dicho,
use e costumbre, que cads una dellas ha de entrar en fuero para ser firme . El uso, porque los
homes se fagan a 61 e to amen La costumbre que les sea asi como manera de heredamiento, para
to razonar e guardar ca si el fuero es como conviene, e de buen uso, e de buena costumbre, ha
tan gran fuerza, que se toma como en ley, porque manthene los homes, e viven unos con otros en
paz e justicia» Citado por Los C6degos espanoles concordadosy anotados, II, 2 .a edic , Madrid,
1872, pp 7 y 26.

«Cierto es que el rey en su regno ha poder / de dar fueros e leyes e derechos fazer . / d'es-
to manda fazer libros e quadernos componer, / para, queen faze el yerro qu6 pena deve aver
(LBA 142 a-d) Sobre la facultad del rey de importer penas cf Parudas 1.13

Cf. supra nota precedente Estos dos terminos «libro» y «cuaderno» , son precisamente
los que se uttlizan en Castilla para denommar un conjunto de leyes : v . gr libro del fuero, cuader-
no de leyes, etc.

Acaesqe que alguno faze grand traici6n, / ansi que por el fuero deve monr con rag6n: /
pero, por los pnvados, que en sit ayuda son, / si piden merged al rey, dale conphdo perd6n ; / o st,
por aventura, aqueste que to err6, / al rey en algund tienpo atanto le servi6, / que piedat e servigio
mucho al rey mov16, / por que del yerro fecho conplido perd6n le dio . / E ansy como por fuero
avia de monr, / el fazedor del fuero non to quiere consentu, / dispensa contra el fuero e d6xalo
bevir : / quien puede fazer leyes, puede contra ellas ir. / Veemos cada dia pasar esto de fecho, /
pero, por todo eso las leyes y el derecho / e el fuero escripto no es por ende desfecho : / ante es
qierta qiencia e de mucho provecho» (LBA 143a-147d)
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rador de acuerdo con el principio rex superiorem non recognoscens in regno suo
est imperator. En Castilla esta facultad real estaba recogida con expresiones muy
claras en la legislaci6n alfonsina 8.

2 . El papa . Lo mismo que el rey tiene la facultad legislativa plena en su
reino, el papa la tiene en toda la cristiandad . El papa puede dictar decretales e
imponer penas a los transgresores, pero como suprema potestad puede dispensar
de dichas penas -como en el caso del rey- por gracia o en atenci6n a los servi-
cios 9. La plenitudo potestatis del papa era doctrina pacificamente aceptada en
siglo xlv 10.

Tema conflictivo, sin embargo, era el de la relaci6n entre el emperador
(= reyes) y el papa . Se discutia si eran poderes completamente independientes o
de alguna manera unoestaba sometido al otro . Las respuestas de los juristas a este
tema fueron distintas, favoreciendo en general al senor a quien servian: al empera-
dor los civihstas y al papa los canonistas . En la cristiandad termina imponiendose
la teoria de que el emperador (rey) esta sujeto al papa ratione peccati 11 .

Este tema tambidn esta recogtdo en el LBA en la Cantica de los cl6rigos de
Talavera (LBA 1690a-1709d) . En ella se refiere c6mo los clerigos de Talavera
reciben una constituci6n del papa en la que se prohibia, bajo pena de excomu-
ni6n, tener concubinas . Como era entonces usual el papa comisiona su ejecuci6n
al obispo correspondiente, en este caso al arzobispo de Toledo, quien a su vez la
delega en el Arcipreste de Hita . No sabemos de quepapa se trata, to el tenor lite-
ral de la constituci6n 12 . Los clerigos de Talavera se resisten a aceptar la decisi6n
papal y a enmendar su g6nero de vida. Como, por una parte, no querian renunciar

Cf Fuero Real 4.21 .5 «ca tan grant es el derecho del poder del rey, que todas las leyes e
todos los derechos tiene so sf». Citado porLeyes de Alfonso X, 11 Fuero Real, edici6n y andlisis
critico por Gonzalo Martinez Diez . . ., Avila, 1988, 486 ; Espiculo 1 1 3, Partidas 1 .1 .12 : «Empe-
rador o rey puede facer leyes sobre las gentes de su senorio e otro ninguno no ha poder de las
facer en to temporal, fueras ende, si to ficiesen con el otorgarmento dellos» Citado por edic . cit .
supra nota 4. En Partidas 7.32 .1-2 se trata de la facultad del rey de otorgar el perd6n y de los
motivos para su conces16n Para otros textos alfonsmos cf Antonio PtREZ MARTIN, «E1 renaci-
miento del poder legislahvo y la g6nesis del Estado Moderno en la Corona de Castilla>>, en Andr6
GOURON y Albert RIGAUOItRE, Renaissance dupouvoer legislatif et genese de I'Etat, Montpellier,
1988,189-202

Otrosi puede el papa sus decretales far, / en que a sus subditos manda qiena pena dar; /
pero, puede muy been contra ellas dispensar, / por gragia o por serviqio toda pena soltar»
(LBA 146a-d)

10 Cf. X.1 .2 .3 ; K . PENINGTON, «The canomsts and pluralism in the thirtennth century,
Speculum 5 (1976) 35-48

11 Cf. Antonio PtREZ MARTIN, «La "respublica chnstiana" medieval . pontificado, imperjo
y remos» , en Manuel J . PELAEZ, El Estado Espanol en su Dimenst6n Hist6rica, Barcelona, 1984,
59-128

z En D . 30-34 ; X.3 2 1-10, X.3 .3 .1-10; VI .2 l, etc se recogen textos can6mcos sobre la
prohibici6n a los cl6ngos de cohabitar con muleres ; quizas alguno de ellos es el referido en el
LBA o qmzas uno no recogido en el C . I C
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a su beneficio eclesiastico, m tampoco querfan abandonar a sus amantes y, por
otra, no les cabia no aceptar una salida que no fuera juridica, la fnica soluci6n
que les pareci6 viable fue apelar al rey contra la constituci6n papal, puesto que
ellos son sus naturales (vasallos), fieles y leales y el rey sabe por experiencia las
exigencias de la naturaleza 13 . En consecuencia, los cldrigos nombran procurado-
res para que se lleve a cabo la apelaci6n 1a .

En el supuesto de que se trate de un hecho real, seria de sumo inter6s conocer
el resultado de la apelaci6n: si el rey se declar6 competente para substanciar el
caso y si dict6 resoluci6n y en qu6 sentido. Pero de ello nada nos dice el LBA, ya
que la obra se cierra con la apelaci6n 15 .

b) FUENTES DE CONOCIMIENTO.

En el apartado anterior al tratar del rey como fuente de creaci6n del derecho
indicaba que el rey tenia potestad para recoger las leyes y fueros en libros, para
que el derecho pudiera ser conocido. Estos olibros de la ley e del derecho e de
castigos e costumbre e de otras ciencias», seg6n el LBA, han sido hechos para
que las buenas obras est6n siempre en la memoria, para que con buen entendi-
miento y buena voluntad las escoja el hombre y pueda salvarse por ellas; pues el
hombre no puede faltar al pecado, ya que su entendimtento no siempre es claro
para conocer el bien, su memoria no siempre le recuerda to bueno y en fin la fla-
queza de la naturaleza humana esta mas inclinada al bten que al mal 16 . Ideas
similares alegaran los juristas medievales parajustificar la existencia de las leyes
humanas 17 .

En el mismo lugar en que el LBA habla del rey y del papa como fuentes del
Derecho, en el verso 147b-d aflrma que «las leyes y el derecho e el fuero escrip-
to», aun cuando no siempre se cumplan, no por eso son destruidos, sino mas bien
son ocierta ciencia e de muchoprovecho». El junsta medieval tiene fe en el dere-
cho, y cree que aun cuando no se cumple, es de gran provecho ; todos IDS com-
portamientos deben estar amparados por el derecho; es err6nea la idea de que la
Edad Media era una 6poca sin ley y sin derecho. La venganza privada, la trai-

Cf . LBA 71a-73d : «Como dize Anst6teles, cosa es verdadera, / el mundo por dos cosas
trabaja: la pnmera, / por aver mantenencta; la otra cosa era / por aver juntamiento con fembra
plazentera . . . / Que diz verdat el sabio claramente se prueva . / omnes, aves, ammahas, toda bestia
de cueva / quieren segund natura conpana sienpre nueva, / e quanto mas el omne que toda cosa
que .s mueva»

14 LBA 1690a-1709d .
15 Sobre el tema de la apelac16n al rey de decisiones eclesidsthcas cf. CONDE DE LA CANA-

DA, Observaciones prdcticas sobre los recursos defuerza - modo yforma de introducirlos, Conti-
nuarlos y determinarlos en los tribunales reales superiores II, 2 a edic , Madnd, 1794

16 LBA pi-61 56-63
17 Cf. Digesto D 1 .3-4; Partidas 1 1 .
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ci6n, la deslealtad, etc. estan en cierto modo reguladas. Sin derecho el mundo
seria un caos.

a') Leyes. En el LBA s61o se cita expresamente un libro de leyes seculares:

el Ordenamiento de las tahurerfas, compuesto por encargo de Alfonso X en 1276
por el maestro Roldan 18 . La cita es como sigue: «Los malos de los dados dizelo
maestre Roldan / todas sus maestrias et las tachas que an» (LBA 556ab) .

Todas las demas normas que se citan estan contenidas en los libros canonicos
recogidos en el Corpus Iuris Canonici . Se trata de los siguientes :

1 . Decreto Es sin duda el libro mas citado, sobre todo en el pr6logo del
LBA. Se trata de las siguientes citas :

«E viene otrosi esto por raz6n que la natura humana que mas aparejada e

inclinada es al mal que al bien, e apecado que a bien : esto dize el Decreto» (LBA

pr. 71-73) . No he encontrado en el Decreto de Graciano la cita literal de este
pasaje ; quizd sea una cita ad sensum . Gybbon-Monypenny mantriene que la cita
se refiere al Speculum Iudiciale de Durante 19, mientras Kelly propone los
siguientes pasajes del Decreto: C.20 q. 3 c.2 ; C.12 q.l . c. l 20 .

Otrosi fueron la pintura e la escriptura e las imdgnes prtmeramente falladas
por raz6n que la memoria del ome desleznadera es : esto dice el Decreto» (LBA
pr. 76-79) . Tampoco aqui he encontrado un pasaje que se corresponda literalmen-
te con la cita . Kelly propone diversos pasajes, ninguno de los cuales tiene una
correspondencia exacta con el texto citado 2t . La justificac16n de la escritura por
la fragilidad de la memoria debi6 ser frecuente, ya que a ella se acude para justi-
ficar tanto el Fuero de Teruel 22, como en el de Cuenca 23 .

«Ca tener todas las cosas en la memoria e non olvidar algo, mas es de la divi-
nidat que de la umanidad : esto dize el Decreto» (LBA pr. 79-81). Tampoco aqui

18 La Real Academia de la Hlstoria to edltb en 1836 unto con otros opusculos legales de
Alfonso X el Sabin y recientemente to ha editado Robert A. MAcDONALD, Llbro de las Tahure-
rias A Special Code of Law, Concerning Gambling, Drawn Up by Mastro Roldan at the Com-
mand ofAlfonso X of Castile, Madison, 1995

19 Cltado por A BLECUA (op cit n 1), p 8 . El texto refendo dice textualmente : «Sed et
cum omms aetas prona sit ad malum et xu . quaest . j omms aetas et procllvis sit cursus ad volup-
tatem et natura Imitatnx vltlorum, ut xx . quaestlo in cap. u . Cf Gullelmus DURANDI, Speculum
lure (H .1 .4 .nr 51)», Basileae 1574, facs. Scientla Verlag 1975, p . 530 .

20 H . A. KELLY, Canon Law (supra n . 2), p . 124. En realidad se trata de los textos citados
en el pasale de Durante cltado en la nota precedente (C12 q 1 c 1, C 20 q.3 c 2)

21 Se trata de los slgulentes textos del Decreto : D.23 c 12, C.13 q.2 c.29 ; C 50 q. 5 c . 3 ; De
consecr. D 4 c.113 . ; cf. H . A KELLY, Canon Law (supra n . 2), pp. 15-16

22 Cf Jose CASTANE LLINAS, Elfuero de Teruel Edict6n criteca con mtroduccton y traduc-
c16n, 2 a edlc ., Teruel, 1991, 37 .

23 Cf. Rafael DE URUVA Y SMENJAUD, Fuero de Cuenca (formas primltlva y slstem6tica
texto latmo, texto castellano y adaptacl6n del Fuero de Iznatoraf) Edici6n critlca, con introduc-
cl6n, notas y apindice, Madrid, 1935, 111 .
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he encontrado una correspondencia exacta de esta cita con pasajes del Decreto.
L. Jenaro-MacLennan propone como lectura Digesto en vez de Decreto 24 y

Kelly senala como texto posiblemente aludido un pasaje del C6digo justinianeo
(C.1 .17.2.13) y otros de diferentes canonistas 25 .

La lectura delLBA ensenara a no despreciar la propafama, «ca mucho es cruel
quten su fama menospregia: el Decreto to dize» (LBA pr. 108-109) . Segdn otras lec-
turas en vez de Decreto se lee Derecho o Digesto. Los pasajes aludidos podrian ser
C.4 q. l c.17-18 (del Decreto) o D.3.2 (del Digesto) donde se trata de los infames.

Leyendo el LBA los lectores aprenderan a amarse a sf mismos mas que al
pecado, ya «que la ordenada caridad de sf mesmo comienga: el Decreto to dize»
(LBA pr. 110-112) . La cita se refiere aDe poen. q. 3 d. 2, c. 5 nr. 2-3. En realidad
se trata de un principio teol6gico muy difundido, recogido v. gr . en la Summa
Teol6gtca de Santo Tomas 2.2 q. 26 a. 4.

«En el santo Decreto ay grand disputaqi6n / si se faz penitengia por Bola con-
triqi6n: / determina al cabo que es la confes16n / mester de todo en todo con la
satisfaqi6n» (LBA 1136a-d) . El pasaje aludido en esta cita es De poen. d.1 en la
que se recoge una larga serie de textos referentes a si los pecados se perdonan
con la sola contrici6n o si se necesita la confesi6n.

Estas son las citas expresas del LBA. Tambign se encuentran algunas citas
implfcitas, por ejemplo:

«E segun derecho, las palabras sirven a la intenqi6n e non la intenqi6n a las
palabras» (LBA pr.129-131). El pasaje citado se contiene en el Decreto de Gra-
ciano (C.22 q.5 c. 11), que reproduce un pasaje de los Moralia de San Gregorio
Magno, XXVI cap. 7. La misma idea, con otras palabras, se recoge tambi6n en
las Decretales de Gregono IX (X.5.40.6) 26 .

De las citas referidas me inclmo a pensar que el Arcipreste conoci6 el Decre-
to directamente, es dectr, su conocimiento no es de segunda mano. Pero tambi6n
creo que Juan Ruiz no tenia a mano un Decreto cuando redactaba el LBA, por to
que las citas generalmente no sonmuyprecisas .

2. Decretales . S61o hay una referencia expresa a las Decretales : oquien
saberlos qutsiere [los casos reservados al papa] oya los Decretales» (LBA 1148d) .

24 L. JENARO-MAcLENNAN, «Los presupuestos mtelectuales del pr6logo al "Libro del Buen
Amor"» ,Anuarto de Estudios Medievales 9 (1974-79) 151-186. Propone el siguiente pasaje de la
Const. Tanta «quia omnmm habere memonam et penitus in nullo peccare, divimtaus magis
quam mortahtatis est» .

25 H . A KELLY, Canon Law (supra n . 2), pp 16-18 .
26 H A KELLY, Canon Law (supra n 2), p. 14, ve citas implicrtas del Decreto en las estro-

fas 1130, 1142 y 1145 Realmente no es necesano admrtir que la fuente de dichos pasajes sea el
Decreto de Graciano, smo que muy been pudieron ser los Evangelios y alguno de los numerosos
tratados sobre 1a confes16n
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En las decretales no hay un tftulo especifico dedicado a este tema, sino que se
toca en diferentes lugares. Por ello en los c6dices medievales era frecuente incluir
pequenos tratados haciendo una lista de los diferentes casos reservados al papa .
Por ello el LBA aconseja a quien quiera conocer bien la materia que «trastorne
bien los libros, las glosas e los textos» (LBA 1151c), es decir, las decretales, las
glosas a los mismos y los pasajes de 6stas.

3. Clementinas. En el LBA se hace una cita expresa y exacta de la primera
decretal de las Clementinas en los siguientes t6rminos : «E porque de toda buena
obra es comiengo e fundamento Dios e la fe cath6lica, e dizelo la primera decre-
tal de las Clementinas, que comienga Fidei catholice fundamento» (LBA pr. 145-
148) . El pasaje citado se contiene en Cl.1 .1 .1 . Si se tiene en cuenta que las Cle-
mentinas fueron promulgadas el 25-10-1317, esa fecha es el 6nico tennino a quo
seguro de composici6n delLBA 27 .

b') Literatura juridica . Las obras y autores citados en el LBA se contienen
en la stguiente estrofa: (Quien quiera dominar la materia de los casos reservados)
«Lea en el Especulo e en el su Repertorio, / los libros de Ostiense, que son grand
parlatorio, / el Inorengio, un sotil consistorio, / el Rosario de Guido, Novela e
Decretorio» (LBA 1152a-d) . Tratemos de identificar cada una de estas obras.

1) Especulo . Aunque hay muchas obras con este titulo 28 se estd acorde en
que el LBA se refiere al Speculum ludictale de Durante, muerto en 1296 29. No obs-
tante yo tengo mis dudas 30. Desde luego no se refiere la Esp6culo de Alfonso X,
entre otras razones porque la obra alfonsina no trata de los casos reservados .

27 Noes seguro e1 relatlvo a la composlci6n de la Novelade Juan Andres (cf. infra n. 37), ru
el relattvo al arzobispado de Gil de Albomoz, ya que la CSntlca de los Cldngos de Talavera pro-
bablemente no pertenece al primer original del LBA

28 Los que Ilevan esta denommacl6n refendos a princtpe pueden verse en Wilhelm BER-
GES, Die Furstensplegel des hohen and spaten Mlttelalters, Stuttgart, 1952

29 J . F. VON SCULTE, Die Geschechte der Quellen and Leteratur des canonischen Rechts, II,
Stuttgart, 1877, facs . Graz, 1956, pp . 144-152 ; A . VAN HOVE, Prolegomena, Commentanum
Lovarnense m Codlcem Iuns Canomci, 1-1, 2? edlc., Mechilmae-Romae, 1945, 481, H A . KELLY,
Canon Law (supra n 2), 22, Ennio CORTESE, Il diruto nella storla medlevale, II . 1l Basso Medio-
evo, Roma, 1995, 379

30 MIS reparos se basan en que en el Speculum Iudlclale no se dedlca ninguna lfnea a los
casos reservados y seria extrano que la pnmera obra que recormenda el LBA al lector que qulera
utformarse sobre dlcha matena sea preclsamente una obra que no trata de eso. Sospecho que el
LBA al aludlr al Especulo se refiere a alguna de las numerosas obras morales o de confesores que
estarian entonces en cuculacl6n en las que se trataba extensamente el tema de los casos reserva-
dos Como ejemplo de obras de este tlpo cf Isaac VAZQUEZ, «Manuscntos de San Ram6n de
Penyafort y de otros domintcos medlevales en la antlgua btblioteca de San Juan de los Reyes de
Toledo>, Escritos del Vedat 7 (1977) 239-257; Antonio GARCfA v GARCIA, Estudlos sobre la
canomstica portuguesa medieval, Madrid, 1976, 201-217, Antonio GARCtA Y GARCIA, Bernardo
ALONSO RODRiGUEZ y Francisco CANTELAR RODRiGUEZ, «E1 "°Llbro de las Confeslones" de Mar-
tfn P6rez», Revesta Espanola de Derecho Candmco 49 (1992) 77-129
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2) Repertorio . Aunque, como en el caso anterior, hay muchas obras juri-
dicas con este nombre, se cree que se refiere a la obra del mismo tftulo de
Durante 31 .

3) Hostiense. Se refiere sin duda al Enrique de Susa (o Segusia), cardenal
de Hostia, vulgarmente conocido como el Hostiense. Escribid entre 1239 y 1253
unaexitosa Summa aurea y entre 1239 y 1271 unos extensos Commentaria sobre
las Decretales de Gregorio IX y otras obras, por to que el LBA to llama un «gran
parlatorio» 32 .

4) Inocencio IV. Sinibaldo de Fieschi, papa de 1243 a 1254 con el nombre
de Inocencio IV, escribe hacia 1251 un gran comentario a las Decretales de Gre-
gorio IX, por to que el LBA to califica de «un sotil consistorio» 33 .

5) Rosario de Guido. Se refiere a Guido de Baisio, canonista emiliano,
conocido como el Arcediano (archidiacono) . Su obra principal es el Rosario, un
gran aparato al Decreto de Graciano, terminado a principios de 1300 34 .

6) Novela . Desde Justtniano este termino, en plural, se empleaba para
designar las leyes nuevas, tanto de los emperadores como de los papas, v. gr. las
decretales dadas entre el Liber Extra y el Ltber Sextus 35 . Juan Andres hizo un
gran comentario al Ltber Extray al Liber Sextus, con diversas reelaboraciones
entre 1336 y 1342, al que en honor a su madre y a su hija denomin6 Novella 36 .

El LBA probablemente se refiere a esta obra, ya que es la dnica conocida con ese
nombre en singular, puesto que en los demas casos aparece siempre en plural
(Novellae) 37 .

7) Decretorio (o Diratorio o Repertorio). Para la identificaci6n de esta obra
la pnmera dificultad con que nos encontramos radica en la diversidad de lectura
que ofrecen los manuscritos: Decretorio, Diratorio o Repertorio. Kelly la identifi-
ca como el Directorium turfs de Peter Quesnel, escrito entre 1322 y 1338 38 .

31 J. F. VON SCHULTE, Die Geschichte (supra n . 29), II, 152-153, A VAN HOVE, Prolegome-
na (supra n . 30), 486. ; H A . KELLY, Canon Law (supra n. 2), 22 En el supuesto de que el LBA no
se refiera al Especulo de Durante (cf. nota precedente), el Repertorio tampoco se refenria a una
obra de Durante, smo al Repertorio de la supuesta obra moral o de confesores .

32 J F. VON SCHULTE, Die Geschechte (supra n. 29), II, 123-129, A VAN HOVE, Prolegome-
na (supra n. 29), 299, 476, 478-9, 480,493 ; E. CORTESE, Il Diritto (supra n . 29), 240-245 .

33 J . F. VON SCHULTE, Die Geschichte (supra n . 29), H, 91-94 ; A. VAN HOVE, Prolegome-
na (supra n 29), 362-363, 453, 477, 480, E . CORTESE, !1 Diretto (supra n 29), 236-240.

34 J . F. VON SCHULTE, Die Geschechte (supra n . 29),11, 186-188 ; A . VAN HOVE, Prolegome-
na (supra n . 29), 475-483-4, 489 ; E CORTESE, !1 Dirttto (supra n . 29), 380-381 .

35 J F VON SCHULTE, Die Geschichte (supra n 29), H, 31-32, 101-102 ; A VAN HOVE, Pro-
legomena (supra n . 29), 362-363 y 480-481 .

36 J F. VON SCHULTE, Die Geschlchte (supra n. 29), Il, 205-229; E. CORTESE, /1 DirUto
(supra n 29), 381-383.

3' Si admitimos como fecha de redacc16n del LBA la que aparece en uno de los manuscn-
tos, es decir, 1330, habria que concluir que el LBA al mencionar la Novela no se refiere a la obra
de Juan Andrts .

38 H . A. KELLY, Canon Law (supra n . 2), 23-24 .
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P Linehan acertadamente sugiere la posibilidad de que novela e repertorio (dira-
torio o decretorio), sean calificativos del Rosario de Guido, como en los versos
precedentes y no dos obras distintas 39.

Como se ha podido observar todos los autores citados son canonistas . De
ellos se indica s61o su nombre o el titulo de su obra, la indicaci6n general de que
tratan de los casos reservados, pero no se cita un pasaje concreto de dichas obras,
por to que de aqui no puede colegirse que el autor del LBA tuviera un conoci-
miento directo de ellas.

3. Principios juridicos . En el LBA se da tambien cabida a principios o
reglas jurfdicas, como los siguientes :

ocomo dize un derecho que coita non ha ley» (LBA 928a). Este principio
significa que en caso de necesidad la ley no existe, fue ya formulado por San
Agustin, y recogido de alguna manera en el Dtgesto (D.50.17.162) y en el Liber
Extra (X.5.41 .4) .

oquien mucho fabla, yerra, dizelo el derecho» (LBA 733b). En realidad hay
muchos refranes con este contenido 40, pero no conozco ninguno de ellos que
haya sido acogido en obras juridicas medievales, a la que pudiera refenrse el
LBA 41 .

«ado buen alcalde judga, toda cosa es segura» (LBA 365d). Se refiere a la
seguridad que irradia el juez que administra bien la justicia.

«menester es la sentengia qerca la conclusi6n» (LBA 370b). Expresa la idea,
recogida v. gr. en Fuero Real 2.13.1, de que unavez concluido el proceso el alcal-
de debe dtctar sentencia.

Quien tal fizo, tal aya» (LBA 1126d) . Recoge el viejo principio juridico ojo
por ojoy diente por diente (Lev. 24, 20; Deut . 19, 21 ; Mat. 5, 38) 42 .

Como puede observarse el derecho al que generalmente se refiere el LBA es el
lus commune, en romance oderecho comdn», expres16n que aparece dos veces al
menos en el LBA: 1) segun el derecho comdn los pecados mas graves, salvo los
reservados al papa, estan reservados a los obispos, arzobispos y prelados mayores 43 ;

39 P. LINEHANN, The Arciprest (supra n . 2) . Lo mdlcado supra n . 37 podria reforzar esta
hip6tesls

^0 Pueden verse alrededor de una cmcuentenaen Luis MARTINEZ KLEISER, Refranero gene-
ral edeol6gico espanol, Madrid, 1953, 333-334.

41 Recuerdo que en los ejerclclos de traduccl6n del latin una de las frases a traducer era la
atribuida a S6crates : «Taceo qula saepe dolui quod locutus eram nunquam quod tacueram»

42 Una formulac16n similar de este pnnclplo juridlco se encuentra en Galo SANCHEZ, Lebro
de losfueros de Castlella, Barcelona, 1923, facs . 1981, 151 .

43 «Todos los casos grandes, fuertes, agravlados, / a arqoblspos e oblspos e a mayores per-
lados, / segund comun derecho, les son ecomendados, / salvo los que del papa son en si reserva-
doso (LBA 1147a-d) .
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2) el derecho comun ensena que en caso de muerte, el confesor puede absolver
de todos los pecados, incluso de los reservados al papa 44 .

11. ADMINISTRACION DE JUSTICIA : EL DERECHO PROCESAL

a) Los SUJETOS

En el LBA aparecen los principales actores de la admimstraci6n de justicia .

1) El juez . En e1 LBA e1 Suez (alcalde, adelantado) aparece generalmente
adornado de cualidades positivas, destacando en particular su sabiduria, su hon-
radez, su bondad y su incorruptibilidad 45 . El LBA tambien menciona a los auxi-
hares del juez: consejeros, alguaciles, merinos, sayones, pregoneros 46 .

2) Los abogados . La imagen que el LBA nos ofrece de los abogados es mas
bien negativa : 1) no conocen el derecho comtin 47 ; 2) son caros 48 ; 3) corpulencia
fisica para infundir temor al adversario 49 ; 4) en vez de buscar un buen acuerdo
entre las partes se preocupan de tratar de sonsacar al juez c6mo va a ser la sen-
tencia 50 . No obstante, en algun caso se destaca la rapidez mental y la sutileza del
abogado 51 .

44 <<Segund com6n derecho, aqu¬sta es la verdat ; / mas en ora de muerte o de gran neqesi-
dat, / do el pecador non puede aver de otro samdat, / a vuestros e ajenos oid, absolved e quitad. .
(LBA 1156a-1160d) .

45 «fueron ver su juizio ante un sabidor grande : / Don Ximio avia por nonbre, de Buxia
alcalde ; / era sotil e sabio, nunca seya de valde» (LBA 323 b-d), <Ante v6s, el mucho onrado, e de
grand sabidoria / Dom Ximio, ordmano alcalde de Bugia» (LBA 325ab) ; <<Las partes cada una a
su abogado escucha, / presentan al alcalde qual salm6n qu'al trucha, / qual copa e qual taza en
poridat aducha>> (LBA 342a-c) ; <<Dixo el buen alcalde>> (LBA 343c) ; <<El alcalde, letrado e de
buena giencia, / us6 been de su oficio e guardb su conqiencia>> (LBA 347ab). No obstante cf. infra
al tratar de la venalidad de la justicia

46 LBA 327c, 509a-d, 1126d, 1454c, 1455c, 1464c
47 <<abogado del fuero, 16y fabla provechosa!> (LBA 320d), y para mstruir al abogado el

LBA pone el relato del pleito entre el lobo y la raposa ante don Ximio (LBA 321a-371d), «iabo-
gado de romance, esto ten en memona!> (LBA 353d) y le mstruye sobre las excepciones (LBA
354a-361d) ; la excomum6n, como excepci6n dilatoria tiene nueve dias de plazo y como perento-
ria tiene mds, to «que a muchos abogados se olvida e se pospone>> (LBA 358d), el abogado no
puede presentar reconvenc16n en pleito cnmmal . «nin deve el abogado tal petiqi6n comedir>
(LBA 358d), <tomaron los abogados del ximio buena 1iq16n» (LBA 369d); <qAprendieron aboga-
dos en esta disputaq16n!>> (LBA 371d) .

4s < las partes, cada una, pensaron de buscar / quill dmeros, qual prendas para al abogado
dar> (LBA 331 bc) .

49 LBA 332a-d y 339a-d
so <<Pugnan los abogados e fazen su poder / por saber del alcalde to que quem6 fazer, / qu6

sentengia daria o qual ser, / mas non podieron d'61 cosa saber nm entender. / De lexos le fablavan
por le fazer dezir / algo de la sentenqia, su coraq6n descobrir, / 61 mostrava los dientes, mas non
era refr : / coidavan que jugava, e todo era remn> (LBA 344a-345d) .

tem6 buen abogado, Iigero e sotil era> (LBA 324c) .
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3) Las partes . Las partes aparecen en el LBA como preocupadas en buscar
dinero con que pagar a los abogados (LBA 331bc), renuncian a intentar llegar a
un buen compromiso beneficioso para ambas panes y prefieren que el juez dicte
sentencia (LBA 346a-d).

b) EL DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL

El derecho procesal es una de las caracteristicas principales del derecho comun.
La primera materia que se trat6 aut6nomamente, al margen de la lectura de los
libros jurfdicos, fue precisamente el desarrollo del proceso. Los ordines iudiciarit
son tambien los primeros tratados de derecho comun, que se difunden en Castilla, e
incluso hay en Castilla una contribuci6n significativa en esta materia 52 .

El LBA nos describe con gran exactitud las diversas fases de que constaba
segun el ius commune el proceso criminal, mas simple que el proceso civil ordi-
nario. Todos los sujetos que intervienen en el proceso (juez, demandante, deman-
dado y abogados) son animales . La acci6n delictiva consiste en el hurto de un
gallo, cometido por una raposa a Don Cabr6n, vasallo y quintero del lobo 53 .

Como demandante actda el lobo, que acusa a la raposa de robar un gallo. La legi-
timacibn del lobo para plantear tal acusaci6n no parece que sea la accion popular
(Partidas 7.1 .2) sino el hecho de que el perjudicado sea su vasallo: 6l como senor
ejerce la acusacion en lugar del vasallo (Parttdas 7.2 .9).

Las principales fases de que consta el procedimiento judicial son las siguientes :

1) Elecci6n deljuez, emplazamiento y comparencia Los tres actos apare-
cen claramente recogidos en el LBA 54, como exigfa el derecho comiln 55,

2) Formulacion de la demanda. En ella se contienen todos los requisitos
exigidos por el derecho comun 56 : ante quien, por qui6n y contra quien se plantea,
delito del que se acusa, fecha del hecho delictivo, petici6n de condena al acusado

52 Por ejemplo, las obras de Jacobo de las Leyes y de Fernando Martinez de Zamora . Cf.
Antonio PEREZ MARTIN, <El ordo iudicianus "Ad summanam notuiam" y sus derivados . Contn-
bucibn al estudio de la literatura procesal castellana», Historta Instuuciones Documentos 8
(1981) 195-266 y 9 (1982) 327-423, IDEM, <<La obra jurfdica de Jacobo de las Leyes: las Flores
del Derecho» , Caluers de lenguistique hispamque medieval (en prensa) .

53 <<Furtava la raposa e su vezma el gallo : / veialo el lobo, mandavale dexallo, / decfa que
non devia to ageno furtallo, / 61 no veia la ora que estoviese en tragallo . / Lo que trl mss fazia, a
otros to acusaba, / a otros retraia to qu'el en sf loava, / to que 61 mds amava, aquello denostava; /
dezi6 que non feziesen to que ¬ l mss usavao (LBA 321a-322d)

54 <Emplaz6la por fuero el lobo a la comadre ; / fueron ver su juicio ante un sabidor grande :/
Don Ximio avia por nonbre, de Buxfa alcalde ; / era sotil e sablo, nunca seya de valde»
(LBA 323a-d)

55 Fuero Real 2.1-3, Partidas 3 .7 .
56 Cf Tancredo 162,6-163,10 (se cita por: Pu.LUS, TANCREDUS, GRATIA, Libri de eudiclo-

rum ordine, hrs . v Friedrich Christian Bergmann, Gottingen 1842, de . facs . Scientia Verlag
Aalen 1965), Fuero Real 4 20 .1, 5 y 7 ; Paradas 3 .1 .14, 3 .2 .40 ; Leyes del Estelo 92 .
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y sometimiento del demandante a la pena del tali6n para el caso de que no prue-
be el delito 57 .

3) Lectura de la demanda al demandado. En el mismo acto se concede al
demandando un plazo de veinte dias 58 para elegir abogado 59 y formalizar la
contestaci6n a la demanda 60 :

4) Contestacidn a la demanda. Este es el momento procesal adecuado para
plantear excepciones. El demandado rechaza la acusaci6n del demandante basa-
do en dos motivos: 1) el lobo no puede acusar de hurto a la raposa, ya que 61 ha
cometido muchos hurtos y ha sido por tal delito condenado yen consecuencia es
infame y como tal esta incapacitado para acusar 6t ; 2) el lobo esta excomulgado
por adultero, ya que estando casado con la loba tiene a la mastina como barraga-
na pdblica y como excomulgado esta incapacitado para acusar y, en consecuen-
cia, sus acusaciones son nulas 62 . Por to cual se pide que se rechace la demanda y
se absuelva al demandado 63 .

5) Confesi6n del demandante reconvenido. La confesi6n del demandado o
reconvenido tiene tal efecto que no se necesitan pruebas ni testificales ni docu-

«Fizo el lobo demanda en muy buena manera, / acta e been formada, clara e been qertera,
/ teni¬ buen abogado, hgero e sottl era, / galgo, que de la raposa es gran abarredera : / "Ante v6s,
el mucho onrado e de gran sabidoria, / Don Ximio, ordmano alcalde de Bugia, / yo, el lobo, me
querello de la comadre mia: / enjwzio propongo contra su malfetrfa. /E digo que agora en el mes
que pas6 de febrero, / era de mill e trezientos, en el ano primero, / regnante nuestro senor, el le6n
mazillero, / que veto a nuestra qibdat por nombre de monedero, / en cassa de Don Cabr6n, mi
vassallo e mi qmntero, / entr6 a furtar de noche, por qima del fumero, / sac6 furtando el gallo, el
nuestro pregonero; / levblo e comr6lo a mi pesar en tal ero . / De aquesto le acuso ante vos, el
buen var6n ; / pido que la condenedes, por sentengia e por al non, / que sea enforcada e muerta
como ladr6n : / esto me ofresco provar so pena de tali6n"» (LBA 324a-328d) .

58 En el Ordenamiento de Alcala 3 .2 el plazo es s61o de nueves dfas Como se trata de un
juicio cnmmal al demandado no se le permite tener procurador. Cf. D.48 .1 .13 .1 ; D.49 .9 .1 ; Tan-
credo 118, 11-12 y 119,11-13 (supra n . 56) ; Fuero Real 1 .10 .2 y 7 ; Partidas 3 .4 .9, 3 5 12 y 7.17 .

59 Cf. D 1 .16.9.5 ; D .3 .1 .1 .4 ; Tancredo 113,9-11 (supra n. 56); Fuero Real 1 .9 .1, Partidas 3.6 .6 .
Seyendo la demanda enjutzio leida, / fue sabia la gulpeja e been aperqebida : / "Senor",

diz, "yo so sienpre de poco mal sabda. / datme un abogado, que fable por mi vida" . / Respond16
el alcalde "Yo vengo nuevamente / a esta vuestra herra e non conosco la gente ; / pero, f yo to do
de plazo fasta dias vemte / ayas to abogado, luego al plazo vente" . / Levant6sse el alcalde esa
ora, de juzgar; / las panes, cada una, pensaron de buscar / quill dineros, qual prendas para al abo-
gado dar ; / ya sabia la raposa quren le avia de ayudar» (LBA 329a-331d) .

61 Fuero Real 1 .20 2, Partndas 6 6 5 .
62 Fuero Real 2.10 .4 y 4.20 4 ; Leyes del Estilo 176-178
63 <<E1 dfa era venido del plazo asignado, / veto dona Marfusa con un grand abogado : / un

mastin ovejero de carranqas qercado; / el lobo, quando to vio, fue luego enbaqado / Este grand
abogado propuso por su parte . / "Alcalde senor Don Ximio, quanto el lobo departe, / quanto
demanda e pide, todo to faz con arte, / que 61 es fmo ladr6n e non falla qu6 .1 farte . / E por ende yo
propongo contra 6l exepqt6n / legfuma e buena, por que su petiqi6n / non deve ser ofda, nin tal
acusaqi6n / 6l fazer non la puede, ca es fino ladr6n . / A mi acaesqi6 con 61 muchas noches e dias /
que levaba furtadas de las ovejas mfas : / vi que las degollava en aquellas erias, / ante que las
comiese, yo gelas tomb frias . / Muchas vezes de furto es dejuez condenado / por sentenpa, e asi
por derecho es enfamado : / por ende non deve ser d'61 mnguno acussado, / mn en vuestra
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mentales (LBA 355a) y en consecuencia se puede sin mas pedir la condena 64 : Asi
sucede en el pleito del LBA 6s :

6) Conclusi6n de la causa. Aconsecuencia de la confesi6n judicial en el
proceso se suprime la fase probatoria, se declara conclusa la causa y se fija un
plazo para dictar sentencia 66 . En el proceso judicial del LBA las partes aprove-
chan este espacio temporal para tratar de ganarse al juez ofreciendole salmones,
truchas, copas y tazas. El juez no las acepta y les ofrece la posibilidad de llegar a
un compromiso, que las partes rechazan 67 .

7) Lectura de la sentencia Segdn el derecho comun el juez letrado, des-
pu6s de oir a sus asesores y sentado en su tribunal, ante las partes debidamente
convocadas, lee la sentencia previamente redactada por escrito. Inicia con la
invocaci6n a la divinidad, menci6n del nombre del juez y de las partes, y exami-
nados los hechos y las razones alegadas y las peticiones hechas por ambas panes,
dicta la sentencia pertinente 68 . Todos estos requisitos se cumplen en el LBA 69 .

abdienggia oido run escuchado . / Otrosf le opongo que es descomulgado / de mayor descomum6n
por costituq16n de legado, / porque tiene varragana p6blica e es casado / con su muger dona
Loba, que mora en Vilforado . / Su manqeba es la mastma que guarda las ovejas / por ende los sus
dichos non valen dos arvejas, / m l deven dar respuesta a sus malas consejas : / asolved a mi
comadre, vdyase de las callejas"» (LBA 332a-338d)

64 Tancredo 211,7-215,10 (supra n. 56) ; Fuero Real 2 .7 .1-3 .
65 <<El galgo e el lobo estavan encogidos, / otorg$ronlo todo con miedo e amidos ; / diz luego

la marfusa : "Senor, sean temdos / en reconvenc16n ; pido que mueran e non ofdos"»(LBA 339a-d)
66 En el Ordenamiento de Alcald 12 2 el plazo es de hasta vemte dias y si el juez da mas

tiene que pagar los gastos a las panes .
67 < Engerraron ra~ones de toda su porfia, / pidieron al alcalde que asignase dia / en que

these sentenqia qudl 61 por been tenfa, / 61 asign6les plazo despuds de Epifania / Don Ximio fuese
a casa, con 61 mucha compana, / con ¬ 1 fueron las partes, conqejo de cucana, / ay van los aboga-
dos de la mala picana / por bolver al alcalde- mnguno non to engana . / Las panes cada una a su
abogado escucha, / presentan al alcalde qudl salm6n qudl trucha, / qudl copa e qudl taza en pori-
dat aducha; / drmanse 4;ancadilla en esta falsa lucha / Vemdo ya el dfa para tar la sentencia, /
ante el luez las panes estavan en presenqia, / dixo el buen alcalde "Aved buena abenencia, / ante
que yo pronunqie yo vos d6 la ligencia" . / Pugnan los abogados e fazen su poder / por saber del
alcalde to que quern6 fazer, / qu6 sentenqia daria e qudl podria set; / mas non podieron d'61 cosa
saber nin entender / De lexos le fablavan por le fazer deztr / algo de la sentenqia, su coraq6n des-
cobnr, / 61 mostrava los dientes, mas non era reir: / coidavan que jugava, e todo era remr / Dixi6-
ronle las partes e los sus abogados / que non podrfan en uno nunca ser acordados, / nin querian
avenencia para ser depechados, / piden por sentenqia fuesen de allf librados» (LBA 340a-346d) .

68 Tancredo 268,3-280,19 (supra n 56), Fuero Real 2.13 ; Partidas 3 . 21-22 .
69 <<El alcalde letrado e de buena qiencia, / us6 been de su ofiqio e guard6 su congiencia; /

estando assentado en la su abdienqia, / rez6 61, por sf mesmo escrnpta, tal sentencia: / "En el nom-
bre de Dios", el judgador dezia, / "yo, Don Xnnio, ordmano alcalde de Bugia, / vista esta deman-
da, que el lobo fazia, / en que a la marfusa furto le aponfa, / e vistas las escusas e las defensiones /
que puso la gulharra en sus exepqiones, / e vista esta respuesta e las replicaqiones, / que propusso
el lobo en todas sus razones, / e visto to que pide en su reconvenq16n, / la comadre contra el lobo
qerca la conclus16n, / visto todo el proqeso e quantas razones son, / e las partes, que piden sen-
tenqia e al non : / por mf exammado todo el proqesso fecho, / avido mi consejo, que me fizo pro-
vecho, / con omnes sabidores en fuero e en derecho, / Dios ante los mis ojos e non ruego nm
pecho"» (LBA 347a-351d).
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Don Ximio examina el conterndo de la demanda y sobre todo el de la contesta-
ci6n a la demanda, en concreto el planteamiento de las excepciones y aprovecha
la ocasi6n para disertar sobre la naturaleza de las mismas, sus consecuencias, los
fallos que tienen, en qu6 momento procesal se deben proponer, la falta de legiti-
maci6n para la reconvenci6n 70 y la nulidad de la confesi6n por haber sido hecha
bajo miedo 71 . Por ello, dado que el juez esta sometido al derecho, no puede ni
condenar ni absolver a las panes y consiguientemente las deja it libremente 72 .

Por eso mismo no hay apelaci6n, ni condena en costas, ya que realmente no ha
habido juicio, puesto que el juez no acept6 la acusaci6n ni la reconvencion, ni
hubo contestaci6n de la litis 73 .

La fabula termina con la respuesta a las criticas que los abogados hacen al
juez porque estimaban que se habfa extralimitado en sus funciones al sentenciar
utilizando to no alegado y al ofrecer la posibilidad de avenencia una vez con-
cluida la causa; a to primero el alcalde responde que no es preciso alegar el

fallo que la demanda del lobo es bien gierta, / been acta e bien formada, bien clara e
been abierta; / fallo que la raposa en parte been aqierta / en sus defensiones e escusa e refierta / La
exepq16n prnmera es en si perentona, / mas la descomum6n es aqui dilatona ; / dir6 un poco d'e-
lla, que es de grand estona: / jabogado de romange, esto ten en memona! / La excep~i6n pnmera
muy bien fue alegada, / mas la descomun16n fue un poco errada, / que la costrtugi6n deviera set
nonbrada / e fasta nueve dias deviera sir provada : / por cartas o por testigos o por buen instru-
mente / de publico notano deviera sin falluniente / esta tal dilatona provarse claramente ; / si se
pon perentoria, esto es otramente. / Quando la descomum6n por dilatona se pone, /nueve dfas ha
de plazo para el que se opone, / por perentona mas (esto guarda, non to encone, / que a muchos
abogados se olvida e se pospone) / Es toda perentona la escomum6n atal, / si s pon contra testi-
gos en pleito criminal, / e contra ,luez publicado, que su proceqo non val, / queen de otra guisa to
pone, ydrralo e faze mal / Fallo mas que la gulpeja pide mds que non puede pedir, / que de
egual, en criminal, non puede reconvenir; / por exepq16n non puedo yo condepnar e pumr, / rim
deve el abogado tal pethcibn comedir / Ca maguer contra la parte o contra el mal testigo / sea
exepq16n provada, non 1 faran otro castigo : / desechardn su demanda, su dicho non val un figo, /
mas la pena ordmana non avrd, yo vos to drgo, / si non fuer testigo falso o si to vieren vanar, / ca
entonge el alcalde puedelo atormentar, /no por exepq16n, mas porque to puede far : / en los plenos
cnmmales su ofi~io ha grand lugar. / Por exepq16n se puede la demanda desechar, / e pu6dense
los testigos tachar e aun retachar ; / pot exepq16n non puedo yo condepnar rim matar . / non puede
mas el alcalde que el derecho mandar (LBA 352a-363d)

71 Pero quanto yo fallo por la su confes16n / del lobo ante mi fecha, por esto e pot al non, /
fallo que es provado to que la marfusa pon : / porende pongo silengio al lobo en esta saq6n / Pues
por su confes16n e su costunbre e uso, / es magmfiesto e qierto to que la marfusa puso, / pronunqio
que la demanda que 61 flzo e propuso / non le sea resqebida, segund dicho es de suso. / Pues el
lobo confiesa que fizo to que acusa /e es magmfiesto e qierto que 61 por ello usa, / non le dive res-
ponder en jufzio la marfusa : / resgibo sus defensiones e la buena escusa / Non le preste to que
dixo, que con miedo e quexura / fizo la confes16n, cogido en angostura, / ca su miedo era vano e
non dixo cordura, / que ado buen alcalde,ludga, toda cosa es segurao (LBA 362a-363d)

72 «Do hcengia a la raposa: vdyase a la salvagina, / pero non la asuelvo del furto atdn afna, /
mas mando que non furte el gallo a su vezina / Ella diz que non to thene, mas furtar le ha la galli-
na» (LBA 366a-d) .

Non apellaron ]as partes, del juizio son pagados, / porque non pagaron costas inn fue-
ron condenados : / esto fue porque non fueron de las parses demandados, / nin fue el pleito con-
testado porque fueron escusados» (LBA 367a-d) .
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derecho (aura novit curia) y a to segundo que tenia para ello un poder especial
del rey 74.

Despues de una lectura atenta de la exposici6n que el LBA hace de este plei-
to, particularmente la disquisici6n sobre las excepciones, hay que concluir que su
autor tenia conocimientos tecnicos del proceso comdn, no tanto de su desarrollo
practico, cuanto de su tratamiento te6rico, tal como este era recogido en los Ordi-
nes iuridiciarii .

c) LA JUSTICIA ES VENAL

Con dinero se puede comprar todo : bienes espirituales, cargos (jueces, alcal-
des, merinos, alguaciles), la liberaci6n de la carcel y la condena de inocentes 75 .

4 Alli los abogados dixieron contra el juez / que avia mucho errado e perdido el su buen
prez / por to que avia dicho e suplido esta vez : / non gelo pre~i6 Don Ximio quanto vale una
nuez / Dixoles que been podia 6l en su pronunqiaqi6n / suplir to que es derecho e de costitugi6n, /
que 6l de fecho ageno non fazia menz16n : / tomaron los abogados del ximio buena lig16n. / DixIe-
ronle otrosf una derecha raq6n : / que, fecha la conclus16n en criminal acusaq16n, / non podia dar
licenrqia para fer compusy6n : / menester es la sentenqia gerca la conclus16n . /Aesto d16 el alcal-
de una sola responsi6n . / que 6l avie poder del rey en su comisi6n / espeqial para todo esto e con-
phdaJunsdiqi6n . / IAprendieron abogados en esta disputaqi6n! (LBA 368a-371 d) .

5 (El dmero) «Fazi6 muchos pnores, obspos e abades, / arqobispos, doctores, patriarcas,
potestades, / a muchos clengos nesqios davales dmidades ; / facie verdat mentvas e mmtiras ver-
dades . / Fazia muchos clengos e muchos ordenados, / muchos monges e monjas, religiosos sagra-
dos : / el dmero los dava por bien exammados ; / a los pobres dezian que non eran letrados . / Dava
muchos Juizios, mucha mala sentenqia : / con muchos abogados era su mantenengia, / en tener
pleitos malos e fazer mala abenengia : / en cabo, por dineros avia penitengia . / El dinero quebran-
ta las cadenas danosas; / tira qepos e gnllos e presiones peligrosas ; / al que non da dmeros echan-
le las esposas / por todo el mundo faze cosas maravillosas . / Yo vi fer maravillas do 61 mucho
usava : / muchos meresrqian muerte, que la vida les dava; / otros eran sin culpa que luego los
matava, / muchas almas perdia e muchas salvaba . / Faze perder al pobre su casa e su vina, / sus
muebles e raizes todo to desalina ; / por todo el mundo cunde su sarna e su tifia, / do el dmero
Juzga, alli el ojo guina . / El faze cavalleros de neqios aldeanos, / condes e ncosomnes de algunos
villanos, / con el dmero andan todos omnes loganos, / quantos son en el mundo le besan oy las
manos . » (LBA 494a-500c); «E1 dmero es alcalde ejuez mucho letrado, / este es consejero e sotnl
abogado, / alguaqil e merino, bien ardit, esforgado : / de todos los oficios es muy apoderado»
(LBA 509a-d) ; «E1 presente que se da luego, si es de grand valor, / quebranta leyes e fueros e es
del derecho senorr» (LBA 715ab) ; oet derecho del pobre pi¬rdese muy aina» (LBA 820a) ; «Quan-
do a ti sacaren a judgar oy o cras, / aparta al alcalde e con 61 fablards, / pon mano en to seno, dal
to que fallaras, / amigo, con aquesto en salvo ficaras . / Sacaron otro dia los presos a Judgar; / 61
llam6 al alcalde, apart6l e fue fablar; / met16 mano en el seno e fue deride sacar / una cops de oro,
muy noble de preciar. / D16gela en presente, callando, al alcalde, / diz luego el Judgador. "Ami-
gos, el nbalde / non fallo por qu6 muere, prendistele de balde . / yo le d6 por quito suelto ; v6s,
menno, soltadle" . / Sal16 el ladr6n suelto sin pena, de pres16n, / us6 su malfetria grand tienpo e
gran saz6n, / muchas veces fue preso, escapava por don, / enoj6se el diablo, fue preso su ladr6n. /
Llam6 so mal amigo, asf como solia ; / veto el malo e diz : %Que llamas cadal dia? / Faz ansi
como sueles, non temas, en mi fia ; / dards cras el presence, saldran con arte mia" . / Apart6
al alcalde, segund to avia usado, / puso mano a su seno e fall6 negro fallado : / sac6 una grand
soga, diola al adelantado, / el alcade diz . "Mando que sea enforcado"» (LBA 1459a-1464d) .
Cf. LBA 744 y 755.
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III . OTRAS INSTITUCIONES

a) PROHIBIC16N A CLERIGOS DE COHABITAR CON MUJERES

En la Iglesia se fue imponiendo poco apoco el celibato eclesiastico . Fue pio-
nero el Concilio de Elvira . En el siglo xiv era clara la normativa sobre el cehbato
eclesiastico 76 . Pero esta normativa encontr6 resistencia ante la practica, muy
extendida de que los clerigos tuvieran concubinas . De esta resistencia nos da
pruebas muy expresivas el LBA en la Cantica de los cl6rigos de Talavera 77 .

b) PROHIBICI6N ALA VIUDA DE CONTRAER SEGUNDAS NUPCIAS DURANTE EL ANO

DE LUTO

Desde el Derecho romano se imponfa a la viuda un perfodo determinado de
luto durante el cual no podia contraer segundas nupcias. En caso de hacerlo incu-
rria en infamia y perdia las mandas que le hubiera hecho su difunto marido . Esta
instituci6n practicada en Castilla 78 aparece recogida en el LBA 79 .

c) ESPONSALES Y MATRIMONIO

Estas dos instituciones aparecen recogidas en el LBA 1455a-d 80

d) LA PRACTICA DE LA PENITENCIA

Con respecto a la practica del Sacramento de la penitencta, el LBA insiste en
que la confesi6n y la absoluc16n tienen que sir pronunciadas oralmente 81 y sobre
todo es preciso que el confesor tenga la jurisdicci6n requerida; a este respecto, hace
una larga disquisici6n sobre la absoluci6n de los llamados casos reservados, es
decir, pecados que por su gravedad la absoluci6n de los mismos estaba reservada al
papa o a los obtspos o a quien hubiera recibido del papa esa facultad especial 82 .

76 Cf X.3 .3 ; VI .3 .2
77 <<Llorando de sus olos comen~6 esta raq6n, / diz: "El Papa enbia esta constituqi6n ; / h6vos-

lo a dezir, que quiera o que non, / maguer que vos to digo con ravia de mi corag6n" . / Cartas eran
vemdas, que dizen en esta manera / que clerigo ntn cassado de coda Talavera / que non toviese
man~eba, cassada nm soltera / qualqmer que la toviese descomulgado era» (LBA 1693a-1694d) .

78 C 5 .9 ; Partidas 4.12 .3 ; 6.3 .5, 7.6 .3, Fuero Real 3 1 .13
Respondible la duena, diz . "Non me estana been / casar ante del ano; que a la bivda

non convien, / fasta que pase el ano de los lutos que hen, / casarse, ca el luto con esta carga vien
/ Si yo casase, serfa enfamada, / perderia la manda que a mi es mandada ; / del segundo mando
non seria tan onrada: / term6 que non podria sofnr grand tenporada"» (LBA 759a-760d)

80 Cf. texto citado infra nota 88
81 <<Non se faz pemtenqia por carta m por escnpto, / sinon por la su boca del picador con-

trito : / non puede por escripto sir asuelto m qmto / mester es la palabra del confesor bendito»
(LBA 1130a-d)

Muchos cl6rigos simples, que no son tan letrados, / oyen de penitengia a todos los erra-
dos, / queer a sus parrochianos, quier a otros culpados . / a todos los absuelven de todos sus pecados. /



El Derecho Comun en el Libro del Buen Amor 289

e) APELLmO

En la Edad Media el aparato estatal no siempre era to suficientemente efi-
ciente en la persecuci6n del delito y admitia la persecuci6n privada. Cuando un
individuo se veia despojado de sus legitimos derechos podia dar voces pidiendo
ayuda: es la instituci6n que se denomina apellido 83 . Esta instituci6n se recoge en
el LBAen diversas ocasiones 84 .

f) DESAFiO

En la epoca medieval se sigue practicando parcialmente la venganza privada
o resoluci6n de los conflictos sin acudir a los tribunales estatales . Ello no quiere

En esto yerran mucho, que to non pueden fazer; / de to que fazer non pueden, non se deven entre-
meter : / si el qiego al qiego adiestra e queer traer, / en la foya entranbos dan e van a caer. / LQue
poder ha en Roma el juez de Cartajena / o qu6 juzgara en Francia el alcalde de Requena? /Non
deve poner omne su foz en miese ajena: / faze mjuna e dapno e meresqe grand pena. /Todos los
casos grandes, fuertes, agraviados, / a arqobispos e obispos e a mayores perlados, / seg6n comtin
derecho, les son encomendados, / salvo los que del papa son en si reservados / Los que son reser-
vados, del papa espigiales, / son muchos en derecho : dezirquddntos e quales / sen6 grandel romanqe,
m'as que dos manuales / queen saberlos quisiere oya los Decretales /Pues que el arqobspo, bendi-
cho e consagrado, / de palio e de blago e de nutra onrado, / con pontifical, non es d'estos apodera-
do, / Lpor que el simple cl¬ngo es d'esto tan osado? / Otrosf del obispo e de los sus mayores / son
otros casos muchos de que son oidores, / pueden been asolverlos e ser dispensadores : / son mucho
defendidos a clengos menores / Muchos son los pnmeros, mss muchos son aqu6stos : / qmen qw-
siere saberlos estudie do son puestos, / trastome ben los libros, las glosas e los testos : / el estudio a
los rudos faze sabios maestros / Lea en el Especulo e en el su Repertono, / los libros del Ostiense,
que son gran parlatono, / el Inoqengio Quarto, un sothl consistono, / el Rosano de Guido, Novela e
Decretono . / Doctores mas de qiento, en libros e en questiones, / con fuertes argumentos, con soti-
les razones, / tienen sobre estos casos diversas opuuones : / pues, por non dezir tanto, non me rebte-
des, varones. / V6s, don clengo simple, guardatvos de error /de mi parrocluano non seades confe-
sor, / do poder non avedes, non seades judgador; / non querades v6s penar por ajeno pecador. / Sin
poder del perlado o sin aver liqengia / del su cl6rigo cura, non le dedes pemtenqia / guardar non to
absolvades min dedes la sentenqia / de los casos que non son en vuestra pertenenqia / Segund
comun derecho, aquesta es la verdat / mas en ora de muerte o de grand neqesidat, / do el pecador
non puede aver de otro sanidat, / a vuestros e ajenos oid, absolved e quitad / En tnenpo de peligro,
do la muerte arrapa, / v6s sodes para todo arqobispo e papa; / todo el su poder estd so vuestra capa : /
la grand negesidat todos los casos atapa. / Pero que aqu6stos tales dev ¬ desles mandar/ que si, antes
que mueran, si podieren fablar / e puedan aver su cura para confesar, / que to fagan e cunplan para
mejor estar. / E otrosi mandatle aeste maldoliente / que, si deride non muere, quando fuere valiente, /
que de los casos graves, que-l v6s distes urgente, / que vaya a lavarse al rfo o a la fuente . / es el papa
sin dubda la fuente perenal, / ca es de todo el mundo vicario general, / los rios son los otros que han
pontifical / argobspos e obispos, patnarca, cardenal» . (LBA 1144a-1160d) .

3 «Apellido tanto quiere decir como voz de llamamiento que facen los omes para ayuntar-
se e defender to suyo» (Partidas 2 4 26) .

4 « . . esta pelea vido, abathose por ellos, silv6 en apellido» (LBA 413c) ; / «Cre6selos el
negio, comenqo de aullar, / los cabrones e las cabras en alta voz balar : / oy6ronlo los pastores
aquel grand apellidar, / con palos e con masnnes vmi6ronlos a buscar» (LBA 772a-d), «por todo
el su real entr6 el apellido» (LBA 1100d); Aan grandes apellidos temeras e becerros: "Aba, aba,
baquenzos, lacorrednos con los perros!"» (LBA 1188c-d) ; «si muy sorda non fuere oira nuestro
apellido» (LBA 1196d) .

ANUARIO DE HISMRIA DEL DERECHO ESPANOL-10
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decir que esta soluci6n extrajudicial estuviera al margen por completo del Dere-
cho, sino que estaba sujeta tambi6n a determinadas reglas 85 . En el LBA 1189a-
1209d se describe con todo lujo de detalles el desaffo y combate que tiene lugar
entre Don Carnal y Dona Cuaresma, guardando escrupulosamente los diversos
tiempos de su desarrollo :

1) Cartas de desafio de la Cuaresma (LBA 1068ss): una, dirigida a los arci-
prestes y cl6rigos (LBA 1069ss) para que en su nombre desaffen a Don Carnal
por los danos que hace en sus tierras, indicando: plazo de siete dias 86 para reali-
zar la batalla (LBA 1072a), qui6nes pelean (LBA 1072b-d), entrega de la carta de
desaffo al mensajero (LBA 1073a-d); otra, sellada (con concha) con contemdo
similar, dirigida a Don Carnal (LBA 1074a-1076d) y entrega de las cartas (LBA
1077a-1079d) .

2) Don Carnal no responde a las cartas, pero se prepara para la batalla (LBA
1070ss) : organiza su delantera (manjares, peones, tizones, ballesteros, caballe-
ros, escuderos, mesnada de infanzones armados, capellinas, adarajas), se unen
nuevos combatientes (LBA 1080d-1094d), prepara su Corte de juglares y el alf6-
rez real (LBA 1095-1096d), celebran una gran cena de preparaci6n (LBA 1097a-
d) y durante la noche velan las arenas (LBA 1098a-d) .

3) Realizaci6n del combate. Llega la Cuaresma para dar la batalla (LBA
1099 ss): se toca a apellido (LBA 1100d) y tiene lugar la batalla, hiriendo a Don
Carnal y a sus huestes (LBA 1101a-1120d) ; se da un preg6n de jubileo a favor de
los que combaten al lado de la Cuaresma (LBA 1112a-d) ; sus enemigos son ven-
cidos: unos mueren (LBA 1121a-b), otros huyen (LBA 1121b y 1122b-c), otros
caen presos (LBA 1124a-1125b) y se les pena con colgarlos y a Don Carnal con
prisi6n y ayuno (1125c-1127d).

4) Predicaci6n a DonCarnal para que se convierta y 6ste confiesa sus peca-
dospor escrito (LBA 1128a-1129d) . Coneste motivo se hace una disgresi6n sobre
la penitencia y la absoluci6n de los casos reservados (LBA 1130a-1160d) . Don
Carnal confiesa sus pecados, se le impone una penitencia y se le absuelve de sus
pecados (LBA 1161a-1182d) . El mi6rcoles de ceniza (Corvillo) tiene lugar un
arrepentimiento general (LBA 1183a-1179d) .

5) El Domingo de Ramos, DonCarnal, ya restablecido de sus heridas, pide it
a la iglesia para ofr misa (LBA 1180a-1182d) y de la iglesia huye a la juderfa, reune
de nuevo sus huestes (LBA 1184a-1189d) y envfa cartas de desaffo a la Cuaresma,
acusandola de traidora por haberle atacado de noche (LBA 1190a-1192d) y a todos
los cristianos, moros yjudfos para que la desaffen (1193a-1197d) .

85 Cf. FueroReal 4.25 ; Partidas7 .3 (neptos) ; 7 .4 (fides), Partidas 2.23 (guerras), Ordena-
miento de Alcald 29 .1 (cosas por las que se puede desafiar) y 32, 7-11

86 En el Fuero Real 4.25 1 el plazo es de siete dias .
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6) La Cuaresma, enterada del desafio y temiendo perder la lid, se va en pere-
grinaci6n a Jerusalen sin sentir verguenza, ya que, habiendo cumplido todos los
requisitos del desafio, habia luchado y vencido a Don Carnal y, en consecuencia,
no habia raz6n para que se prestara auna nueva batalla (LBA 1198a-1209d) .

7) Ante la ausencia de la Cuaresma, Don Carnal y DonAmor celebran su
triunfo y apoteosis (LBA 1210a-1314d) .

g) DELITOS

En el LBA se mencionan los delitos de traici6n, de hurto y de adulterio. Con
respecto al primero, LBA coincide con Partidas 7.2.1-5 en la calificaci6n de yerro
y en la pena $7 . Con respecto al hurto, considera una agravante la reincidencia y
el asaltar la morada de noche e impone las penas de desorejamiento y de horca 88 .
En el adulterio la pena que se impone como en el Derecho comdn es la de exco-
muni6n 89.

h) ORIGEN DEL DERECHO ROMANO

En el LBA 44a-70d se escenifica la tradici6n apoyada en D.1 .2.2 .4 de que los
romanos recibieron el derecho de los griegos.

i) EMPLEO DE TERMINOS JURIDICOS

En el LBA continuamente se utdizan terminos juridicos, algunos ciertamente
utilizados en el lenguaje diario, pero otros s61o empleados generalmente por los
juristas : fazanas (LBA 188d), quito (LBA 300d), abdtenCia (LBA 336d, 347c),
costitucion (LBA 337b, 354c, 1693b), varragana pfiblica (LBA 337c), abenencia
(LBA 343c), (bienes) muebles e raizes (LBA 499c), que to desafiedes luego con
mt carta de creenVia (LBA 1071d), yo justare con ella (LBA 1078d), aforrasen
(LBA 1125b), non se paga contienda: en cuaresma hay tregua segiun la paz y

87 «Acaesqe que alguno faze grand tralq16n, / ansi que por el fuero deve monr con raq6n .»
(LBA 143a-b) ; oo si, por aventura, aqueste que to err6 / al rey en algund tienpo atanto le strvt6, /
que pidat e servigio mucho al rey mov16, / por que del yerro fecho conplido perd6n le di6» (LBA
144a-d) . ; Paradas 7.2 1 : «E caen los omes en yerro de traic16n en muchas maneras . . . E sobre
todo dezimos, que quando algunos de los yerros sobredichos . . .» ; Parudas 7 .2 .3 : «Otrosi dezunos
que todo ome . . . han poderio de to fazer sobre yerro de trayci6n . . .» ; Partidas 7.2.5 : «deve ser aun
perdonado el yerro que fizo» .

88 «Furtava la raposa a su vezma e1 gallo» (LBA 321 a); / «en cassa de Don Cabr6n, mi vas-
sallo e mi qumtero, / entr6 a furtar de noche, por cima del fumero, / sac6 furtando el gallo, el
nuestro pregonero; / lev6lo e com16lo a mi pesar en tal ero» . (LBA 327a-d) ; aDixo el un ladr6n
d'ellos : Ya yo s6 desposado / con la forqa que por furto ando desorejado ; / si mds yo s6 con furto
del merino tomado, / 61 me fard del todo con la forca casado» (LBA 1455a-d) . Cf Fuero
Real 4 .5 .6; Partndas 7.14 .18 .

89 Cf. supra nota 59 ; Fuero Real 4 7, Partidas 7.17
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tregua de Dios (LBA 1173d), riepto (LBA 1203a), apelar a biva voz (LBA 1705d),
procuragtones (LBA 1709), etc.

El pleito del lobo y la zorra esta todo 6l lleno de terminos jurfdicos: fallar,
defensidn, perentoria, dilatoria, pleito, juicio, proceso, sentencia, querella,
demanda, defensiones, excepciones, respuestas (replica) y replicaciones (dtipli-
ca), plazo, emplazar, confesi6n, abogado, avenencia, otrosf, composicion, etc.

IV FORMACION JURIDICA DEL ARCIPRESTE

Una lectura atenta del LBA nos lleva a la conclusi6n de que su autor estaba
bien formado en el derecho comun. 4Como adquirid esos conocimientos? Con
la simple lectura de libros de Derecho, por la practica judicial o frecuentando
algan Estudio? Todo parece indicar que el Arcipreste conocfa bastante bien el
Derecho comfn tedrico, no solo por la lectura de hbros, sino que tambidn, segu-
ramente, frecuentd alguna Universidad al menos por algtin tiempo . Esto se des-
prende de determinadas expresiones contenidas en el LBA relativas al ambiente
academico 9°, 6l mismo da a entender que estuvo en una Universidad 91 y compo-
ne cantigas para los estudiantes 92. Es posible que conociera por experiencia el
ambiente universitario italiano, en concreto el bolones, ya que en su obra alude a
la Universidad de Bolonia y da a entender que estuvo en Roma 93 .

De todo to expuesto, creo que se puede concluir sin temor a equivocarse que
el autor delLBA tenia una formaci6n jurfdica al estilo de la queen el siglo x1v se
daba en las Facultades de Derecho; dentro de las dos ramas juridicas, su forma-
cion es basicamente no de civiltsta sino de canonista 94 . Por to demas, dste es el
sentir unanime de los estudiosos antiguos y modemos. Como muestra, seleccio-
no algunos ejemplos :

«Fue persona lefda y entendida en Sagrada Escritura, Derecho civil y can6ni-
co, en la erudici6n latino-eclesiastica de su siglo y en los libros de Don Juan

90 Me refiero a expresiones como ]as siguientes- «subi6 en alta catedra, dixo bavoqufa»
(LBA 53c); (los casos reservados al papa) «dezir quantos e qudles / sene grand el romanqe, mds
que dos manuales» (LBA 1148 b-c) ; «trastome been los libros, las glosas e los testos . / el estudio
a los rudos faze sabios maestros>> (LBA 1151c-d), «Estas fueron las cartas, el testo e la glosa»
(LBA 1190a) ; «Albogues e mandurna, caramillo e qampona / non se pagan de ardvigo quanto
d'ellos Bolona» (LBA 1517 a-b) .

91 Eso se podria desprender de frases como las siguientes : « so fea letra estA saber de gran
doctor>> (LBA 18b); «s6 rudo, sin gienqia, non me oso aventurar, / salvo en un poquillo que of dis-
putar» (LBA 1133c-d) ; «Escolar s6 mucho rudo, mn maestro nm doctor, / aprendf e se poco para
ser demostradoro (LBA 1135b-c) .

92 LBA 1514a-b y 1650a-1660d
Yo vi en cone de Roma, do es la Santidat» (LBA 493a).

94 H A. KELLY, CanonLaw(supra n. 2) .
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Manuel y demds obras que hasta entonces se habian escrito en lengua vulgar>) 9s .

«Un arcipreste erudito, canonista, grave y macizo, ya entrado en anos» 96 .

«No se puede jugar tan habilmente con las horas can6nicas sin una diaria
familiaridad con la vida clerical, ni se llega a esa gran parodia del procedimiento
juridico sin un directo trato con Fueros y Partidas» 97 .

«Este licenciado en ambos Derechos 98, buen jurista 99, experto jurista» 100 .

ANrorno PEREz MART*

9s Julio CFJADOR Y FRAUCA, Juan Ruiz Arcipreste de Hua, Libro del BuenAmor, 1, 3 .a edic ,
Madnd, 1931, p XVII .

96 Ibid, p XXII
97 Manuel CRIADO DEL VAL, «E1 Cardenal Albornoz y el Arcipreste de fta», Studta Albor-

nouana, 11 (1972), 91-97 ; la cita en p . 94 Plantea la lup6tesis de que fue un cldngo al servicio del
Cardenal Gil de Albornoz ya que le concedi6 «dos fanegas de tngo y dos de cebada y cinco reales
por la venta de corderos por la conducc16n de los Santos bleos» .

98 A BLECUA, op cet supra n 1, p. XXXV
99 Ibidem p. XXXIX.
00 Ibid p . XLI
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