
EL IUSHISTORIADOR GUIPUZCOANO BACHILLER
ZALDIVIA (HACIA 1500 - t 1575)

INTRODUCCION

El bachiller Zaldivia es conocido como el primer historiador guipuzcoano.
Encuadrada su vida en la primera mitad del siglo xvi, su obra no ha visto la luz
de la imprenta hasta el siglo xx . Primero fue la publicaci6n de Suma de las Cosas
Cantabricasy Guipuzcoanas, primera historia de Guipuzcoa, impresa tardfa-
mente en San Sebastian en 1944 . Muchos anos despues, en 1991, publicaba yo
mismo dentro de la «Colecci6n de Fuentes Documentales Medievales del Pais
Vasco» otra obra del bachiller en dos tomos titulada Libro Viejo de Guipiuzcoa
que no es sino una Recopilaci6n de los Privilegios reales concedidos a la provin-
cia (tomo 1) y un Cuaderno de las Ordenanzas de la Hermandad de Guipuzcoa
confirmadas por los reyes (tomo 1I). Estas son las obras del bachiller Zaldivia
publicadas hasta el momento. Quedan otras manuscritas o perdidas que seran
objetivo de investigaci6n, transcripci6n y estudio de otros investigadores .

1 . VIDA

Juan Martinez de Zaldivia naci6 en Tolosa, de una estirpe antigua de esa
villa. Los Zaldivia estaban asentados en Tolosa desde el momento de la funda-
ci6n de la villa. En el padrdn de Hijosdalgo de Tolosa de 1346 nos encontramos a
un Martin Garcia de Zaldivia. Para testificar su hidalguia este Martin Garcia de
Zaldivia present6 a cinco hidalgos y dos labradores que juraron ser verdad que 6l
era hidalgo de padre y abuelo . Otro del mismo nombre nos to encontramos como
procurador de Tolosa en la Junta de Guetaria de 1397 .
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En el desafio de los parientes mayores realizado a las ocho villas guipuzcoa-
nas en 1456 se exceptua del nusmo a «los parientes e via e compania del linaje
de Zaldivia que bien asi son vecinos e moradores de la dicha villa de Tolosa». No
hay que olvidar que un Zaldivia se encuentra entre los parientes mayores repre-
saliados porEnrique IV, por to que un bachiller Zaldivia pasa en Estepona tres
anos desterrado por el rey Enrique IV

En la documentaci6n de la villa de Tolosa en el siglo xv nos encontramos
con varios miembros del nombre Zaldivia. Asi Ant6nMartinez de Zaldivia, Inigo
de Zaldivia, el bachiller inigo Martinez de Zaldivia, el que fue alcalde, procura-
dor ante el corregidor Vargas y luego procurador sindico de la villa de Tolosa
Juan Martinez de Zaldivia, Lope Martinez de Zaldivia y el escribano o cogedor
del diezmo viejo Ochoa Martinez de Zaldivia.

Igualmente nos encontramos durante el siglo xvi varios Martinez de Zaldivia
que ostentan cargos de alcalde de Tolosa, otro como capitan porTolosa en el
cerco de Fuenterrabia contra los franceses, y otro como diputado general de la
provincia.

El bachiller Zaldivia debi6 nacer hacia comienzos del siglo xvt de Inigo Mar-
tinez de Zaldivia y de Catalina de Elduayen. Era de tendencia onacina y de senti-
mientos antinavarros . La familia era noble, tal como se testifica por el escribano
Alonso de Idiacayz, cunado del mismo Zaldivia. En la Suma nuestro bachiller
pone a su antecesores en el castflo de Ausa situado en el Aralar luchando contra
los moros.

El padre de nuestro bachiller aparece como miembro del concejo de Tolosa
en 1470 y en 1475, fue alcalde de Tolosa y capitan de armas en el cerco de Fuen-
terrabia por los franceses, como to narra el nusmo bachiller en la Suma .

En 1516 se debia encontrar en Fuenterrabia. Aqui debi6 escribir o recoger el
apendice de la Suma que se refiere a Fuenterrabia . Esto es explicable si es que su
padre desde 1512 era capitan de armas.

Se cash con Maria Juaniz de Arteaga Idiaquez, hermana de Francisco Idia-
quez Arteaga, secretario de estado del Consejo de Italia y tambien sobrina del
secretario Alonso de Idiaquez Yurreamendi. Tuvo un hijo denominado como su
padre, Juan Martinez de Zaldivia, que muri6 antes que su padre el bachiller
en 1553 . La muerte de su mujer y de su hijo le afectaron profundamente perdien-
do desde ese momento el animo de ostentaci6n y la alegria. Era mdependiente y
orgulloso de su valia.

Fue bachiller en artes y en leyes sin que sepamos en que universidad curs6
sus grados . Sabia hablar en latfn y en romance. No aparece en las listas de matri-
culados de Alcala o de Onate. Pero se le titula como bachiller ya en 1550. Se
puede concluir su formaci6n juridica tanto por sus comentarios iushist6ricos en
la Suma, por su participacidn en la redacci6n del Libro Viejo, asf como en los
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encargos recibidos por las Juntas en la redacci6n de memoriales y en las delega-
ciones efectuadas a la corte o aNavarra.

En su carrera profesional to vemos actuar como juez arbitro en el pleito que
la provincia sostiene sobre el camino del monte del bachiller Amador segdn noti-
cias dadas en las Juntas de Tolosa de abril de 1550, recibiendo por este encargo
un reparto de dos ducados.

En cuanto a su carrera politica to vemos en las Juntas de Tolosa de abril
de 1550 como regidor, residiendo en la Junta en nombre del concejo de Tolosa . En
esta junta fueron elegidos presidentes de la misma los bachilleres D'Elduayen y
(;aldivia . Luego en el repartimiento de la Junta se le asign6 una cantidad y viene
de nuevo aludido como bachiller. Del mismo modo se le repartieron dos ducados
porhaber ejercido como juez arbitro en el pleito que la provincia tenfa con el
bachiller Amador L6pez de Elduayen. En la mismajunta se le encargo junto con
el bachiller Elduayen, Juan L6pez de Aguirre y Juan L6pez de Olazabal, alcalde
de la villa de Tolosa, la redaccion de las instrucciones que llev6 Martin Ybanez
de Jausoro, procurador de la provincia en Valladolid . Del mismo modo suscribe
el juicio aprobatorio de la actuacion del alcalde de sacas Domingo de Eleigalde.

En las Juntas de Mondrag6n de noviembre de 1550 esta presente nuestro
bachiller como uno de los tres procuradores de la villa de Tolosa. Igualmente
acttia como escribano en estas mismas Juntas de Mondrag6n de noviembre
de 1550 recibiendo el salario de cinco dias al servicio de las Juntas . En estas Jun-
tas de Mondragon de noviembre de 1550 nuestro licenciado es comisionado por
las Juntas para tomar la residencia al alcalde de sacas Juan Lopes de Echaqarreta .
Al finalizar esta junta se le dio como sueldo ocho reales por cada uno de los cinco
dfas que invirtio en it con el corregidor a la provincia de Alava con el fin de exa-
minar los caminos. Se le nombro igualmente junto con otros escribanos para for-
mar la comisi6n que debfa redactar las instrucciones que debfa llevar Juan Lopez
de Aguirre. Igualmente esta presente en otras comisiones de la misma Junta.

En la Junta de San Sebastian de abril de 1551 se le encomend6 it con el licen-
ciado Unga hasta el amojonamiento de la provincia a recibir al nuevo corregidor,
licenciado Juan de Bargas . Ambosdieron el descargo del recibimiento en la octa-
va Junta. En la novena Junta de esa reunion de San Sebastian se trato el tema de
la hidalguia de los guipuzcoanos . Se le nombra en una comision que junto con el
corregidor estudiara el tema .

En las Juntas de Hernani de noviembre de 1551 la villa de Tolosa propuso
como presidente de la Junta al bachiller Zaldivia . Mandaron librar al bachiller
Zaldivia (que era alcalde de Tolosa) cinco ducados por cinco dfas que se ocup6
por la provincia en it al virrey del reino de Nabarra para la saca de pan y para el
transporte de la artilleria del rey que se llev6 a la ciudad de Pamplona . En la
misma Junta se le comisiona para estudiar con el corregidor la documentaci6n
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aportada por la villa de Segura. Dfas despues, el bachiller se escuso de venir a la
Junta a entender de los convenios «por ocupagiones que tiene» . Igualmente tuvo
que intervenir en la comision sobre el estudio de importacion de cuarenta mil
anegas de trigo desde Andalucfa. Participa en una comision de Irdn para repartir
ciento cincuenta ducados y otra de Oxirondo que querfa repartir doce ducados.
Al finalizar la Junta se le repartieron las sumas correspondientes por los dfas al
servicio de la Junta y se le encomendo la redaccion de las instrucciones de la
Junta para los procuradores nombrados por la provincia. En esta Junta de Herna-
ni de 1551 se le encomend6, junto con otros, el ordenar todos los despachos e
instrucciones de la provincia, to mismo que estudiar el problema de la ludalguia
guipuzcoana.

En las Juntas de Elgoibar de mayo de 1552 nuestro bachiller actuo, como dipu-
tado de la provincia, en ordenar los despachos e instrucciones que habfan de llevar
los procuradores enviados a la Corte. Pocos dias despues, la misma Junta le nombro
para redactar los despachos del procurador Antonio de Abalia, enviado a la corte,
afirmando que el bachiller Zaldivia era en ese momento alcalde de Tolosa . Luego
se le repartieron dos ducados por la redacci6n del despacho de los procuradores en
cone Martin de Muxica y Martin Sanchez de Alzaga, apareciendo de nuevo en el
repartimiento, ya que se le asignan por el trabajo realizado dos ducados.

En la Junta de Deva de noviembre de 1552 se le reparten al bachiller cinco
ducados por el viaje que realizo al virrey de Navarra durante seis dfas acompana-
do de Juan Ochoa de Corrobiaga.

En la Junta de Guetaria de noviembre de 1553 se le encomienda poner orden,
en el archivo de Tolosa, a los privilegios, provisiones y escrituras de la provincia.
Le acompanaban en esta funcion el alcalde de Tolosa, Juan Ochoa de (;orrobia-
ga, Domingo de Aburrura y el escribano fiel Miguel de Ydiacayz . Esta misma
Junta nombr6 para hacer los despachos e instrucciones al licenciado I~andategui,
a los bachilleres Elduayen y I~aldivia, a Juan Ocho de Qorroviaga y al escribano
fiel de la provincia.

En la Junta de Cestona de abril de 1554 se encarga al escribano fiel, junto
con el alcalde de Tolosa y el bachiller Zaldivia, el que fueran al archivo de Tolo-
sa a ordenar la documentacion. Se libraron en la Junta al licenciado Qandategui,
alos bachilleres Elduayen y Qaldivia, acada uno, tres ducados por los ocho dias
que se ocuparon junto con el escribano fiel en redactar los despachos de la ultima
Junta general de Guetaria.

En la Junta de Zarauz de noviembre de 1555 esta como procurador represen-
tando al concejo de Tolosa y en esta Junta se le encomienda entrar aformar pane
de una amplia comision de la provincia que diera respuesta al requerimiento del
licenciado Herrera, juez de comisi6n de su Majestad, en razon de la residencia a
los alcaldes de sacas. La Junta le nombr6 igualmente miembro de varias comisio-
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nes, como la que evaluo el informe sobre el alcalde de sacas, la que estudio las
cantidades a repartir a las diferentes comisiones creadas en la misma Junta, o la
que resolvio las diferencias entre Juanes de Yraso, vecino de Ciqurquill y Martin
de Beriztain, alcalde de la hermandad.

En la Junta de Zumaya de mayo de 1557, al tratar de colaborar con el rey en
la convocatoria y mantenimiento de un ejercito de dos mil hombres, se nombra-
ron los capitanes que acompanarian a los dos mil hombres. La villa de Tolosa
nombro como capitan de la gente que debia it de la dicha villa al bachiller Zaldi-
via. Asi en el acuerdo de la Junta general de Zumaya de 8 de mayo de 1557, al
tratar sobre el requerimiento real de los dos mil hombres, aparece de nuevo el
bachiller Zaldivia como el nombre propuesto por la villa de Tolosa como su capi-
tan. El objetivo era la defensa de la provmcia y de la villa de San Sebastian.

En la Junta particular celebrada en Tolosa el 14 de septiembre de 1557 sobre
el apercibirmento de hombres y armas para la guerra con Francia, esta presente el
bachiller Zaldivia respondiendo a los oficiales reales enviados para el tal aperci-
bimiento .

En la Junta de Motrico de noviembre de 1558 aparece nuestro bachiller como
abogado de la provincia en dos procesos llevados contra el alcalde de sacas Mar-
tin de Aztina y su escribano Francisco de Olarqaval. En la misma Junta actuo
como redactor de la carta escrita por la provincia, con el asentimiento del corre-
gidor y presidente de la Junta, al virrey de Navarra. Poco despues, se afirma que
el bachiller Zaldivia esta nombrado para it aPamplona a tratar con el virrey y se
le encomienda que lleve consigo la carta ejecutoria contra los tablajeros de Nava-
rra. En esta Junta vemos que se le reparten cuarenta y dos reales por el viaje y
estancia en Fuenterrabfa, enviado por la provincia. En 1558 pudo participar en la
quema de San Juan de Luz, siguiendo al capitan de la gente de Tolosa Fermin de
Atodo.

En la Junta general celebrada en Tolosa en abril de 1559 se le manda pagar
cincuenta y cinco reales que por error no se le habian abonado, «a1 bachiller
Juan Martines de Caldivia vezino de la villa de Tolosa, por seis dias que se
ocupo en yr a la qiudad de Pamplona sobre el negoqio de Franqisco de Mutilloa
y to de los tablajeros de la dacha giudad a razon de un ducado por dfa; y mas
diez e nueve reales que pago de derechos al scrivano y letrado; y mas otros dos
ducados que ha de ynbiar al contador Uranpilleta para hazer las diligenqias con
la procuragion contra los dichos tablajeros» e igualmente se le dio una gratifica-
cion por «la justiqia que fizo en Gil de Flandes que fue herrado por vezes casa-
do». Igualmente se le repartieron los reales acostumbrados al que ahora denomi-
nan alcalde de Tolosa por «1a justiqia que hizo en Maria Peres de Veraiarqa que
fue agotada por ladrona», e igualmente dos ducados por los despachos redacta-
dos de to acaecido en la Junta.
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En el expediente entablado en Tolosa y Hemani en noviembre y diciembre
de 1560 contra los excesos del corregidor, cometidos contra los procuradores y
Junta de Guipizcoa, nuestro bachiller actu6 como testigo.

El 2 de octubre de 1561 se finn6 en Tolosa un poder dado por la villa a su
procurador enviado a la Junta particular de Basarte para «e1 proximo sabado» y
entre los otorgantes esta el bachiller Zaldivia como fiel de la Cofradia de San
Joan de Arramele .

En la Junta general celebrada en Deva en noviembre de 1561 esta presente
como procurador de la villa de Tolosa.

En la Junta de Renterfa de abril de 1562 se dice textualmente: «Este dia la
dicha junta mand6 que se escriva al Bachiller (;!aldivia que para la Junta del dfa
lunes, trayga o enbfe a ella to que a echo en to de la recopilarqion de las orde-
nanqas». El bachiller se present6 personalmente a la Junta «e1 qual dixo que con-
forme a to que fue mandado a echo la recopilagion de las ordenangas, qedulas y
provisiones d'esta provinqia para que sus Mergedes probean en ello . La Junta
mand6 que el bachiller Echarayn y el ligenqiado ~-endategui y Juan Lopez de
Aguirre y Martfn de Muxica o los que d'ellos pudieren, se junten en la villa de
Tolosa el terqero dia de Pascoa de Spiritu Santo y bean to que el dicho bachiller a
echo y el pareger del bachiller Estensoro, y a la Junta de Guetaria se llebe la
orden que les pareqe que en ello se deve tener para que en la dicha Junta se pro-
bea to que conbenga . Yque el dicho bachiller ~,'aldivia entregue a mi el dicho
scrivano todo to que asi tiene echo para que los dichos nombrados en uno con 6l
to bean y con su pareqer to llebe a la dicha villa de Guetaria. Y que si se obiere de
inpremir sea la ynpreesion d'ello para el dicho bachiller (;aldivia, atento que 6l to
a travajado. Yque asf bien las dachas personas nonbradas bean to que les pareqe
que el dicho bachiller 1~-aldivia merege por raz6n d'ello demas de to que esta
repartido, para que en la dicha Junta se bea todo; al qual por la venida a esta villa
y buelta a su casa le mandaron repartir dos ducados)>. En esta misma Junta de
Renteria se le repartieron los reales acostumbrados por su viaje desde Tolosa al
lugar de la Junta.

En la Junta de Segura de noviembre de 1563 se mand6 «que se escriba al
dicho Ligenrgiado y el bachiller (;!aldivia bengan aesta Juntay qu'el dicho Bachi-
ller trayga consigo la obra que tiene hecha» . Pocos dfas despues se leyeron en
la Junta dos cartas, una del licenciado Zandategui y otra del bachiller Zaldivia .
El licenciado se excusaba de venir a la Junta por estar enfermo. Yel dicho bachi-
ller «qaldivia dize que por la yndispusiqion del dicho ligengiado I~andategui
dexa de benir aunque el ber to que 61 a escnpto no se podiera azer tan de corrida
sino con algun reposo y tienpo, y qu'el no quiere otro premio por ello salvo la
ynprisi6n que suele ser para los que scriben y que la provinqia ponga la dili-
gengia y costa de azerlo ynprimir». Pocos dfas despu6s la misma Junta de Segura
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mando que el licenciado Zandategui, con el bachiller Zaldivia y el escribano fiel
vinieran a la villa de Segura «y en unocon el bachiller Estensoro bean la Recopi-
laqion qu'esta hecha de las hordenanqas y probisiones d'esta provingia y las
obras qu'el dicho bachiller ~aldivia tiene hechas y sobre todo den su pareqer de
to que adelante se debe conseguir en ello, y a la dicha Junta de Azpeitia se llebe
el dicho pareqer para que se probea to que conbenga . Y que el diputado tenga
particular quenta de que to sobre dicho se llebe a debido hefectoo.

Se vuelve al tema en la Junta de Azpeitia de abril de 1564 leyendo una carta
del licenciado Zandategui «por la qual en hefeto dize que en la hultima Junta de
Segura se le mando que, juntado con los senores Vachilleres Estensoro y ~"aldi-
via y vista la Recopilaqion de las hordenanqas y la "Suma de las cosas memora-
bles" que ~,'aldivia ofrecqia, y diesen su pareqer 6l y Estensoro sobre ello . Y en
cunplimiento d'ello 6l en uno conmi el dicho scrivano vino a esta villa de Azpei-
tia y comunicado con el Diputado d'ella fue a la villa de Tolosa donde bio la
Recopilaqion de las hordenangas y probisiones y la brebe "Suma de las cosas
memorables" d'esta Probinqia. Y porque el dicho Vachiller 1~'aldivia no quiso yr
a Segura dexo de yr, pero que 6l esta oresumido en ambos negoqios y dara su
pareqer todas las vezes que mandaren y por enfermedad de su persona dexa de
benira estajunta. La Juntamando que el dicho Ligenqiado IC-andategui y el bachi-
ller 1~,aldivia y los senores presidentes los junten en la villa de Tolosa el primer
lunes despues de pasadas las pascuas y bean la dicha Recopilaqion, y si en ella ay
algunas hordenanqas o provisiones o otra cosa que parezca que se deba quitar o
si se an dexado de poneren ella otras hordenanqas o provisiones y todos ellos se
corrigan y pongan en horden, y, asi hecho den su pareger de to que en ello la Pro-
binqia debe probeher y la horden que para adelante se debe thener y to comuni-
quen con el dicho Vachiller Estensoro. Y todo se llebe a la primera Junta de
IC-arauz para que alli se probea to que mas convenga . Y que yo el dicho scrivano
me alle con ellos y llebe los libros y papeles que para ello seran neqesarias . Y asst
bien mandaron que los sobre dichos, en uno con el dicho senor corregtdor, bean
la hobra e ystoria que el dicho Vachiller tiene hecha y, vista, den su pareqer si
conbiene que se suprima o no, y to que d'ella se debe hazer y de to que al dicho
Vachiller se le debe dar por su travajo, y todo ello se llebe a la dicha Junta de
'C-arauz».

De este ano debe ser una carta del Bachiller Zaldivia fechada en Tolosa el 28
de abril y escrita a los miembros de la Junta cuyo texto es el siguiente:

Rescivi la carta de Vras . Mrdes. ycon ella mercedes crescidas en querer
se de mi servir y usar como de cosa suya y siempre que esto se contmuasey me
mandasen sera para mi grand merced .

En to de masque Vs . Ms . me mandan vaya alla con la Suma que hize de las
cosas antiguas y memorables desta provincia yo quiero dar a Vs . Ms . cuenta
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por carta, como algunas vezes to he hecho en persona y to hiciera agora si se
atravessara algo en ello.

Los dfas passados di al senor Joan Martinez de Sarastume el libro de los
prebillejos y ordennazas que por Vs . Ms . se me mando en la Junta desta villa
que copillase y segun los papeles que se me entregaron creo que no falta nada.
Vs . Ms. to mandaran ver a algunos que estan en cuenta de los papeles y previ-
llejos y ellos suppluan to que yo abre faltado yque no sera por voluntad .

Lo que demas dello por mi industria y flaco yngenyo he hecho en una suma
de todo to que despues del diluvyo y venyda de Tubal a Espana, es digno de
ponerse en memoria de la nagion Vascongada y particularmente desta Provingta
con las hazanas que los della han hecho en diversos tiempos hasta nuestros dias .

Yjunto con esto otro tratadillo de Armeria trayda y vista la de Navarra.
Si Vs . Ms. mandaran servirse de mis vigilias y pequeno trabajo que en esto

he pasado, tenermo yo por muy dichoso en que den orden como salga al campo
quedando para mi la impresion como suele ser para todos los que escnben y para
este efetto to mostrare a quien Vs. Ms . mandaren ycon ello y en todo to demos
servire a Vs. Ms. con muy gran voluntad como soy obligado y esta en razon.»

En la Junta general de Zarauz de noviembre de 1564 se afirma del trabajo del
licenciado Zaldivia:

E despues de to suso dicho, en la dicha villa de (~arauz, a diez e ocho dfas
del dicho mes de novienbre y del dicho ono se juntaron los dichos senores Corre-
gidor e procuradores . Y asf juntados, se leyeron en la dicha Junta los parergeres
del Liqengiado Aquemendi e Amador sobre to de la recopilaqi6n de las horde-
nangas, previllegios d'esta Proven%ia. Yel dicho Ligenqiado Aquemendi por su
pareger dize qu'el dicho Bachiller Caldivia con muybuena yntenqion a tratado
to que le fue encomendado e que la recopilaqion de los previllegios esta por
buena horden . Yen to que toca a las hordenanqas que, bistas las antiguas e las
confirmadas asta el ono de mill e quatrogientos y sesenta, son en numero de qui-
nientas y sesenta hordenanqa(s) ; e las que despues se an hecho e prosiguen, por
todo numero de seysqientas e qinquenta e hocho, entre las quales ay algunas que
no son confirmadas; todas las quales el dicho Bachiller las reduze a ndmero de
tregtentas e beynte y seis hordenanqas poniendo a cada hordenanqa su mimero
por tftulo segun que estavan en el quademo antiguo, to qual pare~e que tiene
alguna confusion e serfa menester tener mucha especulaqion e continuo estudio
para tener en matena de ]as dichas hordenanqas de tregientas y beynte e mss
titulos como fuese en ndmero de ]as hordenangas que haber de yr todas en la
recopilag16n sera ends de seysqientos los titulos . E porque las dichas hordenanqas
tienen horden a matena conjunta una a otras le parege se podrian tener e conti-
nuar debaxo de treinta o tremta e quatro titulos, aplicando en cada titulo las hor-
denangas que conviene e son conjuntas e consonantes, de tal manera que tenien-
do notigia de los treinta e quatro titulos se tenga notigia de los treinta y no
solamente de los treqientas y berate y seis, pero de todas las seisgientas e mas,
yendo asentados los tftulos por abeqedario a la horden e fuero del Fuero Real



El iushistoriador guipuzcoano bachiller Zaldivia 399

d'Espana . E porque como se colige a la dicha cuenta el dicho Bachiller en so
recopilaqi6n saca treAgienta e treinta e mas hordenanqas, algunas por superfluas e
otras por duplicadas e no husadas, y entre las que quedan fuera en la nueba reco-
pilagi6n ay muchas antiguas que despues de su data e confirmagi6n las mismas
hordenanqas se an regibido e publicado por leyes e prematicas del Reyno, por to
qual, demas que representan antiguedad parNe que es grande muestra de la auc-
toridad e buena gobemaqi6n d'esta Provinqia en que las hordenanqas que en ella
ay para su gobemag16n se ayan rNivido por leyes generales en Corte para todos
los Reynos, por to qual parege no se deven sacar a to memosmucha parte de las
dachas treqientas y treinta hordenanqas, sino que, sacadas las e duplicadas, se
deven redugir las otras a los dichos treinta e quatro titulos segun que los d16 ano-
tadas a las espaldas del dicho su pareqer. El qual asf leydo, el dicho Liqenqlado
Candategui dixo que 61 hera del mismo pareqer que el dicho Liqenqiado Aque-
mendi. Y el dicho Liqenqiado Amador por el dicho su pareger dize que se auton-
ze ante el senor Corregidor el Libro de los Bollones y el Quademo de la Her-
mandad de la dicha Provinqia e, sinado, se ponga en el arclnbo, e que to hecho
por el dicho Bachiller esti muy bien.- La Junta, sobre platicado largo en ello,
se probey6 e mand6 que en todo se consiga e guarde y hefetue el pareqer del
dicho Ligenqiado Aquemendi. E para que la dicha recopilagion de las dachas
hordenanqas e previlegios se aga confonne al dicho pareqer encargaron al dicho
Bachiller Caldivia la continue e acave por la horden del pareqer del dicho
Ligenqiado Aquemendi y, hecha, comunicada con 6l e con los dichos Liqenqia-
dos Candategui e Amador, la ynbfe a la primera Junta de Villafranca donde a
todos ellos se les repartira to que hovieren a haver. E que para el dicho hefeto, yo
el dicho escrivano le entregue al dicho Bachller todos los previllegios e horde-
nanqas y cedulas e probisiones que faltan de ponerse en la dicha recopilagi6n
para que en el libro de las dachas probisiones e 9edulas se pongan las que faltan
de la Hermandad de la dicha Provmqia se autorize ante el senor Corregidor e sus
treslados signados, y en manera que aga fee se pongan en la dicha Provinqia.»

Esta misma Junta provey6 que «en uno con el senor corregidor, las personas
qu'estan nonbradas para ver la Recopilagion y obra que el bachiller (~aldivia ha
hecho vean y den la horden de c6mo se a de hazer en la dicha yglesia el nuebo
archibo» . Esta junta reparti6 al licenciado Zandategui ciertos ducados por ver la
Recopilaci6n de las ordenanzas yprivilegios y obra del bachiller Zaldivia .

La Junta de Zarauz termin6 aconsejando «en to que toca a la recopilagion de
los previlegios e hordenanqas que el Diputado tenga cuenta de llebar al bachiller
(~aldivia to que en esta Junta se a hordenado y procure conforme a ello para la
Junta de Villafranca acave la dicha recopilagion».

En las Juntas particulares celebradas en Vidania y Azcoitia en 1565 con
motivo de la llegada de la reina dona Isabel se le encomend6 a nuestro bachi-
ller el que interviniera para que el licenciado Olalora aceptase el hacer «1a
platica de parte de la Probinqia» . Igualmente a iniciativa de nuestro bachiller
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la provincia respondi6 a don Juan de Acuna. Del mismo modo nuestro bachi-
ller entr6 en la terna junto con Juan L6pez de Aguirre y Joseph Estensoro de
los que redactarfan las cartas, tanto para el licenciado Otalora, como a los
diputados, etc.

En la Junta de Villafranca de mayo de 1565 se leyeron las cartas con las que
el escribano fiel fue a la villa de Tolosa, y dirigidas a Lope de Ydiaquez y al
bachdler 4;!aldibia . En esta mismaJunta se trat6 del terra de la Recopilaci6n con
estas palabras : «Este dia, vistos y leydos en la dicha Junta los pareceres dados
por los licenciados Candategui, Aquemendi yAmador sobre to de la recopilaci6n
de las hordenangas y probisiones d'esta probincia y el libro que el bachiller iC-al-
dibia yzo de la dicha recopilaci6n, la Junta mand6 que yo el dicho escrivano fiel
aga dos o tres libvros donde se asienten y trasladen, hes a saber: en uno d'ellos
todas las hordenangas confirmadas qu'esta Probincia tiene y en otro las no con-
firmadas yen otro las probisiones y cedulas, todos ellos con sus titulos, para que
todo ello ande en las Juntas d'esta Probincia y que en la primera junta se me
repartira to que por ello obiere de aber».

En esta Junta de Villafranca se le repartid a nuestro bachiller «por los despa-
chos e cartas que hizo de to resultado de en la Junta de Usarraga, de to que los
comisarios hizieron y de la Junta particular de Tolosa dos ducados» .

En la Junta de Azcoitia de noviembre de 1565 se le encomienda estar vigilan-
te en el proceso de la causa contra Fiac Camus, franc6s, a quien el alcalde de
Villafranca le ha requisado mercancias . En esta Junta se discuti6 otra vez mds el
tema de las votaciones si por fogueras o por personas y se vi6 que antes de llevar
el terra a la corte, el secretario Zavala hizo llamar a la cone a Olascoaga, procu-
rador de la provincia, y al bachiller Zaldivia .

En la Junta de Fuenterrabia de noviembre de 1566 el bachiller demand6 el
pago de los gastos que se le ocasionaron por los ocho dfas que invirti6 en nego-
cios de la provincia. En esta Junta nos enteramos que por la disputa sobre las
votaciones en la Junta, habfan ido a la corte a informar Juan de Olascuaga por
pane de la provincia y el bachiller Zaldivia por parte de la villa de San Sebastian,
Tolosa y consortes.Ala hora de repartir y compensar los gastos, el bachiller Zal-
divia recibi6 cuatro ducados por los despachos hechos tanto en la cone, como en
el terra de la peste que venia de Navarra.

En la Junta de Motrico de noviembre de 1567 se le encomienda entre otros al
bachiller Zaldivia el que redacten las instrucciones que debe llevar Crist6bal lba-
nez de Artazubiaga a Valladolid .

En la Junta de Tolosa de mayo de 1568 se le reparten a nuestro bachiller
cinco ducados por los despachos que redact6 como resultado de la Junta de Usa-
rraga yde Motrico y sobre el parecer que dio sobre las hidalguias a petici6n de la
villa de Azcoitia .
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En la Junta de Vidania de septiembre de 1569 se discuti6 sobre la defensa de
la frontera . Encomendaron al bachiller el que escribiera al senor cardenal, al pre-
sidente yalos senores del Consejo de Guerra .

En la Junta de Tolosa de agosto de 1572 se nombr6 merino mayor de la pro-
vincia a donAlonso de la Pena, el cual dio como fiador para el cumplimiento de
su residencia al bachiller Zaldivia.

En la Junta de Segura de noviembre de 1572 se le repartieron al bachiller
cuatro ducados por el viaje que hizo al capitan general con la instrucci6n que le
remiti6 la Junta particular de Vidania.

En la Junta de Azcoitia de noviembre de 1574 se encomend6 al bachiller y a
otros el it a ordenar el archivo de Tolosa, incluyendo en el ordenamiento las ban-
deras y los papeles oe quiten de alli todo to superfluo e pongan el dicho archibo
de manera que los previllejos, probisiones y escrituras inbentariadas esten en ella
con la linpieza e recaudo que se requiere». Igualmente present6 nuestro bachiller
un testimonio como alcalde ordinario de la villa de Tolosa pidiendo los 414mara-
vedis acostumbrados por la justicia que hizo en Jacobe de Arrabaqa, franc6s que
fue cotado por ladr6n . La junta se los mand6 librar.

Hasta aquf los datos aportados por las Actas de las Juntas Generales de
Gipuzkoa publicadas por la Diputaci6n Foral y las Juntas Generales, bajo la coor-
dinaci6n de L. M. Dfez de Salazar yR. Ayerbe .

Las biograffas tradicionales afirman otros datos que conviene anadir. Segun
los bi6grafos era de caracter abierto y extrovertido, alegre y presumido, llevando
en sus dedos varios anillos con piedras preciosas, si bien aducfa efectos curativos
a las piedras preciosas de sus anillos. La cara la tenia adornada con la barba. Se
sentfa cat6lico y dej6 abundantes mandas testamentarias a la hora de su muerte
para la iglesia.

Ejerci6 repetidas veces cargos municipales en el concejo de Tolosa . Fue
alcalde de Tolosa en 1544, 1552 y 1574, fue procurador de la villa en repetidas
Juntas de la provincia como en 1543, 1545, 1546, 1549, 1550, 1555 y 1561 . En
las Juntas siguientes asiste como procurador de Tolosa . Acompan6 al corregidor
de Guipuzcoa en su viaje a Alava con el fin de examinar los caminos. Las Juntas
de San Sebastian de abril de 1551 le encomiendan salga a recibir al nuevo corre-
gidor, Juan de Bargas, junto con el licenciado de Unra. En Junta de noviembre de
1551 se le comisiona realizar un viaje aNavarra a visitar al virrey. En esta misma
junta de Hernam de 1551 se le encomiendajunto con otros ordenar todos los des-
pachos e instrucciones de la provincia. Igualmente estudiar el problema de la
hidalgufa guipuzcoana.

Se enriqueci6 ejerciendo de prestamista a algunos de Albistur. Entre sus ami-
gos de la villa y de la provincia habrfa que citar a Fermfn de Atodo (contador
real), Domingo de Angieta (escribano), Juan L6pez de Olazabal, Ant6n de
Larraul (confesor) y el doctor Zarauz.
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Viudo, postrado en cama por un ataque de apoplejfa, otorg6 testamento
en abril de 1575. Segun el testamento disponia de varias clases de propieda-
des, unas muebles (ajuar, armamento, ropa, joyas, 46 libros de leyes, entre
ellos LasPartidas y la Recopdacion, papeles y documentaci6n, el tftulo de la
capellanfa de Santa Catalina firmado por el obispo de Pamplona Nicolas
de Echavarri, la hidalgufa de los Zaldivia, pergamino autentificado porAlon-
so de Ydiacaiz) y otras de bienes inmuebles de las cuales sobresalen las
siguientes :

- Las casas o torre de Zaldivia, con bodega, corrales, huerta y vergel. Situados
estos bienes en la plazuela de Arramele hasta su derribo en el siglo xvtn .

- Las casas de Kalebarren, con su vergel y huerta .
- La fragua en el camino a Anoeta.
- La caserfa de Arrillaga, con tierras, manzanales y castanales .
- Los campos de San Juan con tierras de siembra.
- Una tierra en SanJuan yen Ancialde que dej6 a la ermita de la Magdalena.
- Las tierras de Copotaindegui y de Blasco Sagasti.
- Los campos de sembradfo en Lascoayn de 36 peonadas .
- La caserfa de Eguzquiga.
- La caserfa de Arana.
- La nueva caserfa de Babelus en Laxareta (Ibarra)
- La caserfa de ~,umiqa en Lizarza, con derecho de vecindad, asiento y

sepultura en su iglesia.

La venta en subasta de sus bienes dejados como mandas testamentarias a
la iglesia dio un resultado de 5.100 ducados, que puestos a censo rentaban 300
ducados anuales. Don6 1.000 ducados para la iglesia de Santa Marfa y una
tumba en ella para los Zaldivia . Encarg6 una misa diaria en Santa Marfa que
en las octavas de cinco festividades anuales serfan misas cantadas . Dot6 una
plaza de maestro de gramatica con un sueldo anual de 100 ducados . Asumi6
dos dotes para huirfanas pobres de 50 ducados . Mand6 se repartieran 40 duca-
dos a diez pobres de la villa. La Junta de San Sebastian de febrero-marzo de
1589 se hace eco del preceptor de gramatica de la villa de Tolosa y dice «e1
pregeptor que en esta dicha villa e de la dicha gramatica esta salariado del
aver e rentaqueel bachiller Juan Martfnez de 1~-aldivia, difunto, dex6 al tienpo
de su fin e muerte para obras peas y declarado por carta executoria librada por
los senores presidente e oydores de la Real Changilleria de Valladolid que de
la dicha obra pia se saque el salario del dicho preqeptor y 6l lea la dicha gra-
matica en esta dicha villa» .

Este capital sufrag6 sus mandas testamentarias hasta 1885 en que el Ayunta-
miento to aplic6 a la traida de aguas a Tolosa .
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2 . OBRAS

Varias obras se le atribuyen ademas de la Suma que ya hemos citado tales
como La Hidalguia de los guipuzcoanos, Cronicon de noticias de Fuenterrabia
yEl Libro Viejo de Guiptizcoa .

El estudio de la hidalguia guipuzcoana le fue encomendado en diferentes
Juntas sobre todo en el periodo comprendido entre 1545 y 1552 .

El Cronicon de varias noticias pertenecientes aFuenterrabia parece conser-
varse manuscrita en la colecci6n Vargas Ponce vol. 44 de la Biblioteca de la Aca-
demia de la Historia. Se extiende desde el aflo 1366 a 1515 . Este cronic6n parece
que fue escrito en Fuenterrabia y hacia 1516 y de 6l se aprovech6 Zaldivia en su
Suma en el apendice .

Sobre el Libro Viejo de Guipiuzcoa poco podemos decir a to que anotamos al
hacer su edici6n. Esta Recopilaci6n fue conocida por Henao a finales del siglo xvit,
y por otros autores como Elias de Tejada, Sebastian Insausti, etc. Por completar
to dicho podemos afirmar que en 1549 la villa de San Sebastian propuso reducir
a un volumen alfabetizado las ordenanzas provinciales y para ello se deleg6 al
bachiller Zabala, presidente de la Junta y al licenciado Jauregui, pero el proyecto
se paraliz6 por la muerte del bachiller Zabala . Nuevos intentos se producen a
partir de 1557 como detallo en mi obra .

La Suma viene defmida por su autor escribiendo a la provincia en 1564 «es
unasuma de todo to que despues del diluvio y venida de Tubal a Espana es digno
de ponerse en memoria de la naci6n vascongada y particularmente desta pro-
vingia, con las hazanas que los della han hecho en dlversos tiempos hasta nues-
tros dias».

La Suma la datan Carmelo Echegaray, Campion, y Urquijo en 1564 . La Suma
es un texto fundamentalmente hist6rico, y tambien politico, en cuanto Zaldivia
refleja en su historia el pensamiento politico de su generaci6n .

3 . IDEAS MAS SIGNIFICATIVAS

Entre las ideas mas comunes en la epoca de la que se hacen eco los textos
aqui estudiados tenemos: el tubalismo, el vascoiberismo, el pactismo y el canta-
brismo .

1) EL TUBALISMO

Es din duda alguna la obra de Antonio Tovar: Mitologia e Ideologia de la
Lengua Vasca la obra senera del estudio de los mitos vascos del siglo xvi y en
concreto del tubalismo.
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Hay dos clases de tubalismo: 1) el espanol, que se centra en el aspecto monar-
quico-autoritario, remontando la monarqufa ibdrica hasta Tubal, para reforzar el
neogoticismo ; 2) el vasco, que tiene como objetivo el senalar la antiguedad del
asentamiento de los vascos y su lengua en la peninsula.

La trayectoria historiografica del tubalismo habria que jalonarla en Flavio
Josefo, San Jer6nimo, San Isidoro de Sevilla, Rodrigo Ximenez de Rada . Este
ultimo anadi6 un componente hnguistico al tema etnico, extendiendolo a vasco-
nes y navarros . Otros autores posteriores retomaron el tema como Alonso de
Madrigal (El Tostado) que afimla que el castellano es la lengua trafda por Tubal
si bien el asentamiento del nieto de Noe se efectu6 en Pamplona . En esta linea
van la versi6n de Garcia de Salazar. Por su parte la cr6nica del prinncipe de Viana
aporta la repoblaci6n de Tubal en Tudela, Tafalla y Huesca.

Annio de Viterbo dominico italiano publica en 1497 unas genealogias que
suponen unanueva etapa en la consolidaci6n del tubalismo. Enlaz6 la monarquia
hispanica con Tubal, por to que Lucio Marineo Siculo cronista de los Reyes Catd-
licos reafirmaba la tradicl6n del tubalismo hispdnico en 1533 . En esta linea escri-
be a comienzos del siglo xvri, en 1601 Juan de Mariana.

Sobre el tubalismo pirenaico son interesantes las aportaciones de Florian de
Ocampo en 1541 y de Pedro de Medina . De esta tradici6n asumen los autores
guipuzcoanos como Garibay o la Recopilaci6n de 1583 la tradicion del tubalis-
mo, en cuanto Tubal es el fundador del pueblo vasco y el euskara la primera len-
gua que se hab16 en la peninsula.

2) EL VASCOIBERISMO

El tema del vascoiberismo va muy ligado a la tradicion histonografica del
tubalismo. En esta cadena histonografica serfa interesante senalar a Enrique de
Villena en 1427 que senala al vasco como la primera lengua de Espana . Del
mismo modo se expresa Lucio Marineo Sfculo . De la misma opinion es Juan de
Valdes en su Diklogo de la Lengua, que identifica la singularidad de la lengua
con la libertad primigenia . Por su parte Juan de Mariana presenta la doble opi-
ni6n de los que afirman que el vasco fue la primera lengua de toda la peninsula y
de los que creen que fue una lengua reducida a la geografia pirenaica occidental .
De Siculo tomara sus ideas Garibay.

3) EL PACTISMO

I,Existi6 un primitivo pacto entre los vizcamos y su senor? ; Zy entre los gui-
puzcoanos y Alfonso VIII?; Vise trata de un pacto feudovasallatico?

La idea pactista ya esta presente en Pedro de Barcelos (hacia 1325) y Garcia
de Salazar a mediados del siglo xv. Si revisaramos los textos juridicos vizcainos,



El iushistoriador guipuzcoano bachiller Zaldivia 405

navarros y en general pirenaicos nos encontrariamos con una nutrida representa-
ci6n escrita de ese pacto tal como to manifiesta Garcia de Valdeavellano . Entre
los autores de estas tierras del siglo xvi el pensamiento pactista esta presente en

Francisco de Vitoria. Se formalizara la doctrina cuando los reinos pasen de ser
feudales a estados nacionales y el rey pase de ser primus inter pares a ejercer un
poder centralizado y con ribetes de absolutismo.

4) EL CANTABRISMO

Es una tradici6n vigente en los siglos bajomedievales segun la cual las tribus
vasconas eran igual de aguerridas que las cantabras que no soportaron el yugo de
los romanos.

El origen del cantabrismo es multiple . La primera via estaria canalizada por
Garcia de Salazar. La segunda se acoplarfa a la obra de Antonio de Varaona, rey
de armas de Carlos V, titulada Suma de la Chronica de Vizcaya. La tercera via la
aporta Jer6nimo de Zurita a finales del siglo xvi, citando a Antonio de Lebnja y a
Hernando del Pulgar.

En conclusi6n, a comienzos del siglo xvi los autores castellanos tales como
Morales, que en su Cromca general de Espana de 1574 habla de «La guerra que
hizo Augusto Cesar a los Vizcaynos, Asturianos y Gallegos>>, igualmente Alfonso
Rodriguez de Guevara en 1586 escribiendo desde Milan, Poza, Mariana, Echabe,
Isasti y Henao vienen a identificar cantabros con vizcainos y alaveses . Seran Zal-
divia y Garibay los que concreten el cantabrismo de los vascos precisamente a
Guipuzcoa.

4 . ESTUDIO DEL TRATADITO IUSHISTORICO

La Suma es un texto fundamentalmente hist6rico, especialmente de historia
del Derecho y por to tanto tambien politico, en cuanto Zaldivia refleja en su lusto-
ria el pensamiento politico de su generaci6n. Como texto iushist6rico quiero bre-
vemente aludir a las fuentes juridicas que cita : el fuero de San Sebastian, el fuero

de Durango, Cuaderno Viejo de la Provmcia, cartas y privilegios de Juan II, de
Enrique IV, de los Reyes Cat6licos yde la reina Juana, el padr6n de hijosdalgo de
Tolosa de 1346, las fuentes juridicas castellanas (el Fuero Juzgo, El Fuero Viejo
de Castilla, el Ordenamiento de Alcala, las Partidas, Las Leyes del Estilo), las
ordenanzas provinciales, el desafio de los parientes mayores de 1456 y la senten-
cia contra los parientes mayores de Enrique IV.

El objetivo de Zaldivia al escribir este capitulo es demostrar que los reyes de
Espana como herederos legitimos de los reyes de Espana, anteriores a la llegada
de los romanos, conservaron su capacidad de promulgar leyes para todos sus rei-
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nos y provincias . Ademas formula algunas afirmaciones interesantes desde los
planteamientos de la historia del Derecho:

1) LAS LEYES DE ESPAIVAANTES DE LOS ROMANOS

Hubo en Espana muchas costumbres y leyes anteriores a los romanos que no
fueron derogadas ni por los romanos ni por los godos. Al principio estuvo el
senorio de Hercules en Espana, al que le sucedi6 su sobrino Hispan, ambos eran
libres de la potestad de los romanos y promulgaron leyes.

2) LAS LEYES DE ESPANA EN TIEMPO DE LOS ROMANOS

Las leyes, fueros y derechos de Espana antes de la llegada de los godos a
Espana el ano 400 eran los romanos. Argumentos que to comprueban : 1 .-Los
romanos llegaron a Espana en el 218 a.C . 2.-Los reyes godos derogaron las ante-
riores leyes romanas . Asf en el Fuero Juzgo por ley de Flavio Ricesvmdo: Ley
decima y ley once, titulo primero, libro segundo se manda que no se juzgue por
leyes romanas ni extranas . 3.-El Fuero Juzgo, libro tercero, tftulo primero, ley
sexta al hablar de las arras. 4.-Las normas romanas y extranas que no fueron
derogadas por la costumbre o por las leyes de los godos continuaron en vigor
segfin el Fuero Juzgo ley primers, titulo primero, libro Segundo sobre matrimo-
nios mixtos . 5.-Porque las leyes y los jurisconsultos romanos del tiempo de los
consules, decemviros y dictadores, anteriores a Cnsto estaban en consideraci6n
en Espana antes de la llegada de los godos. Las leyes romanas tambi6n citan a
emperadores posteriores a Cristo como Otaviano, Cesar, Tiberio, Ner6n, Anto-
nio, etc. 6.-Prelaci6n de fuentes durante la dominacion romana : se debfan guar-
dar primero las costumbres loables de Espana, despues las leyes de los juriscon-
sultos yemperadores que no fueren derogadas por las leyes godas.

3) LAS LEYES DE ESPANA EN TIEMPO DE LOS GODOS

Los godos pudieron hacer leyes que fuesen derecho comun para todos sus
subditos, en los reinos y provinclas en que senoreaban . Los reyes godos eran
libres y no fueron sujetos a poderfo de otro, porque dstos en sus reinos y provin-
cias y senorios pudieron hacer leyes que obligasen a sus subditos .

El Fuero Juzgo es el 6nico texto legal de los godos ya que recoge las leyes
desde Eurico hasta Sisenando. El Fuero Juzgo es el primer texto legal escrito por
Eurico rey de los visigodos. Autores que to comprueban : Valerio: De Las Histo-
rias Escoldsticas, Alonso de Cartagena: Genealogia de los reyes de Espana, San
Isidoro: Etimologias, Posidoro . Las conclusiones sobre el Fuero Juzgo son las
siguientes : El rey Sisenando no hlzo todo el Fuero Juzgo; tampoco San Isidoro
redactd todo el Fuero Juzgo sino que sera Eunco IX el primer rey godo que hizo
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leyes, al que otros reyes godos le imitaron promulgando leyes despues de 6l. Zal-
divia confirma la territorialidad de las leyes de los godos en todos sus reinos y
provincias .

4. LAS LEYES DE ESPANA DESPUES DE LOS DODOS

Los reyes de Espana medievales y sus sucesores tuvieron capacidad legal
plena con independencia de las leyes del Imperio. Sin embargo al Emperador de
los romanos le es debido hacer leyes comunes atodo el orbe . La razon de que los
reyes de Espana puedan legislar estriba en que son sucesores de los godos y por
to tanto tuvieron la misma capacidad legal que los reyes godos. Y esto por los
argumentos lustoricos siguientes : l.° Al principio estuvo el senorio de Hercules
en Espana, al que le sucedio su sobrino Hispan, ambos eran libres de la potestad
de los romanos. 2.° Recuperada por los reyes de Espana la libertad primera, estos
reyes de Espana tuvieron el mismo poderde hacer derechos y leyes que tuvieron
Hercules e Hispan y todos sus sucesores. 3.° Esta capacidad de promulgar leyes
se comprueba con la Segunda partida titulo 29, ley 10 .

.TOSS LUIS ORELLA UNZUE
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APENDICE

Suma de las Cosas Cantdbrncas y Guipuzcoanas del Bachiller Juan Martinez de Zaldi-
Ina . Introducci6n y Notas por Fausto Arocena, San Sebastian, 1945 .

CAPITULO XXVH

En el cual se trata por que leyes, fueros e derechos se juzgaba en Espana despues que los
godos vinieron a ella antes que el rey Eunco comenzase a ponerlas por escnto, y si antes del
Fuero Juzgo bubo ]eyes escntas en Espana

El Fuero Juzgo fue un libro donde estaban escritas las ]eyes que los reyes godos ficieron,
antes del cual no habia ]eyes escntas en Espana, y demas que esta es cosa muy avenguada,
parece set asi en el libro mtrtulado «Valerio, De las Historias Escolasticas», en la segunda
parte, titulo primero, capitulo quumto, donde dice asi:

Los buenos establecimientos, aunque no sean colorados con palabras lisonjeras, de su
natura estA que deben ser habidos por fumes y been ordenados» . Leese que el Rey Eunco de
los godos de Espana, segdn se cuenta en el Libro de la Genealogia de los reyes de Espana,
que el muy reverendo don Alonso de Cartaxena, de glonosa memoria, Obispo de Burgos,
copilb : que este rey Eurico, acatando que en su tiempo Espana no se regia por ]eyes escntas,
mas por albedrios y hazanas, de to cual se seguia gran contranedad y poca justicia, cop116 e
hizo leyes, las cuales dio en escnto a sus pueblos e mando que se regiesen por ellas, asi como
hicieron y habian hecho antes Phoroneo a los griegos y Mercurio a los de Egipto y Numa
Pompilio a los romanos y el Emperador Justimano a la mayor parte del mundo, a las cuales
leyes e mstituciones debe estas que fueron establecidas por gracia de Dios en sus tiempos. Y
en el Libro de la Genealogia de los Reyes de Espana, capitulo diez y seis, el mismo Obispo
de Burgos, hablando del Rey Eunco, dice asi: «Eurico, despu6s de la muerte de su padre,
subced16 en el remo el ano del Senor de cuatrocientos y sesenta y siete, y del remo de Espa-
na ciento y cumco, y reino diez y siete anos . Este Eunco en Arelate, llamados los grandes,
atento que los godos no tenian leyes en escrito, antes por costumbre sin escnptura, como por
un albedrio se regian, asi como en Grecia los lacedemomos tenian leyes sin escnptura . Por
tanto redujo ]as ]eyes a escnptura, por to cual este entre los otros legisladores con razbn
puede ser contado . Y donde Isidoro, en el quinto Libro de las Etimologias, cuenta pnmera-
mente haber dado Phoroneo leyes a los gnegos, Mercuno Tnmejiste a los egipcios, Solbn a
los atenienses, Licurgo a los lacedemonios . Numa Pompilio a los romanos, congruamente
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6ste Eunco puede ser contado que fue el primero que dio leyes a los godos, para que entre
los que primero dieron las leyes humanas en escrito este nuestro sea entregerido» (sic) Asi
Posidoro, hablando de la ley divina que es mds excelente que las otras todas : «Y muri6 este
Eurico en Arelato de muerte natural . pfntase en vestido pacifico, porque muri6 en paz y quie-
tud, y asf concluyo que ni el Rey Sisnando fizo todo el Fuero Juzgo m el orden6 m tampoco
San Isidoro entend16 en todo 6l, smo que la verdad es que desde el Rey Eunco nono, que fue
el pnmero de los reyes godos que fizo leyes, fueron fechas asi mesmo por los otros reyes
godos, como parece por el mesmo Fuero Juzgo donde casi en cada ley esta nombrado al caso
el rey que la hzo .

Es sabido c6mo se regfa Espana antes del Fuero Juzgo : been sera tambi6n saber por qud
leyes y fueros y derechos se ,luzgaba en Espana despu6s que los godos vamieron a ella, que
fue el ano del nacimiento de cuatrocientos, antes que el Rey Eunco comenzase a facerlas y
ponerlas por escrito y dar noticia de ellas al pueblo, y es de tenerse por cierto que se juzgaba
por las leyes romanas : primo, porque, como los romanos tenfan el senorfo de Espana prime-
ro que los godos entrasen en ella, porque vmieron docientos y diez y ocho anos antes que
Cristo naciese, es vensimil que querrian que sus leyes fuesen guardadas en ella ; secundo,
porque en el mismo Fuero Juzgo parece, cuando por los reyes godos fue defendido que no se
juzgase por leyes romanas m extranas, en la Ley decima, tftulo primero, libro segundo,
donde dice : "Bien sofnmos e bien queremos que cada uno sepa las leyes de los extranos para
su pro ; mas cuanto es de los pleitos juzgar, defendemoslo y contradecimoslo que ]as no usen
que maguer, y aya buenas palabras, todavfa hay muchas gravedumbres ; mas, porque abonda
por facer justhcia, las razones e las palabras e las leyes que son contenidas en este hbro, non
queremos que de aqui adelante sean usadas las leyes romanas m las extranas . El Rey don
Flavio Ricesvmdo" Lo mismo en la ley once, donde dice . "Nmgun home de todo nuestro
reino defendemos que no presente al Suez por juzgar en rnngdn pleito o otro libro de leyes
smo este nuestro o otro treslado segun 6ste, e si to ficiere alguno, peche treinta libras de oro
al Rey ; e si el Suez pues quc tomare el otro libro defendido, si no to rompiere o no to despe-
dazare, reciba aquella pena mesma desta ley ; mas, aquellos sacamos de la pena desta ley los
cuales quisieran allegar las otras leyes que fueren antes fechas, no por destruir estas nuestras,
amas por afumar los pleitos, que son pasados por ellas . El Rey don Flavio Ricesvindo" . Y
pues por estas dichas leyes parece espresa y especial derogac16n de ]as leyes romanas y
estranas, bien se da a entender que antes se juzgaba por ellas, porque la pnvac16n presupone
haber habido . Tercio : aun esto se prueba muy mas claramente en el mesmo Fuero Juzgo,
libro tercio, tftulo primero, ley sesta, donde dice : "Ni los padres de la manceba, m la mance-
ba no puedan demandar in" por areas al esposo, m a los padres del esposo, smo cuanto dice
en esta ley, o asf como y es contemdo en nuestras leyes romanas, o dice cuanto debe dar la
mulier al mando, o cuddnto da el mando a ella de sus Cosas" . Cuarto, porque en todo aquello
que las leyes romanas y estranas no fueren derogadas por costumbre o por ley fecha por los
reyes godos que subcedieron inmediatamente a los romanos en el senorio de Espana, se
entendia que duraban : pruebase en la ley pnmera en el mismo tftulo y libro, donde consta
que to que se entendfa ser permitido por las leyes romanas, que hombre godo pudiese casar
con mujer romana o mujer romana con hombre godo, fue prohibido por ley anthgua g6tica, la
cual tom6 a ser enmendada y revocada por la dicha ley nueva que permite que, sin embargo
de la ley antigua g6tica, el romano pueda casar con la muter g6tica y al contra . Quinto, por-
que antes que los godos senoreasen a Espana con muy grandes tiempos las leyes romanas
estaban fechas, porque los juriconsultos fueron antes del avenimiento de Cnsto . Y, aunque se
diga que las mismas leyes hacen menc16n de muchos Emperadores que fueron despu6s del
avenimiento de Cnsto, como de Tibeno, en cuyo tiempo Cristo fu6 crucificado, y de Ner6n
que descabez6 a San Pedro y San Paulo, y de Antonio que mucho despu6s fue ; pero to que
arriba digo es verdadero respeto de los otros jurisconsultos que precedieron a los Emperado-
res en tiempo de los Reyes, c6nsules, decemviros y dictadores ; porque los Emperadores,
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eceto Julio Cesar, que segun la opinion de algunos no fu6 Emperador sino Dictador, todos
fueron despues del avenimiento de Cristo, porque el Imperio empezo de Otaviano, que fue el
primer augusto, y fue en tiempo de Cnsto, el cual nacio a los cuarenta y dos anos de su impe-
rio y a tres mil novecientos y cuarenta y cuatro de la Creac16n del mundo; pues, como mucho
antes que los godos senoreasen a Espaha, las leyes romanas mihtaban en ella, por el Senorfo
de los godos no dejaron de guardarse hasta que fuesen derogadas o abrogadas en todo o en
parte, porque el reino se entiende ser trasladado con su libertad y servidumbre y con su
causa . Y asi se habfan de guardar pnmeramente las costumbres loables de Espana y despues
las leyes de los junsconsultos y Emperadores en cuanto no fuesen quitadas en todo o parte
por los dichos reyes godos, los cuales pudieron hacer leyes que fuesen derecho comdn a sus
subditos, habido respeto al tiempo que se hicieron y a los reinos y provmcias que en aquel
tiempo senoreaban los godos, no obstante que s61o al Emperador de los Romanos es conce-
dido hacer leyes, porque esto se entiende de las leyes comunes de todo el orbe y to contrano
milita en los reyes godos que eran hbres y no fueron subjetos a poderio de otro ; porque estos
en sus reinos y provmcias y senorios pudieron hacer leyes que obligasen a sus sdbditos, y to
mismo se ha de confesar de sus subcesores . Probare esto porque al pnncipio, en el tiempo
que Hercules senoreaba Espana, que fue ano de seiscientos y siete despues del Diluvio y nil
y setecientos y diez antes de Cnsto, y la deco a Hispan su sobrino, era hbre de la potestad de
los romanos, e asf, cuando quiera que los reyes de Espana recuperasen la lhbertad pnmera
por derecho de post-limma, tenfan el mismo poder de hacer derechos y leyes que tuvieron
Hercules e Hispan y todos sus subcesores hasta el tiempo que los romanos sojuzgaron a
Espana . De esto hay texto en la Segunda Partida, titulo veinte y nueve, ley decima, cuyas
palabras son : "Imperios y remos caen en muchas vegadas en poder de los enemigos, perdien-
doles aquellos que dende son naturales e vmiendo en manos de otros estranos que cambian
los nombres de los lugares e departen los tenninos e usan de los derechos de otra manera que
ante eran ; e si despues acaece que al tiempo toman en poder de aquellos cuyos fueron pnme-
ro, y por ende los antriguos llamaron captivos aquellos lugares en cuanto eran desapoderados
dellos aquellos cuyos deben ser por derecho . E tuvieron por derecho que, despu6s que to
cobrasen e saliesen de aquel cautiveno, que fuesen tornados al pnmer estado derechamente,
asf como antes estaban, e si quisiesen, que pudiesen demandar el senorfo e todos sus termi-
nos y los otros derechos y cobrarlos como de pnmero los habfan"» .
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