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les reales y su aplicacibn en la segunda mltad del slglo xiv.-5 . El juicio
de resldencla desde el relnado de Enrique III hasta las Cortes de Toledo
de 1480 .

Al emprender la investlgacion de un terra. el histortador suele
contar con el auxilio de algunas hipotesis repetidas veces contras-
tadas que palian su inseguridad Inicial y orientan sus tanteos pre-
liminares. Asf, al acometer el estudio de las instituciones castellanas
en cualesquiera de sus aspectos, se sabe que en el Derecho histo-
rico de Castilla existio un "antes" y un "despues" netamente dife-
renciados, que la linea divisoria hay que situarla en la epoca de la
redaccion de las Partidas, y que su texto es con frecuencia el punto
de referencia inequivoco .

Lo es, sin duda, en el terra que se va a analizar en estas paginas,
pues precisamente las Partidas introdujeron en la legislacion caste-
llana to que mas tarde recibio el nombre de "juicio de residencia"
o "residencia", que cabe caracterizar de modo provisional como
procedimiento por el cual se revisaba la actuacibn de algunos ofi-
ciales reales tras su cese, y se determinaba y exigia la responsabi-
lidad en que eventualmente hubiesen incurrido por los actos realiza-
dos en el ejercicio de sus cargos. Fue un procedimiento entre varios,

" El presente trabajo recoge los prlmeros resultados de un estudio
sobre el juicio de residencia en Castilla, en curso de elaboracibn . Seguird,
en fecha prdxima, el examen del desenvolvlmiento de la residencia hasta
su desaparicibn .
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mas el unico cuyo contorno se delineo en el transcurso del tiempo
con trazos firmes y netos, merced a la minuciosa modelacion ins-
titucional de que se le hizo objeto .

En el desarrollo de este estudio se matizara y completara la
nocibn que se acaba de ofrecer. Pero antes de hacerlo, antes de se-
nalar los hitos que marcan el desenvolvimiento de la residencia y
de mostrar ]as vicisitudes que experimento en el perfodo final de
la Had Media, es menester detenerse en un punto no desprovisto
de interes que, por quedar resuelto en apariencia con afirmaciones
tan repetidas como pacificamente aceptadas, puede verse oscure-
cido . Conviene sacarlo a la superficie, entre otras causas porque
de to contrario tendrfamos que renunciar desde ahora a explicar
satisfactoriamente en su momento alguno de los motivos de la
prolongada pervivencia historica del juicio de residencia y de su
ulterior desaparicion .

OFICIALES REALES Y JUICIO DE RESIDENCIA :
PLANTEAMIENTO

Es cierto que el juicio de residencia inicio su trayectona en
Castilla en virtud de su inclusion en las Partidas, y tambien to
es que la residencia se tomb en pr6stamo del Derecho romano
tardfo actualizado por la Recepcion . La residencia se redescubre,
no se inventa. Pero esa doble verdad, lejos de aclarar las cosas,
incita a plantearlas en otros terminos . Los juristas castellanos no
dieron cabida en las Partidas a la Compilacion de Justiniano in
totum, sino que realizaron una labor previa de seleccibn y adap-
tacion, visible aun alli donde el influjo del Corpus romano resulta
mas patente y directo. La recepci6n del ius commune fue un he-
cho, mas no debemos conformamos con registrarlo, sino interro-
garnos en cada caso por los mbviles concretos que impulsaron
a aceptar las soluciones romanas, dado que ningun factor insupe-
rable imponia mecanicamente su ingreso en el Derecho castellano .
Para que la influencia exterior penetre se requiere cierta predis-
posicion, la conciencia de que eso que llega de fuera contiene res-
puestas adecuadas a los propios problemas. Problemas que, de sur-
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gir con anterioridad, habrian sido encauzados de todos modos de
una u otraforma.

Con arreglo a la f6rmula de procedencia romana recogida en
las Partidas, sobre la que luego se volvera, los jueces debian per-
manecer cincuenta dias tras su cese en el lugar donde hubieran
administrado justicia, a fin de responder durante dicho plazo a las
reclamaciones de quienes "dellos oviessen recebido tuerto"' . La
residencia, por tanto -y es un primer rasgo a tener en cuenta-,
afecta en un principio solo a los jueces . Por eso es inevitable pre-

guntarse si los jueces de perfodos preteritos habfan impartido siem-
pre justicia irreprochablemente ; si la venalidad, la arbitrariedad y
el cohecho eran prlvativos de los lueces de tiempos de ]as Partidas .
ZAcaso es peor la actuacion de estos lueces que la de sus antece-
sores, y por eso se precisan ahora procedimientos innecesarios hasta
entonces? Creo que no. Lalinde ha recordado hace poco que ya el
Derecho visigodo destilaba la imagen del juez como prevaricador
en potencia 2. Las exhortaciones a la rectitud, las recomendaciones
de integridad referidas a los jueces han sido, en verdad, una cons-
tante de nuestra historia luridica .

Sabido es que durante la alta Edad Media se carecib de una
autentica Adminlstracibn, en la estricta y moderna acepcibn de la
palabra. El particularismo, la multiplicacion de centros de poder
defectuosamente articulados, la condicibn de vasallos o de servi-
dores personales de buena parte de los agentes del rey, la confusi6n
de to publico y to privado, impidieron el desenvolvimiento de una
administracion racionalizada. Y, sin embargo, ni siquiera en esas
circunstancias estuvo completamente vedado el conocimiento y cas-
tigo de los nada infrecuentes abusos judiciales . Recordemos la siem-
pre posible descarga de la "ira regia", instrumento por excelencia
del poder real . Como via de hecho, la ira regia -antitesis del
"procedlmiento" en sentido tecnico- es un expediente extraju-
r'dico potencialmente dotado, empero, de innegable eficacia

Pero, ademas, algun cuerpo legal vigente con anterioridad a la

1 . Partidas, 111, 4, 6 .
2 . J . LALINDE, Historia y Reforma, en Boletfn del Real e Ilustre Coleg:o

de Abogados de Zaragoza, 62, 1976, p . 57 .
3 . Sobre la ira regia, H . GRassorrt, La tra reg :a en Leon y Castilla, en

Cuadernos de Historta de Espana, 41-42, 1965 .
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segunda mitad del siglo xlii contenia excepcionalmente algunos pre-
ceptos relacionados con la supervision del comportamiento de los
jueces y el remedio de sus excesos. Por ejemplo, el Fuero Juzgo,
esto es, el antiguo Liber vertido al romance, reconocia que los jue-
ces "fazen tuerto muchas vezes" ", y adoptaba el criterio de que
"el iuez deve dar razbn de quantol demandaren" '. El Fuero Juzgo
llega incluEo a inFtrurrentar un rebuscado procedimiento que, des-
arrollando el principio precedente, se orienta hacia la enmienda de
los atropellos judiciales'% El Fuero Juzgo contempla, en fin, la
elemental posibilidad de que de la actuacion indebida de los juzga-
dores derivaran perjuicios para los litigantes, a quienes faculta para
acudir al rey en demanda de nuevo juez '.

La propensibn al abuso de los jueces coetaneos de la redacc16n
de las Partidas no era mayor que la de los jueces de antano . Es
evidente, por otro lado, que antes de las Partidas se conocian cier-
tos mecanismos -juridicos y extrajurfdicos- aptos para paliar
las deficiencias judiciales, subsanar ]as consecuencias de ]as arbitra-
riedades de los jueces y aun sancionarlas.

Nada tienen que ver, en cambio, esos resortes con el juicio
de residencia . Con independencia de la discutible virtualidad en
este punto concreto de los preceptor del Fuero j uzgo a que, a
titulo de mero ejemplo, he aludido -virtualidad sobre la que al-
bergo muy fundadas dudas-, tales preceptor estaban asociados a
una atmosfera juridica cualitativamente distinta a la que reino en
Castilla en la tiltima mitad del siglo xiii y en el xiv. Lo mismo
sucede, dicho sea de paso, con las normas de los fueros encamina-
das a garantizar el correcto desempeno de la justicia muncipal .

Luego la cuestion no reside en que el Derecho castellano es-
tuviese enteramente ayuno de soluciones, ni en que la etica o la
competencia de los jueces descendiese de stibito en los anos de
preparacion de ]as Partidas . Lo que vario fue el contexto institu-
cional en que desarrollaban su actividad ; to que se transformo
fue, tanto el marco juridico que presidia la administracion de justicia .

4 . Fuero Juzgo, 11, 1, 30 .
S . Ibid ., titulo de la ley 11, 1, 29 .
6 . Ibid., leyes 11, 1, 28, y X11, 1, 3 .
7 . Ibid., ley 11, 1, 29 .
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como el modelo que sostenfa la vida castellana en todos los as-
pectos, y particularmente en el politico . La tendencia al fortaleci-
miento del poder real gener6 la imperiosa necesidad de edificar
un aparato de dominaci6n a la altura de la epoca que se vislum-
braba, y esa necesidad cre6, a su vez, problemas nuevos . Por eso,
y no en virtud de la casualidad o de razones misteriosas, se intro-
dujo en Castilla el juicio de residencia .

Reparese en la prescripci6n del Fuero Real : "ningiin home no
sea osado de juzgar pleytos, si no fuere alcalde puesto por el Rey" ".
La incipiente afirmaci6n del poder real se materializa precisamente
en el intento de controlar la administraci6n de justicia, y se veri-
ficara en el futuro mediante la lenta sustitucibn de los alcaldes elec-
tivos desvinculados del poder central por jueces de designaci6n
real . Con una docena de palabras de significacibn y contenido in-
dubitables, el Fuero Real torna arcaicas e inaplicables las viejas
normas concernientes a la revisi6n de la labor de los jueces . Nos
hallamos ahora ante jueces reales, nombrados por un poder que
no parece dispuesto a hacer dejaci6n de sus atribuciones, ni a con-
fiar el control de aqu6llos a instancias que le sean ajenas .

La sustancial aportaci6n del Fuero Real en este orden de cocas
no cay6 en el vacio. La ley IV, 2, 3 del Especulo recoge el precepto
citado del Fuero Real, y enuncia de forma tacita los criterion sus-
tentadores de la naciente jerarquizaci6n de los 6rganos lurisdiccio-
nales. De otra parte, el Especulo rebasa el ambito acostumbrado al
dirigir tambi6n su atenci6n (y consecuentemente sun normas) hacia
los que "hacen justicia"' . La preocupaci6n porque los agentes del
rey se conduzcan con rectitud en el ejercicio de sun cargos dela
de centrarse unicamente en los lueces para hacerse extensiva a me-
rinos, alguaciles, etc., a quienes el Esp6culo amenaza con la impo-
sici6n de sanciones en caso contrario "' . La ley IV, 3, 11 encomienda
incluso a los merinos mayores la inspecci6n de sun subordinados, y les
impone el deber de obligar a los merinos menores a enmendar sun

8 . Fuero Real, I, 7, 2 .
9. Cf . Especulo, IV, 3, 2 Sobre el srgnrfrcado de la distrncr6n me-

dieval entre "luzgar" y "hacer lusticia", 1 . M. PERCZ-PRE\CLS, "Facer 7:1sti-
cia" . Notas sobre actuacton gubernativa medieval, en Moneda y Cred:to, 129
(Homenaje a Don lose Antonio Rub:o Sacristdn, vol II), 1974, pp 17 ss .

10 . Especulo, IV, 3, 9.
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"malfetrias" . "E si (el merino mayor) fallare porque deva fazer lusticia
dellos -agrega dicha ley-, que la faga, e desi poner otros que
sean de buena fama, e omes buenos e derecheros".

Si el FueroReal y e1 Especulo son testimonios ejemplares de la
transicion, del nuevo panorama que se despliega ante el historiador,
las Partidas expresan ya con absoluta claridad la construccion -tal
vez demasiado ambiciosa para su epoca, como el destino inmediato
de la obra se encargo de demostrar- acorde con la renovacion que
el futuro haria inevitable . Nunca, ni siquiera con posterioridad a 1348,
la organization institutional castellana se plego ferreamente a las
previsiones de las Partidas, pero la conception subyacente al cuer-
po legal que conocemos con ese nombre impregno el desenvolvi-
miento ulterior de la administration de Castilla . Las Partidas ver-
tebraron un extenso periodo de la historia de nuestra administration ;

~proporcionaron, cuando menos, el rumbo teorico inspirador de la
constitution o transformation de los cuadros administrativos.

Se olvida con demasiada frecuencia que la aparicidn de ]as ins-
tituciones no es producto de la casualidad. Por eso se ha descar-
tado que la introduccibn de la residencia en las Partidas fuese for-
tuita o se debiese a mera mfluencia erudita. Se ha subrayado luego
to inadecuado de los procedimientos comparables en sentido lato
con la residencia que conocian el ordenamiento y la realidad preal-
fonsinas -lo que no esta refiido con su eventual pervivencia-, y
se ha hecho alusion a la necesidad (dictada por las circunstancias
que comienzan a operar en la sociedad castellana en la segunda
mitad del siglo xiii) de un sistema radicalmente distinto de control
de los agentes del rey. Se ha encarecido, en fin, la importancia
del proyecto ideolbgico y lurfdico que encierran ]as Partidas . Y
cabe preguntarse a que nuevas circunstancias se esta haciendo re-
ferencia ; a que necesidades atendia el Poder al insertar y regular
el juicio de residencia en el Derecho de Castilla ; por que se con-
templan las Partidas como la sede apropiada de la residencia, y se
reviste este hecho de signification ajena al azar y dotada de profun-
da logica interna .

La respuesta a tales cuestiones pasa forzosamente por el recuer-
do de las mutaciones que se conjugaron en Castilla a partir de
los anos centrales del siglo xiii y que afectaron, aunque con des-
igual intensidad y de diferente modo, a la sociedad y al Poder.
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Mlentras los grupos sociales se ensamblan de acuerdo con los prm-
ciplos estamentales, la monarquia perslgue su robustecimiento por
todos los medios a su alcance. Ambos procesos caminan a la par y
son inseparables . La diversificacion de las relaciones sociales crea
tensiones imposibles de resolver con los viejos esquemas, complica
vlslblemente el entramado social y requiere la consagracion de
nuevos criterion de organizaci6n social, a la vez que origina la ne-
cesidad objetiva de un poder politico fortalecido, fundamentado
en vinculos Tmas solidos y situado en posicion superior a la de la
realeza feudal . La organizaci6n bajomedieval, bautizada por los hIs-
toriadores como "corporativa" o "dualista", equidista de la feudal
y de la estatal ; es el punto intermedio que arranca de aquella y
conduce a esta . Su Institucionalizacion nunca alcanzo absoluta ple-
nitud, pero no por agotamiento prematuro, sino por su connatural
transitoriedad : el desenvolvlmiento historico empulaba hacla su va-
ciamiento y superacion en ]as formas estatales. La historia caste-
llana, desde Alfonso X pasta ]as Comunidades, es la historia de Ja
"larga marcha" hacia el Estado y el Absolutismo, retrasada y pro-
vlsionalmente detenida por la organizaci6n corporativa que, no obs-
tante, poslbilita y alimenta los germenes del Estado absoluto " .
Ello no significa que el regimen corporativo o estamental disolviera
por completo los elementos caracteristicos de la organizaci6n feudal,
ni tampoco que la evolucion de la organizaci6n estamental hacia
el Estado fuese rectllinea y se llevase a cabo sin trastornos ni con-
vulsiones. Dentro del regimen corporativo ]as reminiscencias feu-
dales conviven con los rasgos consustanciales a la organizaci6n pro-
piamente estamental y ]as incipientes tendenclas estatales. Unas y

11 . La blbllograffa sobre la organizaci6n politlca estamental (el a veces
mal llamado "Estado" estamental), y sobre las formas que la precedieron
y slguieron es, naturalmente, muy copiosa, heterogenea y de desigual valor .
A titulo ilustrativo conviene recordar : M . WEBER, Economia y Soc:edad,
ed . Mexico, 1969, 11, pp . 810 ss ., y 1047 ss . ; O . HINTZE, Historia de las
formas politicas, Madrid, 1968 ; W . NAEF, La idea del Estado en la Edad
Moderna, ed . Madrid, 1973 ; M . GARCfA PELAYo, La constitucidn estamental,
en Remsta de Estud:os Politicos, 24, 1949 ; J . A . MARAVALL, Del regimen
feudal al regimen corporat:ao en el pensam:ento de Alfonso X . en Estud:os
de Hestoria del pensam:ento espanol . Edad Media, Madrid, 1967 ; G . TRU-
IILLo, La "institucional:zacion" del Poder en una perspectiva histdrica, en
Homenaje a Elias Serra Rafols, 111, La Laguna, 1970 .
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otras se entrecruzan y pugnan por prevalecer en detrimento de las
restantes, con la consiguiente multiplicaci6n de conflictos y con-
tradicciones . Pese a todo, evidentemente era la monarquia la 6nica
fuerza capaz de encarnar e imponer -aun con vacilaciones y re-
nuncias- la idea estatal, para to cual necesitaba un programa ideo-
16gico y un conjunto de medios de actuaci6n que permitiesen mate-
rializarlo . Las Partidas aportaron las dos cosas.

Instalados en las coordenadas de su tiempo, los redactores de
las Partldas no podfan hacer tabla rasa de los componentes feudales
todavia vivos en Castilla . Se esforzaron, ademas, por sentar los
fundamentos de la sociedad estamental . Pero introdujeron a la vez
un cumulo de preceptor que desbordaban el marco de la sintesis
feudal-estamental y apuntaban hacia el absolutismo doctrinal y la
emergencia del Estado. Desde esta perspectiva, la acentuaci6n de
los aspectos juridico-p6blicos se auna con una visi6n totalizadora
de la administraci6n, que conduce al reforzamiento de la adminis-
traci6n real y a f6rmulas central izadoras .

Tras aclarar que, en tanto que vicario de Dios en la tierra 12,
carece de superior en to temporal', las Partidas proclaman la su-
premacia y predominio incontrastable del rey. Ahora bien, si la
piedra angular del edificio levantado por las Partidas es su reno-
vadora concepci6n de la realeza, el elemento aglutinante de toda
la construcci6n, to que le confiri6 operatividad polftica, fue la no-
ci6n de "oficio" .

De raigambre romana y can6nica, a pesar del tratamiento a que
ha sido sometido por la doctrina y de que las propias Partidas to
definen y teorizan abundantemente sobre 6l, el concepto de oficio
no se presta a facil elaboraci6n, en gran parte porque en el curso
de su vigencia hist6rica se le adhirieron residuos e impurezas de
diverso signo que to desvirtuaron y restaron ciaridad"' . Pero para

12 . Partidas, 11, 1, 5 .
13 . Ib:d ., 11, 1, 8 .
14 . Tamblen la blbliografia acerca del oficlo es ineen*e En relact6n

con ]as cuestiones que aquf interesan, cf . E. GARCfA DE ENTERRiA, La organ:-
zac:on y sus agentes: revision de estructuras, en La Adminatracion espmiola,
ed . Madrid, 1974 ; Actas del 1 Symposium de Histor:a de la Adm:n:stracion,
Madrid, 1970, especlalmente los estudios de A. Garcia-Gallo, 1 . Martinez
Gil6n y F. Tomas Valiente ; 1. LALINDE, Los nzedior personales de gest:on
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los fines que ahora se persiguen bastard con referirse solo a alguno
de sus aspectos.

La consagracibn de los t6rminos "oficio" y "oficial" no supuso,
desde luego, un cambio meramente semantico. Para alcanzar efec-
tividad, la potenciaci6n de la figura del rey depende de la ereccion
de instrumentos congruentes de poder, mas que de las declara-
ciones de principios, o de las protestas de independencia respecto
de la autoridad imperial . Y ningun instrumento de poder tan eficaz
como el que se dibuja tras la doctrina del oficio publico, que somete
a tratamiento juridico y a criterion juridico-publicos a los colabo-
radores del rey.

Los oficiales son aquellas personas de que los reyes se sirven
"e se ayudan en las cosas que ellos han de fazer" ". Su regulacion
no esta exenta de elementos privatizadores . La ley que trata del
juramento de los oficiales ante el rey, por ejemplo, tiene todo el
sabor de las ceremonias feudales'° . La naturaleza del vinculo que
une a los oficiales con el rey es confusa y adolece de innegable
personalismo, visible, sin it man lejos, en el hecho de que el falle-
cimiento del rey que otorgo el oficio extingue la legitimidad de
su eiercicio y obliga a devolverlo al nuevo monarca ".

La catalogacibn juridica de la -relacion rey-oficial sigue encerran-
do innumerables dificultades, aunque la doctrina, desde la Glosa
hasta nuestros dfas, no ha escatimado esfuerzos para resolverlas .
Resulta sintomatico que para explicarla se haya acudido man de
una vez a categorfas de Derecho privado, en particular al contrato
de mandato 18 . No obstante, es obvio que la solucion no satisface,
y por eso se suele hurtar el tema con el empleo de calificativos
menos comprometidos y de dudosa traduccion juridica ; as,, se apela
con frecuencia a la condicion que los oficiales tenian de auxiliares,
agentes, ejecutores del rey.

del poder ptiblico en la h:stor :a espanola, Madrid, 1970 ; Actas del 11 Sym-
posium de Histor:a de la Administracidn, Madrid, 1971, especialmente los
estudios de J . Lalinde, G . Martinez Diez y J . Souto Paz ; J . GARCfA MARiv,
El ofic:o p:iblico en Castilla durante la baja Edad Media, Sevilla, 1974 .

15 . Part:das, II, 9, Pr .
16 . Ibid., II, 9, 26 .
17 . Ibid., II, 13, 20 .
18 . GARCfA MARIN, El oficio pribl:co , p. 86 .
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Si blen no se debe menospreclar la incidencia de los aspectos
indicados, es incuestionable que a los oficiales -segun las Partidas
pergenan su r6gimen juridico- no les une con el rey una simple
relaci6n cuasifamiliar, o de encomendaci6n y fidelidad, sino que la
delegaci6n regia que ostentan se canaliza principalmente por derro-
teros juridico-p6blicos'° . Act6en o no sus titulares en nombre del
rey, los oficios no se constituyen como tales en virtud de mandatos
ocasionales y caprichosos, sino que ]as Partidas enumeran y articu-
lan los oficios en una clasificaci6n -por elemental que hoy nos
parezca su criterio-, y atribuyen a cada uno de ellos un marco
de competencias permanentes y precisadas ex lege . De forma indi-
vidualizada, pero casi con id6nticas palabras en todos los casos.
se proclama, por otra parte, el principio de la responsabilidad de
los oficiales. Parece, pues, que la orientaci6n predominante en ]as
Partidas es la del oficial como depositario de funciones p6blicas
definidas, cuyo ejercicio procede de la correspondiente delegacio'n
real . Esta construcci6n dista mucho, justo es reconocerlo, de la
que sustenta a la burocracia contemporanea, pero ofrece un grado
de coherencia l6gica y politica superior a la de los oficios patrimo-
nializados de los siglos posteriores, y presenta diferencias muy acu-
sadas con los planteamientos subyacentes a la organizaci6n feudal
en sentido estricto .

Lugar particular y relevante dentro de la reticula administra-
tiva de ]as Partidas ocupan los jueces, a los que el cuerpo legal
caracteriza, antes de nada, como oficiales. Y no oficiales cuales-
quiera, ya que de alguna manera los jueces son los oficiales por ex-
celencia por cuanto estan investidos de jurisdicci6n . "La justicia
-escribe Garcia Marln- es la competencia genericamente atri-
buida a la funci6n p6blica", hasta el punto de que durante la baja
Edad Media los "doctores" mas prestigiosos afirman que oficio y
jurisdicci6n son una Bola cosa 2° . Si el rey se considera a sf mismo
como custodio y servidor de la justicia, si la expansi6n del poder

19 . En el mismo sentido 1 . L4LINDE : "El mundo de las ideas ha sufndo
una radical transformaci6n en el siglo xin, que conduce a una concepci6n
contractualista iuspublicfstica del officio" (Los med:os personales , p . 35 .
Cf. tambien pp . 36-37).

20 . GARCfA MARIN, El oficio pcibl:co , pp . 35-36, en las que se aducen
las opiniones de Bartolo y Baldo .
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real empieza a manifestarse precisamente en la esfera de la admi-
nistraci6n de justicia, nada tiene de extrano que quienes la imparten
adquieran especial importancia y esten llamados a convertirse en
pioneros de la naciente administraci6n real . Las Partidas, por cierto,
reafirman que s61o los reyes, "o otro alguno a quien ellos otorgassen
senaladamente poder de to fazer", pueden designar a los lueces
ordinarios =' . Por otro lado, las Partidas presuponen que los oficios
de justicia son temporales . Y todavia recogen una nueva peculia-
ridad del status juridico de los jueces : su sometimiento a to que
mas tarde se denominaria juicio de residencia . Con las Partidas en
la mano, la actuaci6n de todo oficial era susceptible de control en
cualquier momento del desempefio del cargo, mediante la modali-
dad de pesquisa que la doctrina l1am6 luego generalis quoad delicta
sed specialis quoad personas z2, pero a los jueces se les impuso
ademas el deber de prestar residencia ".

Las Partidas mcardinan con plena oportunidad y sentido al jui-
cio de residencia en los engranajes del regimen del oficio p6blico,
como eslab6n final del status de los jueces reales en particular .
Puesto que es en las Partidas donde por primera vez se esboza
con un minimo de congruencia el regimen juridico de los nuevos
agentes del rey, instrumento de los fines politicos de la monarquia
que alli se expresan tambien por vez primera de forma consciente,
es natural que fuera igualmente en las Partidas donde la residencia
encontr6 ``cabida . Los comienzos del juicio de residencia castella-
nizado por las Partidas son indisociables, en suma, de la aparic16n
del oficial real y de todo cuanto el oficio p6blico representa. Los
caracteres tipicos de la residencia -automatismo, procedimiento
prefijado, desenvolvimiento en la esfera de la administraci6n real
sin intromisiones de instancias ajenas a la misma- son coherentes
con la concepci6n y la realidad institucional del oficio publico, cuya
prolongada pervivencia hist6rica discurre paralela a la dilatada exis-

tencia del juicio de residencia .
El juicio de residencia, tal como ]as Partidas to contemplan y

21 . Part:das, 111, 4, 2 .
22 . Cf. Partidas, III, titulo 17, en el que se regulan la pesquisa y sus

formas .
23 . Ibid ., 111, 4, 6 .
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regulan, es uno de los elementos componentes del estatuto luridico
de los jueces reales . Una pieta entre varias, cuya eficacia depen-
dera estrechamente del funcionamiento del conjunto de que forma
parte. Pero conviene tener en cuenta que las previsiones de las
Partidas sobre los oficiales reales en general, y sobre los jueces
de designaci6n regia en especial, no obtuvieron inmediato cumpli-
miento . Tampoco hay que olvidar que cuando los criterion inspira-
dores de la ,doctrina de las Partidas en torno al oficio dejen de
constituir novedad y terminen por imponerse, experimentaran en
la practica severas correcciones que alteraron su rumbo originario .
Interesa, en tercer lugar, no perder de vista que la prescripci6n de
someterse a luicio de residencia alcanza de lleno a los jueces, man
no a los restantes oficiales reales, cuya fiscalizaci6n peri6dica y
regular segue resultando problematica y dista de estar mstituciona-
lizada, a pesar del siempre posible empleo de la pesquisa . La su-
perposici6n de desviaciones, lagunas y dificultades a que aludo ayuda
a comprender los obstaculos que interfirieron la consolidaci6n de
los juicios de residencia, sun eclipses y los intentos paralelos de
hallar otros sistemas destinados, como la residencia misma, a re-
visar la actuaci6n de los oficiales reales y a exigirles las oportunas
responsabilidades.

De to anterior se desprende, ademas, con claridad el orden a que
debe atenerse la exposici6n . Me detendre, en primer termino, en el
regimen juridico con que inicialmente cont6 el juicio de 'iesidencia
en el Derecho castellano . Se analizaran a continuaci6n las inciden-
cias de la residencia y los procedimientos de control de los oficiales
reales que simultaneamente proliferaron en Castilla . Estudiare, por
ultimo, el proceso de maduraci6n y afianzamiento del juicio de re-
sidencia en las decadas finales del periodo medieval .
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2 . LA REGULACION INICIAL DEL JUICIO DE RESIDENCIA
EN EL DERECHO CASTELLANO

En tres leyes distintas tratan las Partidas, sin darle ninguna
denominacion expresa, del juicio de residencia 1a . La primera -la
mas Importante-, tras regular los pormenores del juramento que
han de prestar los jueces antes de comenzar a elercer su cargo,
establece que a continuac16n se les deben tomar fiadores que ga-
ranticen la presencia de tales jueces durante cincuenta dias con
posterioridad a su cese en el lugar donde hubiesen desenipenado el
oficio, para que respondan a las reclamaciones que contra ellos se
formulen y hagan frente a las responsabilidades derivadas de sus
actos. Llegado el momento, la residencia se anunciara diariamente
mediante pregon, sustanciandose por el sucesor en el cargo del juez
cesante acompanado de algunos hombres buenos, con la salvedad
de que si se demuestra la comisi6n por el residenciado de excesos
merecedores de pena capital o de mutilacidn el fallo correspondera
al rey, a la vista de las diligencias instruidas por el juez de resl-
dencia ". La segunda ley prohibe rendir residencia por "personero"

24 . Cf. para la continuac16n J . M. MARILUZ URQUtio, Ensayo sabre los
juic:os de res:denc:a :ndianos, Sevilla, 1952, pp . 7 ss ., y, sabre todo . L. G. de
VALDEAVELLANO, Las Partidas y los origenes medievales del tu:cno de resr-
dencia, en Boletin de la Real Academia de la Historia, CLIII, 1963, a quienes
siguen y resumen los autores que se han ocupado del terra posteriormente
(par ejemplo, GAxcfA MAxiN, El oficio ptiblico , pp . 317 ss ., y LALINDE, Los
medios personales , pp . 181 ss .) . En verdad, poco puede afiadirse en el
tratamiento de la materia objeto de este apartado al excelente estudio de
Valdeavellano.

25 . Partidas, 111, 4, 6 : " E despues que los Juezes ovieren assi )urado,
devenles tomar fiadores, e recabdo, que se obliguen, e prometan, que quando
acabaren el su tiempo de ludgar, e ovieren a dexar los oficios en que eran
puestos, que ellos par su personas finquen cinquenta dias despues, en los
logares sabre que judgaren, par fazer derecho a todos aquellos, que dellos
oviessen recibido tuerto . E ellos despues que ovteren acabado sus oficios,
devenlo compllr assi, faziendo dar pregbn cada dia publlcamente, que si
algunos y oviere, que ayan querella dellos, que les complirAn de derecho .
E estonce, aquellos que fueren puestos en sus logares, deven tomar algunos
omes buenos consigo, que non sean sospechosos, nin mal querientes de los
primeros Judgadores, e devenlos oyr con aquellcs que se querellaren dellos .
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o procurador, al ordenar la comparecencia "por si mismo" del luez
saliente durante el plazo indicado 2" . La tercera admite la presencia
en el juicio, en calidad de testigos, de los oficiales subordinados
y colaboradores del juez residenciado, a la vez que menciona ex-
presamente a los adelantados como oficiales incursos en la obli-
gaci6n de someterse a residencia 2 7.

Dos cuestiones sugiere la lectura de los preceptor a que se acaba
de hacer referencia . Una, relativa a su procedencia ; la segunda, a
su virtualidad practica .

Esta fuera de discusi6n que la residencia instaurada por las
Partidas proviene en ultimo extremo del Derecho romano tardfo,
concretamente de una constituci6n del Emperador Zen6n, recogida
en el C6digo justinianeo y completada por varias novellae 28 . Sin

E de todo yerro, e tuerto que ayan fecho, dzsvenles fazer que fagan emienda
dello, segund mandan las leyes deste libro. Pero si tel yerro oviesse fecho
alguno dellos, por que meresciese muerte, o perdimiento de miembro, dd-
enlo recab dar, e embiar al Rey ; e otrosi la razon escrita por que la me-
rece Ca atal luyzzo como este, al Rey pertenece dar, e non a otro mnguno »
Cf . tambien R. PtREZ-BuSTAMANTE, El luramento de los olzczales del remo
de Castzlla, 1272-1474, en Moneda y Credzto, 129, 1974 .

26 . Partzdas, 111, 5, 12 : "Pleyto y ha, en que pueden ser dados Per-
soneros, e otros en que non . E aun dezimos, que si acaesczesse, que algund
ludgador acabasse su oficio, que ovzesse tenido en algun logar, e ovzesse
querellosos del, por razon de aquel oficio que toviera y, que en los cin-
quenta dias, que es tenudo de fincar en el logar despues desto, para fazer
ernienda a los querellosos, el por si mismo se deve defender, e responder
en juyzzo, e non puede dar Personero, por si, a las demandas que le fizie-
ren, mientra el tzempo de los cinquenta dias durare".

27 . Ibid., 111, 16, 1 : " Ca ninguno non deve ser apremiado para aduzir
testigos en juyzio contra si, fueras ende el Adelantado de alguna tierra, o
el luez de algund lugar . Ca estos atales, desque acabassen su officzo, deven
fazer derecho a todos aquellos clue ovieren querella dellos, e deven ser
costreiizdos de aduzir en juyzio los Officiales, e los otros omes clue bivzeron
con ellos en aquellos officios, porque ellos den testimonio de aquellas cosas
clue fizieron, o por clue passaron demientra clue los tuvieron. E otrosi,
clue fagan derecho a los de la tierra, clue oviessen querella dellos . E aun
porque los yerros clue fazen estos atales, son fechos muy escondidamente,
e non podrfan ser provados, si non por aquellos clue biven con ellos, a la
sazon clue los fizieron."

28 . VALDEAVELLANO, Las Partidas . . , pp . 221 ss . y bzbliografia allf ci-
tada .
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embargo, la ley 111, 4, 6 no es pura y simple traslact6n del Codex.
La disposici6n romana, no obstante, el titulo que la encabeza =°,
alcanza a los magistrados territoriales y locales, no solo a los jueces
en sentido estricto, y de otra parte silencia to relativo a la presen-
tacibn de fiadores, elemento importante, en cambio, de la regulacion
de las Partidas . El analisis llevado a cabo por Valdeavellano de-
muestra sin lugar a dudas que los redactores de las Partidas estaban
al tanto de la realidad italiana, donde, a causa del mas temprano
conocimiento del Cfidigo de justiniano, se habfa elaborado y ex-
tendido a to largo del siglo xiil el "syndicato" o "sindacato", que
seguramente fue el modelo inmediato de los juristas castellancs
Las Constituciones Regni Siciliae de Federico 11, alguna bula pon-
tificia de mediados del xiii, los estatutos de ]as ciudades italianas,
regularon el "sindacato" en terminos analogos a los utilizados luego
por el Derecho castellano'° . A fines del siglo xltl el "sindacato"
penetra tambi6n en Cataluna, donde adopta la denominacibn de
"tener taula" 31 . La difusion del "sindacato" en Italia y su expansion
por los territorios hispanicos juridicamente mas evolucionados for-
talece la tesis sostenida en paginas anteriores : el desarrollo creador
del Cbdigo de justiniano en este punto obedeci6 a ]as necesidades
planteadas por la renovacion de los cuadros burocraticos, al intento
de ordenacibn y racionalizacibn del personal administrativo .

Empero, ni la regulacibn de la residencia acometida por las Par-
tidas era la unica posible, ni su aplicacion efectiva fue inmediata
y sencilla . Por el contrario, varios textos de finales del siglo xiii y
de los primeros anos del xtv acreditan cierta falta de fijeza en la
reglamentaci6n de la residencia, comprensible si se tiene en cuenta
que la permanente crisis politica origin6 el consabido desorden ad-

29 . C. 1, 49 : "Ut omnes tam civiles quam mllitares iudices post adminls-
trationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis
permaneant."

30 . VALDEAVELLANO, Las Partidas , pp . 224 ss . Tambzen P. KOSCHAKER,

Europa y el Derecho romano, Madrid, 1955, pp . 137-138 ; M. GARCfA PELAYO,

Sobre las razones hist6ricas de la razon de estado y Federico II de Suabia y el

naczmiento del Estado moderno, estudios ambos publicados en el volumen
mlscelAneo del autor Del mito y de la razdn en la historza del pensan:iento
politico, Madrid, 1968, pp . 212 y 258, respectivamente.

31 . 1 . LALINDE . La purga de taula, en Homenale a Jaime Vzcens Vives, 1,
Barcelona, 1965, pp . 499 ss .
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ministrativo, y que en tales circunstancias resulta diffcil imponer
criterios unitarios. El Ordenamiento de las Cortes de Valladolid
de 1293, tras disponer la supresion de los jueces de salario, ordena
que quienes to hayan sido en los cinco afros precedentes acudan
a los lugares donde estuvieron destinados y permanezcan alli treinta
dfas para "conplir de derecho . . .a las querellas que dellos dieren"
los vecinos. Al igual que sucediera en el Derecho italiano, el plazo
establecido por el Corpus iuris se acorta . Pero, ademas, al haberse
declarado la extincion de los lueces de salario, no cabe encomendar
la residencia a los sucesores en el cargo, y por eso se preve su
sustanciacion por dos hombres buenos, elegidos por el residencia-
do y por el concejo respectivamente . Sancho IV se reserva, en cam-
bio, la decision de aquellos asuntos de naturaleza criminal aireados
por la residencia que merezcan sancibn capital o mutilacion 32 .

Pocos anos mas tarde, en fecha incierta, las Leyes del Estilo
vuelven a ocuparse del juicio de residencia . Las indicaciones de
esta singular coleccidn ofrecen particular interes, tanto por cons-
tituir un elocuente testimonio de la practica, cuanto por desplegar

32 . Cortes de Valladolid de 1293, 4, en Cortes de los ant:guos Re:nos
de Leon y de Castilla (en adelante CLC, 1, Madrid, 1861, p. 120 : "Otrossi
alo que nos pidleron queles tirassemos los juyzes de salario que avian de
fuera e queles diessemos lurados e alcaldes e juyzes de sus villas segunt
cada uno los deve aver por su fuero, e que mandassemos alos juyzes de
salario que ovieran de fuera que vemessen aquellos logares do fueron juy-
zes a conpllr a los querellosos de derecho, ellos e los alcaldes e los otros
oficiales que estavan y por ellos. Tenemos to por been de les tirar los juyzes
sobredichos, e que ayan alcaldes e lurados e juyzes de sus villas, asl
commo cada uno los pedieron, salvo en aquellos logares do nos pedieren
)uyzes de fuera, el conqeio o la mayor parte del congelo, que los podamos
nos dar. Et mandamos que los luyzes que ovieron de fuera, de cinco annos
a acs, que vayan cada unos aquellos logares do fueron luyzes e escoian
dos omen buenos daquel logar, uno que tome el congeio e otro que tome
el que fue luyz que los oyan sobrello e que esten y treynta dias a conpllr
de derecho ante aquellos dos omes buenos a las querellas que dellos
dieren, salvo en los pleytos crimlnales que fueren en fecho de lustiqia,
tenemos por bien que ge los demanden ante nos, sacado ende aquellos que
estodleron y los treynta dias, o que los quitaron los conqeios o los non
quisieren demandar." Comenta este precepto VALDEAVELLANO, Las Part :-
das , pp. 230 ss . Tambien R . GIBERT, El concelo de Madrid, Madrid, 1949,
pp . 224. Sobre los lueces de salarlo, B. GONZALEz ALONso, El corregidor cas-
tellano (1348-1808), Madrid, 1970, pp . 25 ss .
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el panorama global de los medios de exigencia de responsabilidad
a los oficiales reales a comienzos del siglo xiv, que pasaba ya por
la residencia pero no se agotaba en ella . El juicio de residencia,
dicen las Leyes del Estilo -que tampoco to llaman asi-, se usa
con los alcaldes al "salir" de su oficio . Las reclamaciones "por fecho
de justicia de muerte" deben interponerse ante el rey. De los res-
tantes casos conocen los alcaldes del lugar donde el residenciado
ha desempefiado su cargo, lugar en que tiene que permanecer trein-
ta dias con posterioridad al cese ".

Finalmente, atendib a la residencia Fernando IV en las Cortes
reunidas en Burgos en 1308, estableciendo dos modalidades al res-
pecto. El precepto del Ordenamiento de 1308, que habia pasado
desapercibido hasta ahora, no impone la obligacibn de prestarla
solo a los jueces Homo venia siendo habitual-, sino que com-
prende a la totalidad de los oficiales que el rey "pusiere en la tie-
rra, e en las villas e en los lugares del reino" . Todos ellos deben
presentar los correspondientes fiadores. Pero mientras el juicio de
residencia de los adelantados se lleva a cabo ante el rey "sin plazo
a los querellosos", el de los restantes oficiales ha de celebrarse en
los lugares donde desempenaron su oficio, limitandose la compa-
recencia de los encausados a los treinta dias que preveian ]as
Cortes de 1293 y las Leyes del Estilo 3° .

33 . Leyes del Estilo, ley CXXXV : " E otrosi, despues que saliere el
Alcalde de oficio, por las cosas que querellaren del que fizo seyendo Oficial,
es asi usado, que si le demandan por fecho de justicia de muerte, que le
deben demandar ante el Rey : y el Rey le debe dar quien to oya en su
casa, o algun hombre bueno en la tierra donde son naturales . E si deman-
dan al Alcalde por otras cosas que no son criminales, debe cumplir de derecho
por si mismo en treinta dias, para ante los Alcaldes de aquel lugar donde
el fuere Alcalde, de todas las querellas que en aquellos treinta dias fueron
dadas, o querelladas." Cf . VALDEAVELLANo, Las Partidas . , p . 232 .

34 . Cortes de Burgos de 1308 : "Otrosi tengo por bien e mando que los
adelantados, e los merinos, e los otros oficiales que yo pusiere en la tierra,

e en ]as villas e en los lugares de mios regnos que den buenos fiadores,

que despues que pasare el ano que los lueces, e los alcaldes e los otros

oficiales de las villas e de los lugares, que esten y treinta dias a en-
mendar las querellas, e los adelantados que den los fiadores a mi que
cumplan de derecho por ante mi sin plazo a los querellosos, e que todos
que fagan e cumplan la justicia" (en A. BENAVIDES, Memorias de D. Fer-

nando IV de Castilla, II, Madrid, 1860, Documento CDVIII, p. 605) .

14
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Contamos, por tanto, a comienzos del xiv, con varias versiones
del juicio de residencia prbximas en el tiempo y similares entre sf,
ya que no completamente coincidentes . Los preceptor de -los Or-
denamientos de 1293 y 1308, Partidas y Leyes del Estilo participan
indudablemente de un fondo comun, al que se superponen algunas
divergencias en to relativo a la determinacion de los oficiales obli-
gados a someterse a residencia, de las personas encargadas de to-
marla, del procedimiento a que ha de atenerse su realizacion y del
plazo de permanencia del residenciado en el lugar en que desem-
penb el oficio . Con todo, predomina la tendencia a reducir la du-
raci6n del juicio de residencia a treinta dfas (con la excepcion de
las Partidas), y a restringir su aplicacion a los oficiales que han
ejercido funciones judiciales (con la excepcion del Ordenamiento
de 1308), incluidos los adelantados. Es innegable que la residencia
habia penetrado. en el ambiente juridico castellano, cuando menos
desde finales del x111, y al parecer se ponia en practica en alguna
ocasibn.

En los primeros anos del siglo xlv hallamos tambien en trance
de formacibn un incipiente entramado juridico, de rasgos muy sim-
ples, que, aun prescindiendo por un momento de la residencia, pro-
porcionaba base suficiente para emprender la inspeccion de los ofi-
ciales reales . Esbozado por las Partidas, to reproducen y desarrollan
las Leyes del Estilo, que a la vez que comparten el planteamiento
de fondo de aquellas, ofrecen un cuadro mar completo y matizado .
Con independencia de la residencia, a la que ya me he referido, las
Leyes del Estilo empiezan por sentar el principio de que el rey
puede ordenar la realizaci6n de una pesquisa contra sus oficiales
"maguer que querelloso ninguno no haya" ". No se limitan, por con-
siguiente, como las Partidas ; a regular la pesquisa genericamente,
sino que preven su aplicacion concreta a la actuaci6n de los agen-
tes del rey. Para que el rey ordene la apertura de tal pesquisa
-aclaran- es previo que haya recibido quejas de que un oficial
"no usa bien de su oficio"'G. Si de ]as muestras de descontento de
"algunos hombres" se pasa a la querella formulada por la persona

35 . Leyes del Est:lo, ley Ll . Cf. tambidn B . GONZALEz ALoxso, Control
y responsabil :dad de los of:c :ales reales : notas en torno a una pesqu :sa
del s:glo XVIII, en Actas del 11 Symposium , especialmente pp . 399 ss .

36 . Leyes del Est:lo, ley LV .
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perludicada contra el oficial que "fizo tal mal" las cosas varian :
..entonce el oficial debe ser emplazado para ante el rey e oido por
manera de )uicio" .`7 .

Las Leyes del Estilo nos informan, en suma, del abanico de po-
sibilidades entonces disponibles para conseguir la revision mas o
menos amplia de la labor de los oficiales reales y la depuracion de
sus eventuales responsabilidades. Ante los excesos o agravios infe-
ridos por un oficial cabe, en primer lugar, acudir al rey y plegarse a
la via judicial . Cabe, en segundo lugar, denunciar sus abusos, to
que presumiblemente conducira a la incoac16n de la oportuna pes-
quisa. Cabe, en tercer lugar, esperar hasta que dicho oficial cese
en el elercicio del cargo, y plantear entonces la cuest16n en la co-
rrespondiente residencia, si es que se trata de un juez . La primera
v:a es la que en cierto modo mas se aleja de nuestro tema ; cons-
tituye en realidad una forma de recurso contra actos concretos de
un oficial lesivos para un particular, que interpone querella o eleva
su queja ante instancias superiores y se somete a la "via de jus-
ticia", con la esperanza de obtener por ese cauce la satisfaccion de
sus pretensiones (anulacion del acto impugnado, resarcimiento, de-
volucion de to tomado in)ustamente, etc.) . La segunda -la pes-
quisa- no precisa la intervenci6n de "querelloso" ; basta con que
el rey reciba denuncias expresivas de la actuac16n incorrecta de
un oficial suyo . Puede ordenar en tal caso la apertura de una in-
vestigacion susceptible de abarcar la gesti6n de dicho oficial en
su totalidad, reservandose la decision final . La tercera -la resi-
dencia- pone a disposicibn de los silbditos la oportunidad de en-
tablar reclamaciones contra el alcalde que acaba de cesar en el
cargo, y de obtener satisfaccion inmediata sin desplazarse a la Corte
ni abandonar el ambito en que vive de ordinario.

El juicio de residencia sustituye con ventaja al procedimiento
registrado en primer termino, por cuanto es tebricamente automa-
tico ; permite*la sustanciacion simultanea de las reclamaciones mas
diversas por parte de personas tambien diferentes ; posee ilimitada
elasticidad (su alcance y la profundidad de la fiscalizacion que
conlleva s61o se subordina a la amplitud del use que los vecinos

37 . Ib:d., ley LV . En el mismo sentido el L:bro de los luys:os de la Corte
del Rey (ed . de R . CALvo SERER, en AHDE, 13 (1936-1941), p . 298) .
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deseen hacer de 6l) ; ofrece, en fin, la comodidad derivada de su
publicidad y lugar de celebraci6n . La densidad del contenido de
la residencia es imprevisible ; to moldean libremente los vecinos de
las ciudades en que se lleva a cabo, y to hacen en ]as mejores
condiciones posibles . Pero presenta, a cambio, dos inconvenientes :
el deber de someterse a residencia afecta solo a cierto tipo de ofi-
ciales, y la obligacibn de prestarla requiere el previo cese en el car-
go, con la dilacion que ello entrana. La legislacibn, segun vimos, se
muestra todavia vacilante en la regulacion de determinados aspec-
tos del juicio de residencia, pero coincide en adjudicarle, como ele-
mento definitorio y constante, el caracter de procedimiento prac-
ticable unicamente despu6s de la salida del oficio.

Hay, por tanto, tres cauces, de los cuales el primero, que como
ya insinue no es en rigor un procedimiento fiscalizador, se mantendra
permanentemente abierto. En ]as Cortes se alude a 61 en varias
ocasiones 38, prefiriendolo, incluso a la pesquisa 39 .

3 . LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION DE LA LABOR DE
LOS OFICIALES REALES Y EL JUICIO DE RESIDENCIA
HASTA 1350 .

La situacion de la pesquisa y de la residencia se torna, en cambio,
mas confusa a medida que nos adentramos en el siglo xiv. No se
debe perder de vista que ]as Partidas no estuvieron en vigor hasta
1348, ni tampoco la problematica naturaleza de las Leyes del Es-
tilo . De hecho, los textos del xiv reflejan una realidad muy diferente
de la que la mera lectura combinada de los preceptor de Partidas
y Leyes del Estilo permite vislumbrar, no ya porque dichos pre-
ceptos se aplicasen en discordancia con su tenor literal, sino porque
da la sensacion de que en muchas ocasiones ni siquiera fueron
tornados en consideracibn, de suerte que la practica, lejos de inspi-
rarse en ellos, discurrio por derroteros independientes . La residencia

38 . Por elemplo, en el Ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1307
(CLC, 1, p . 186, en nota), y en el de las Cortes de Madrid de 1339, 16
(ibid., p . 467).

39 . Cortes de Valladolid de 1312, 97 (CLC, 1, o . 219) .
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se oscurece, y en la reglamentacion de la pesquisa no se ahonda . El
avarice del juicio de residencia en el curso de la primera mitad de
la centuria debio ser nulo ; salvo el testimonio aislado de las Leyes
del Estilo no existen pruebas de su aplicacion efectiva . El posible

' (y deseable) hallazgo de nuevos documentos obligaria, naturalmente,
a rectificar esa impresibn, pero no creo que bastase, de no ser muy
abundantes, para invalidarla.

Si esto es asf, si los ecos de la residencia se apagaron y el si-
lencio documental fuerza a suponer que el modelo de actuacion
que brindaban las Leyes del Estilo no se observb, el paso siguiente
tiene que consistir en el descubrimiento de respuestas satisfactorias
a varias cuestiones. En el supuesto de que subsistiera en el decurso
del siglo xiv el problema derivado de la necesidad de controlar y
exigir responsabilidades a los oficiales reales, hay que aclarar las
causas por las que a corto plazo fracas6 el sistema pergenado al
efecto por las Leyes del Estilo, determinar si fue o no sustituido por
otro, y reconstruir, en caso afirmativo, la opci6n que to suplanto .

Las dificultades que habian movido al legislador a ocuparse de
este tema persistian, desde luego, y aun aumentaron al correr el
tiempo . El crecimiento ininterrumpido del aparato administrativo
empujaba a buscar soluciones, pues la pasividad no beneficiaba a
nadie (salvo a los propios oficiales) . Por el contrario, perjudicaba,
bien que por diferentes motivos, a la totalidad de ]as fuerzas po-
liticas castellanas . Ni la monarquia podia renunciar indefinidamente
a la fiscalizacion de sus oficiales, ni los estamentos permanecer im-
pasibles ante la libertad de accion de los agentes del rey y los
innumerables excesos que se les atribuian. No son simples supo-
siciones ; basta con leer los ordenamientos de las Cortes para con-
vencerse de que la preocupacion era general y la situacion apre-
miante .

Claro que no se entiende muy bien a primera vista por que en
esas condiciones se dio la espalda a las pautas sugeridas por ]as
Leyes del Estilo . La explicacion reside en la conjuncibn de factores
politicos y tecnicos que las hacfan impracticables . No hace falta
reflexionar demasiado para darse cuenta de que al menos el juicio
de residencia -regulado tambien por ordenamientos de Cortes que
estaban en vigor- era una institucion sumamente quebradiza y
sensible a las oscilaciones del acontecer politico y administrativo .
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El rendimiento institutional de la restdencia y la regulartdad de su
puesta en practica presuponen la concurrencia de diversos requisitos
que entonces no se daban. A principios del siglo xiv, el luicio de re-
sidencia era un procedtmiento. tan prematuro en Castilla como las
Partidas que to habian implantado . Prematuro porque todavia no
se habian afirmado suficientemente los principios que constituian la
entraiia de la realidad del oficio pdbltco, ni desarrollado las rami-
ficaciones capaces de soldarlos con la practica administrativa or-
dinaria. La conformation luridica de la residencia apunta impli-
citamente a un conjunto de oficiales con jurisdiction, temporales,
designados por el rey, dotados de un nucleo estable de competenctas
preestablecidas, regularmente nombrados y renovados. Y a su vez,
la existencia permanente de tales oficiales requiere el funcionarmento
previo y simultaneo de poderosos engranales admintstrativos, garan-
tizados por una monarquia fuerte cuya autortdad emane del dominto
de resortes -centralizadores . Muy poco o nada de eso se detecta
en Castilla durante las decadas iniciales del xiv. La inestabilidad
politica, la debilidad de la monarqufa y los vaivenes de la adminis-
tracion entorpecen la adecuacion de los agentes del rey al orden
de ideas latente en las Parttdas, sin que la residencia pueda dar fruto
cuando las restantes piezas del delicado mecanismo de que forma
parte no traba)an. En ultima instancia, conocida tanto la desvtncula-
cion de los alcaldes de fuero del poder real, como la acumulac16n
de obstaculos que frenaron los intentos de la monarqufa de tntro-
ducir y estabilizar la presencia de lueces reales en ]as ciudades ",
Za quienes someter a juicio de residencia?

Sin embargo, aunque el terreno no estuviera convenientemente
abonado para el florecimiento de la residencia, y a pesar de que la
pesquisa -todavia impopular en todas sus mantfestaciones-- era
mirada con desconfianza, el problema no se congelo. Lo que se hizo
fue colocar entre parentesis la position sustentada por las Partidas
y Leyes del Estilo, y buscar remedios por otro camino . Ello condujo
a la aparicion desordenada de abundantes propuestas encaminadas a
articular la fiscalizacion de los oficiales reales ; a la multiplicaci6n

40 . Sobre las dificultades e incidencias de la penetrac16n de la luris-
diccibn real en los municipios castellanos durante esta epoca, GONZALEZ
ALOxso, El correg:dor , pp 25 ss
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de tentativas orientadas hacia la instrumentacion del control de los
oficiales y la depuracion de su responsabilidad. A registrarlas y co-
mentarlas van destinadas las paginas que siguen, que confirmaran,
ademas, la interpretaci6n que se ha dado del fracaso del "sinda-
cato" castellano, y depararan el negativo del juicio de residencia
y el punto preciso de su insercion en tan confuso y poblado con-
junto .

Anticipare que ninguna de las mencionadas tentativas fraguo,
fuera porque no se llego a ponerlas en practica de forma sistema-
tica, ya porque pronto cayeron en el olvido y se pretendio sustituirlas
por otras que corrieron analogo destino. La impresion que los textos
producen -extensiva a todo el siglo xiv, aunque ahora me centrare
en la primera mitad del Cuatrocientos- es de evidente desconcierto.
La monarquia y los representantes de los estamentos (segun los
momentos) manifiestan repetidamente su interes por impedir los
abusos de los oficiales, pero no se consigue traducer esos deseos
en formulas consistentes, y mucho menos institucionalizarlas . En
defecto suyo aflora una multitud de pseudosoluciones y atisbos par-
ciales, de declaraciones escasamente eficaces y condenadas de ante-
mano a malograrse . Como se trata de ensayos, a menudo casuis-
ticos, sin ensamblar, carentes de organizacion interna y sometidos
a diversas variables, resultaria aventurado encerrarlos en una sis-
tematica estricta . Me conformare con destacar los criterion suscep-
tibles de facilitar su agrupacion y mejor comprensibn, con desvelar
en to posible los moviles que inspiraron al legislador en cada caso
y con describir su contenido .

Entre todos los factores imaginables fueron don los que principal-
mente condicionaron la trayectoria de la materia que non ocupa
la coyuntura politica y el tipo de oficiales afectados. Los aconte-
cimientos politicos influyeron con frecuencia . No es raro que el
comienzo de un reinado genere attitudes revisionistas, que se suelen
materializar en la sustitucion del equipo gobernante, en la remocion
de ciertos oficiales y en la renovation del proposito de purificar la
administration . Lo mismo sucede cuando, tras una minorfa man o
menos prolongada, el rey llega a la mayoria de edad ; las circuns-
tancias son idoneas entonces para fiscalizar la actuation de los ofi-
ciales anteriores, o para establecer normas que permitan hacerlo en
adelante . Otras veces, al acceder a la madurez politica un monarca
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decide cambiar el rumbo de la gobernaci6n del reino, y ello le inclina
a vigilar mas de cerca el funcionamiento de la administracibn . En
otras ocasiones es la necesidad de sancionar o neutralizar a un
adversario politico la que impulsa a atender las quejas recibidas
contra determinados oficiales, o a averiguar si desempefian correc-
tamente los oficios de que estan investidos, justificandose luego
los ceses o castigos por los abusos cometidos en su ejercicio. Tampoco
es desusado que en los momentos de crisis, al cundir los des6rdenes
y arreciar las crfticas, la monarquia pretenda neutralizar el des-
contento mediante un control mas estricto de sus oficiales.

El reinado de Fernando IV proporciona una gama de ejemplos
muy expresivos. En su inicio, un precepto del Ordenamiento de
Valladolid de 1295 ordena que los oficiales de la "casa" de San-
cho IV "den cuenta de quanto levaron de la tierra" "' . Por otra
parte, Sancho IV habia instituido en 1293 la sisa, impopular tributo
que Maria de Molina se apresur6 a suprimir en 1295'`=, como mues-
tra de su buena disposicibn hacia los concejos . Pues bien, en 1302
Fernando IV, que acaba de entrar en la mayoria de edad, da
un paso mas y manda revisar la actuacibn de los recaudadores "de
la sisa e otros pechos" en tiempos de su padre'" . El compromiso
que en 1307 asume Fernando IV de inspeccionar personalmente la
labor de los jueces y alcaldes es una concesi6n del monarca ante
las denuncias de las Cortes, preocupadas por la crisis politica y el
estado desastroso de la administraci6n de justicia "' . Cuando en 1312
Fernando IV decida emprender una energica politica de reformas
-truncada a causa del fallecimiento del -monarca-, el giro reper-
cutira tambien en la inmediata elaboraci6n de varios preceptor con-
ducentes a estrechar el control de los oficiales'S .

Supuestos analogos, en modo alguno exclusivos de los anos de
Fernando IV, podrfan multiplicarse. Una de ]as medidas con que
se abre la minorfa de Alfonso XI, identica a la que en 1295 lega-

41 . Cortes de Valladolid de 1295, 3 (CLC, I, p . 131) .
42 . C . GONZALEZ MfNGVEz, Fernando IV de Castilla (1295-1312) . La

guerra civil y el predominio de la nobleza, Valladolid, 1976, p . 31 .
43 . Cortes de Medina del Campo de 1302, 9 (CLC, 1, pp . 163-164) .
44 . Cortes de Valladolid de 1307, 2 (CLC, I, p . 186) .
45 . Destaca claramente la significaci6n politica de ]as Cortes de Va-

lladolid de 1312 GONZALEZ MiNGUEz, Fernando IV , pp . 318 ss . y 332 .
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lizara la depuraci6n de los colaboradores intimos de Sancho IV,
supone tambien un verdadero ajuste de cuentas "° . Algunos textos
concernientes al tema que analizo -y muy importantes por cierto-
de Cortes celebradas a partir del afio 1345 tampoco resultan com-
prensibles fuera de su correspondiente contexto politico, de la t6-
nica de severidad que Afonso XI impuso en el tramo final de su
reinado. Y asi sucesivamente.

Tambien se pueden analizar las modalidades de inspeccion y exi-
gencia de responsabilidad a que me refiero desde otro angulo, re-
parando en la clase de oficiales cuya actuacion se contempla. En
ocasiones aisladas parece tenerse en cuenta a la generalidad de los
oficiales, sin acepci6n de categorfas y con independencia de la na-
tualeza de sus funciones, aunque, si se considera la cuestion mas
despacio, se advierte que incluso en esos casos el legislador tiene in
mente a los oficiales de las ciudades y villas y a los oficiales de to que
se suele denominar "administracion territorial" ". Lo corriente, em-
pero, es que el tema se plantee en terminos mas concretos, en
relaci6n con un tipo determinado de oficiales. Los preceptor alu-
didos -que se acumulan en gran ntimero en la primera mitad
del siglo, para descender luego de modo sensible- se encaminan
primordialmente a facilitar el control de los merinos, adelantados
y (en menor medida) oficiales que administran justicia fuera de la
Corte "e, tanto si el rey los dicta por iniciativa propia como si
surgen a peticibn de las Cortes, pues en este aspecto la coincidencia
es plena .

Todo ello revela, por otro ]ado, cuales fueron los oficiales que
los contemporaneos consideraron mar necesitados de cuidadosa vi-
gilancia durante el periodo en que el problema se vivio con mayor

46 . Cortes de Palencia de 1313, 6 (CLC, 1, p . 224) .
47. Cf . a modo de ejernplo el Ordenamiento de las Cortes de Alcald

de 1345, 2 (CLC, 1, pp . 477-478) .
48 . Naturalmente, se trata de una tendencia claramente perceptible, no

de una regla rfgida que no admita excepciones . No todos los textos dispo-
nibles versan sdlo sobre los oficiales citados. Asi, las Cortes de Valladolid
de 1295, 3, atienden a "los privados que anduvieron con el Rey don Sancho
nuestro padre et todos los otros ofi~iales de su casa" (CLC, 1, p . 131), y
en las Cortes de Palencia de 1313, 6, se ordena que "los privados e
ofiqiales que andodieron con el Rey Don Fernando que non anden en casa
del Rey don Alfonso " (CLC, 1, p . 224).
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intensidad . Se comprende la inclusion de los adelantados y merinos,
porque despues de todo la administracion de la epoca estaba en
sus manos y eran en aquellos momentos los mas caracterizados
agentes del rey. Las que)as contra jueces y alcaldes constituyen otro
reflelo de las transformaciones que se estaban incubando en el
seno del ordenamiento luridico, de la preocupacion de los concejos
y de la crisis correlativa de la organizacibn municipal . Llama la
atenc16n, sin embargo, que apenas se produjeran reclamaciones si-
milares a proposito de los oficiales de hacienda .

Particular interes encierra la consideracion de los procedimien-
tos ideados para poner en practica la fiscalizacion y exigencia de
responsabilidad de los oficiales reales antedichos . Es el aspecto fun-
damental, puesto que de 6l dependen la virtualidad y eficacia del
control de sus actos. No obstante, el grado de precision de las normas

que se ocupan de esta cuestion varia mucho. A veces no se al-
canza la concrecion indispensable para orientar el control mencio-
nado, o se atiende solo a puntos aislados, no necesariamente los
mas importantes. En otras ocasiones -las menos- tales normas,
aun sin albergar una regulac16n detallada, ofrecen elementos tecnicos
suficientes para abordar de verdad la inspeccion de los agentes del
rey.

Hay que prescindir, por tanto, de aquellas disposiciones que
no contienen ni la menor mdicacion sobre el modo en que ha de
llevarse a cabo la fiscalizacion que propugnan. Integran el grupo
los textos en que el monarca de turno proclama su intencion de
"saber" o de "mandar saber" como usan unos u otros oficiales de
sus respectivos oficios, y de castigar a quienes se demuestre que
no los desempenan rectamente °° . De analoga manera solicitan a
veces ]as Cortes que los oficiales "den cuenta" de sus actos, u
ordena el rey que se les "demande cuenta", sin especificar quien,
cuando y de que forma hacerlo "' . No hace falta anadir que la efi-
cacia de todos estos preceptor debio ser reducidisima, como co-

49 . Cf . a modo de ejemplo las Cortes de Valladolid de 1312, 50 y 79
(CLC, I, pp . 209 y 216), y las Cortes de Madrid de 1329, 21 (CLC, I, pp . 409-
410) .

50 . Asi, en las Cortes de Valladolid de 1295, 3 (CLC, I, p . 131) ; Cortes
de Valladolid de 1312, 46 y 97 (CLC, 1, pp . 209 y 219) ; Cortes de Palencia
de 1313, 6 (CLC, I, p . 224) .
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rrespondia a la indeterminacion de los extremos necesarios para
su aplicacion .

Encontramos a continuacibn varios textos dedicados exclusiva-
mente a los merinos. Ya que no mas explfcitos que los anteriores
en la descripcion del procedimiento utilizable para depurar su res-
ponsabilidad, prescriben ciertas garantias tendentes a asegurar el
sometimiento de dichos oficiales a la responsabilidad en que pudieran
incurrir . En 1301 se introduce el requisito de que los merinos sean
.'abonados, . .porque si alguna cosa fizieren sin razon e sin derecho
to pechen por los cuerpos e por to que ovieren" " . Y doce afios mas
tarde se les impone la obligacion de dar "buenos fiadores abonados
porque emienden las malfetrias se las fezieren" '= . Seguimos priva-
dos, por tanto, de datos esenciales, pero parece que al menos se
adoptan ya medidas previas susceptibles de desembocar en un con-
trol efectivo .

Existe tambien otra serie de preceptos que contienen, ahora si,
indicaciones mas o menos afortunadas a proposito de la cuestion
que analizo . Carecen, no obstante, de unidad, pues la politica le-
gislativa que sobre este punto se observo a to largo de la primera
mitad del xiv, en lugar ae instituir un procedimiento y de conso-
lidarlo despues, mediante la superposicion de retoques complemen-
tarios que perfeccionaran paulatinamente su regulacion, fue vaci-
lante y estuvo presidida por la indecision entre diferentes opciones,
sin llegar a desarrollar convenientemente nmguna . Monarquia y Cor-
tes se debatieron entre iniciativas dispares, desprovistas de conexi6n
y de continuidad. Asi, en 1307 los procuradores solicitan -y el
rey acepta- que el control de los jueces, alcaldes y alguaciles, to
lleve a cabo Fernando IV personalmente en sus desplazamientos ",
pero la formula (desde luego insuficiente y poco feliz) no vuelve a
ser mencionada .

Simultaneamente se idea en 1307 una modalidad fiscalizadora
consistente en someter a ciertos oficiales a la vigilancia de otros. Se
acordo entonces aplicarla a los adelantados y merinos, cuyo control

51 . Cortes de Burgos de 1301, 5 (CLC, 1, p . 147) .
52 . Cortes de Palencia de 1313, 21 (CLC, 1, p . 226) . En idcntico sentido

las Cortes de Burgos de 1315, 20 (CLC, 1, pp . 278-279), y lay Cortes de
Valladolid de 1322, 49 (CLC 1, p . 350) .

53 . Cortes de Valladolid de 1307, 2 (CLC, 1, p . 186) .
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queda a cargo de "los alcaldes de mi casa (del rey) que anden con
ellos" 5' . El sistema se amplia en 1312 a otros oficiales, al colocar
junto al alguacil del rey a un escribano para que informe al monarca
de la actuacion de aquel 55, y encomendar a los adelantados la vigi-
lancia de notarios y escribanos 5" . Mas tarde, en 1329, se encarga
la fiscalizacion de los merinos mayores a los alcaldes que los acom-
panan j°. En todos los casos, la misibn inspectora de los oficiales
mencionados se agota en el traslado al rey de las correspondientes
informaciones, que no vinculan al monarca en modo alguno, y se
desenvuelve enteramente en el ambito de la administracion real,
sin conceder a los subditos ningtin genero de intervencibn, con in-
dependencia de que en supuestos aislados los perjudicados fuesen pos-
teriormente oidos por el monarca si sus reclamaciones se recon-
ducian a la via de justicia .

El tercer procedimiento emerge en las contadas ocasiones que
se planteo la conveniencia de revisar la actuacibn de quienes (ofi-
ciales o no) desempefiaban funciones recaudatorias. En 1302 se or-
dena que los "cogedores" de tributos reales rindan cuentas, y que
se Ileve a cabo una pesquisa para comprobar la veracidad de las
mismas, aclarandose que la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir es estrictamente personal y no se transmite a sus eventuates
herederos 58 . Veinte anos despues se precephia de nuevo la pres-
tacion de cuentas en la Corte por parte de aquellos que "alguna
cosa cogieren o recabdaren de los pechos e de los derechos del rey
fasta aqui, o cogieren o recabdaren daqui adelantre" . Dichas cuentas,
se agrega, deben tomarse y saldarse en la Corte en un lapso de
veinte dias ; tras el vencimiento de ese plazo los recaudadores en
cuestibn solo tendran obligacion de presentarlas en el lugar del que
sean moradores habituales 5' .

Los anos que transcurrieron balo el gobierno personal de Al-
fonso XI, cruciales para la evolucibn del Derecho y las instituciones
de Castilla, merecen tambi6n menci6n especial en to que al tema

54 . Cortes de Valladolid de 1307 (CI .C, 1, p . 186, en nota) .
55 . Cortes de Valladolid de 1312, 58 (CLC, I, p . 211) .
56 . Cortes de Valladolid de 1312, 68 (CLC, I, p . 213).
57 . Cortes de Madrid de 1329, 13 (CLC, I, p . 407) .
58 . Cortes de Medina del Campo de 1302, 9 (CLC, I, pp . 163-164) .
59. Cortes de Valladolid de 1322, 20 (CLC, I, pp . 343-344).
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tratado en estas paginas se refiere. Alfonso XI, "precursor en mu-
chos aspectos de los Reyes Catblicos y de su obra" G°, impulso
decididamente el desarrollo de la administraci6n y la influencia de
los "letrados" versados en tareas burocraticas °' . Concedio, ademas,
renovada atencion a los procedimientos de control y exigencia de
responsabilidad a los oficiales reales, y delimitb el marco en que
debfan desenvolverse. El retorno del orden y la energfa del monarca
facilitaron, ciertamente, su labor, al sentar los presupuestos politicos
indispensables ; el establecimiento de ]as Partidas y la utilizaci6n
de formulas tecnicas desaprovechadas hasta entonces contrtbuyeron,
por su parte, a allanar definitivamente la tarea que el monarca se
habia impuesto en este sentido.

La Cr6nica nos informa de que hacia 1327 Alfonso XI ordenu
que el almojarife judio Yuzaf de Ecija, miembro del Consejo y
personaje influyente en la Corte, rindiera cuentas : "et en la cuenta
alcanzaronle contias muy grandes de aver . Et por esto el Rey tirole
el oficio de Almojarifadgo, et de allf adelante non fue en el su Con-
sejo" e= .

Un capitulo del Ordenamiento de Alcala de 1345 revela que
Alfonso XI habia emprendido por esos anos una politica de puri-
ficacion administrativa en toda regla, repartiendo por el reino "al-
caldes veedores" con el fin de "saber commo usaron los oficiales
de ginco annos aca" 6' . La investigacion se extiende a los oficiales
mayores y menores, pero los veedores son meros instructores ; aco-
pian informaci6n y la remiten al rey, que es quien decide e impone
las sanciones. Los veedores, contemplados desde este angulo, eran
por tanto autenticos pesquisidores.

En 1348, Alfonso XI cierra el circulo. En dicho ano no s61o

60 . S . de Moxo, La promocidn politica y social de los "letrados" en la
Corte de Alfonso XI, en Hispania, 129, 1975, p . 7 .

61 . Cf. el estudio citado en la nota anterior . Tambien alude al terra
I . A . MARAVALt ., Los "hombres de saber" o letrados y la formacidn de su
conciencia estamental, en Estudios . , cit . en nota 11, en especial, p . 365 .

62 . Cronica del muy alto et muy catdlico Rey Don Alfonso el Onceno
(en Cn6nwas de los Reyes de Castilla, I, B . AA . EE ., vol . LXVI, Madrid,
1953), cap . 82, p . 224 .

63 . Cortes de A.'calb de 1345, 2 . Cf . tambicn Cortes de Burgos de 1345, 2
(CLC, I, pp . 477-478 y 485-486, respectivamente) . Sobre los veedores, Gox-
ZALEZ ALOnso, El corregidor , pp . 29 ss .
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otorga vigor a las Partidas -con to cual cobra fuerza legal la regu-
laci6n del juicio de residencia-, sino que confirma, ademas, ex-
presamente en un precepto del Ordenamiento de Alcala de esa fecha
el regimen establecido por la ley III, 4, 6 de las Partidas, salvo en
el extremo que exigia la comparecencia personal del residenciado,
que se rectifica ahora en el sentido de permitir la prestacion de la
residencia mediante "personero" °' . La ley del Ordenamiento de 1348
es la norma basica por la que en adelante se regiran los juicios de
residencia .

Adviertase, una vez mas, la significativa periodicidad del desen-
volvimiento de la residencia, cuya trayectoria se ajusta a los hitos
que jalonan la ordenacion de la vida juridica y la modernizacion ad-
ministrativa . En 1348, como ocurrira en 1480, la residencia se afirmo
al socaire de reformas mas amplias, efectuadas en momentos de es-
tabilidad politica y de retorno, siquiera esporadico, al buen gobierno .
Pero la relevancia de la actuacion de Alfonso XI va mas ally de la
reaparicion de la residencia, con ser esta importante . Radica en la
elaboracion de un sistema armonico fundamentado en tres pilares
que se complementan recfprocamente : la rendicion de cuentas, orien-
tada hacia la fiscalizacion de los oficiales relacionados con la Ha-
cienda ; la residencia, cauce a posteriori de exigencia de responsabili-
dad a los lueces ; la pesquisa -pues los veedores son una especie
del genero de los pesquisidores-, medio de inspeccion de cuales-
quiera oficiales en el momento que se considere oportuno . Asf, pues,
la etapa que comienza con la mayoria de edad de Alfonso XI supuso
en cierto modo la vuelta a los origenes, la acogida y actualizacidn de
los instrumentos tecnicos sugeridos por las Partidas, recogidos en las
Leyes del Estilo y desdibujados durante el periodo intermedio . Tras
varias decadas de perplejidad, en las que la monarquia y las Cortes
habian navegado a la deriva y exteriorizado su incapacidad para edi-
ficar una alternativa congruente y eficaz, Alfonso XI, consciente quiza
de la imposibilidad de articular tecnicamente procedimientos viables
de espaldas a la pesquisa y la residencia, retoma la linea interrumpida
y, al menos en el piano teorico, deja el asunto visto para sentencia .

Si se repara en la confluencia, en el tramo final del reinado de Al-

64 . Ordenamiento de Alcald de 1348, XXXII, 44 . Comenta esta ley

VALDEAVELLANo, Las PArtidas , pp . 216 ss .
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fonso XI, de la estabihdad polftica, de la reorganizac16n administra-
tiva -que supuso, entre otras cocas, la creacion de una figura tan
importante como el corregidor- y de la remodelacion del Derecho,
se llegara a la conclusion de que las razones de fondo que habian im-
pedido entre tanto la consolidacion de la residencia quedaron simul-
taneamente superadas. No solo se regularize el funcionamiento de la
administracion, sino que aparece un nuevo agente del poder real que
por sus caracterfsticas era el destinatario ideal de la residencia, y se
materializa el control de los oficiales reales en formulas procedentes
en ultimo termino del Derecho comun . Circunstancias politicas fa-
vorables, contexto administrativo adecuado, Derecho racionalizado
capaz de ofrecer expedientes tecnicos suficientes : he ahf los requi-
sitos imprescindibles para el exito tanto del luicio de residencia en
particular, cuanto del sistema de control y exigencia de responsabili-
dad a los oficiales reales en general. Coincidencia armdnica, en suma,
de factores politicos, administrativos en sentido estricto y tecnico-
lurfdicos.

Pero no paran aquf las novedades. No conozco testimonios ex-
presivos de la aplicacion inmediata de la residencia en estos anos . No
obstante, hemos comprobado que Alfonso XI no se redulo a disenar
un modelo meramente formal, sino que a veces to puso en practice .
En su reinado se procedio, de facto, a tomar cuentas, y a inspeccio-
nar a los oficiales por la via de los alcaldes veedores . Se dire, y es
verdad, que en la realidad la practice precedio a la formulacion legal,
que en este caso se induce de actuaciones de hecho. Pero fue una
practice guiada por criterios coherentes y metodicos, susceptible por
eso mismo de desembocar en una poderosa construcc16n cuyo acier-
to se encargo de ratificar la historia posterior.

Ahora bien, una vez aclarado dbnde conducfa la politica de Al-
fonso XI en esta materia, su relative aplicacibn suscita otro problema,
derivado de la actitud con que las Cortes la acogieron, que deja al
descubierto la conexibn del terra que estudio tanto con la polftica
municipal lato sensu del monarca mencionado, como con las tensio-
nes jundicas propias de aquellos anos . Porque, por extrano que pa-
rezca, to cierto es que, ante la decision de Alfonso XI de designar
veedores y esparcirlos por el reino, ]as Cortes, lejos de mostrarse sa-
tisfechas, manifestaron su disgusto y, asustadas, demandaron perdbn
y olvido, solicitando la supresion de tales veedores y que se eximiera



224 B . Gonzdlez Alonso

a las ciudades del pago de sus retribuciones. Tenemos, pues, que
cuando el rey abandona la tactica de proclamar solemnemente su m-
tencibn de proceder contra los oficiales indeseables para incumplir
luego su compromiso, y en lugar de hablar actua, las Cortes no solo
no se felicitan ante tamafio acontecimiento, sino que protestan aira-
damente. Serfa errbneo pensar que el desacuerdo de los procurado-
res se debia a su oposicion a que los oficiales reales fuesen objeto de
fiscalizacibn eficaz, porque las Cortes habian pedido sin desmayo di-
cha fiscalizacion. LCual es entonces la causa de su postura? Las ra-
zones de la actitud de ]as Cortes en esta ocasi6n eran varias, aunque
estrechamente relacionadas. En primer termino, el envfo de veedo-
res entrana un gasto que las ciudades no desean satisfacer . En se-
gundo lugar, resulta inevitable relacionar las criticas de las Cortes
con el descontento provocado por la politica francamente interven-
cionista de Alfonso XI en materia municipal . Los procuradores no
silenciaron su arraigada conviccion de que el nombramiento de vee-
dores atentaba "contra los fueros e privillegios e cartas de merqe-
des que de los reyes onde nos venimos e de nos an".

Por otru lado, no se debe menospreciar el hecho de que los vee-
dores actuarfan en un plano escasamente accesible a los vecinos de
las ciudades . Los subditos no participan de modo Idirecto en la de-
puracion de responsabilidades ; se les hurta la iniciativa y la direc-
cion del procedimiento. Los veedores son mas un instrumento de que
el rey dispone, en su calidad de depositario supremo del poder, para
disciplinar a sus agentes y subordinados, que una masa susceptible
de ser moldeada por la poblacion ciudadana. Por eso, to que hubie-
ra resultado tolerable en un supuesto concreto, no es de recibo en la
forma que Alfonso XI ha observado : multiplicar y generalizar por
cuenta propia a los veedores .

La cuesti6n no se agota, por tanto, en el dilema de si conviene o
no controlar a los oficiales reales, en determinar la conveniencia de
su fiscalizacion, sino en precisar -puesto que en to anterior to-
dos estan de acuerdo- el quien, cuando y como de dicha inspec-
cidn . Por to menos esta claro qtie a las Cortes no les gustan los
veedores.

Pero planteadas asi las cosas vislumbramos un nuevo aspecto del
tema . Si la monarquia y ]as Cortes se muestran concordes a to
largo de la primera mitad del Cuatrocientos en cuanto a la necesi-
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dad de que los oficiales no se sustraigan al oportuno control, y de
que sus eventuales fechorias no queden impunes ; si, en cambio, di-
sienten en to referente a los metodos a emplear, parece razonable
formular la hip6tesis de que acaso la monarquia y las Cortes no per-
siguiesen siempre identicos fines con tal control ; de que quiza asig-
nasen a los medios de materializarlo funciones no necesariamente
coincidentes. La referencia de los procuradores de 1345 a la viola-
ci6n de los fueros y privilegios es iluminadora, pues, aunque todavia
se ignoren aspectos fundamentales del Derecho castellano del si-
glo xiv, se sabe con certeza que se seguia librando entonces la pug-
na frontal entre dos "legalidades" que habfan entablado en Castilla
una relaci6n colmada de forcejeos y desavenencias. Cuando el rey y
]as Cortes aluden a las irregularidades e infracciones de los oficiales
de aquel, me pregunto si tienen siempre en la mente los mismos su-
puestos, y cual seria la "legalidad" conculcada en cada caso . Es 16-
gico que, desde su punto de vista, las Cortes considerasen revisa-
ble y aun punible cuanto transgrediera fuerA privilegios, exencio-
nes vigentes y confirmadas por la monarquia . La monarqufa, por su
parte, aceptaria muchas veces de buena gana ese enfoque ; hechos
hay -y numerosos- sancionables desde cualquier 6ptica que elijan
los llamados a resolver . Existen m6ltiples zonas de tangencia, pres-
tamos y transferencias reciprocas entre los diversos pianos que confi-
guran la dialectica politica y juridica . Pero, matizando mas, Lestaria
siempre de acuerdo la monarquia con la orientaci6n antedicha de
las Cortes? No es arriesgado vaticinar que no. Habria casos en que
los oficiales concitaban las iras de los castellanos precisamente por
actuar como curia de la voluntad regia deseosa de arrumbar situacio-
nes singulares, de minar privilegios discutibles y de asentar sobre
bases mas s6lidas al ejercicio de ]as prerrogativas de la monarquia.
Actos repudiables para el reino podrian transfigurarse en hechos me-
ritorios a ojos del rey, sin que el autor incurriera, por ende, en res-
ponsabilidad por su comisi6n .

La evoluci6n y los antecedentes politicos y juridicos de la situa-
ci6n que ahora se contempla avalan la interpretaci6n que sugiero.
Recordemos que la sensibilidad politica del castellano de la epoca
no aceptaba todavia con naturalidad la existencia de una adminis-
traci6n real dotada de dinamica propia, fines especificos y desbor-
dante capacidad expansiva. La considera en parte como una ame-

is
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naza, y experimenta un sentimiento de alenidad y hostilidad respec-
to de los cuadros que la nutren . La en6rgica y agresiva politica de
Alfonso XI, su constante reafirmacidn del poder real, la crisis inter-
na de los municipios y de los Derechos locales, predisponen a la des-
confianza. Se trata, ciertamente, de controlar a los agentes del rey,
pero tambien de contener, a traves suyo, el potencial de la admi-
nistraci6n en su conjunto, e incluso de delimitar, en definitiva, el
poder del mismo monarca . Para este, por el contrario, la fiscaliza-
cidn de los oficiales depara la oportunidad de inyectar a la adminis-
tracidn mayor fortaleza interna, de evidenciar su estructura jerar-
quica y de reforzar el vfnculo que liga al oficial con la fuente ultima
del poder. El problema es real, objetivo, fuesen los contemporaneos
conscientes de su autentica envergadura o se limitaran a barruntarlo.
A quien ha sido vfctima del abuso de un oficial le interesa el resar-
cimiento y que el exceso no quede impune . A1 rey, entre tanto, le
importa en grado creciente la adecuacidn de la conducta de sus ofi-
ciales a los planes queMha concebido en el orden politico y guberna-
tivo . El rey podra deplorar los abusos de sus oficiales, pero no es
eso to que siempre persigue preferentemente, sino la negligencia, la
infidelidad y la desobediencia a sus mandatos . Por todo ello, debe-
mos tenerlo siempre presente, los distintos procedimientos de con-
trol y exigencia de responsabilidad a los oficiales reales, y en con-
creto los practicados o restablecidos por Alfonso XI, no poseen una
validez abstracts, no responden de modo ineluctable a la misma fi-
nalidad, no desempenan de suyo identica funcion, no admiten Simi-
lar grado de intervencion por parte de los subditos. Luego no debe
sorprender que alguno de ellos resultara ocasionalmente impopular,
y que sus aparentes beneficiarios hicieran to posible por combatirlo .

4. LOS MEDIOS DE CONTROL DE LOS OFICIALES REALES
Y SU APLICACION EN LA SEGUNDA MITAD DEL XIV.

A partir de la muerte de Alfonso XI, reciente todavia el funda-
mental Ordenamiento de Alcala de 1348, se produce una notable dis-
minucidn en la frecuencia e intensidad del tratamiento del problems,
que no volvera a adquirir a to largo de la segunda mitad del siglo la
vivacidad de ritmo caracterfstica de la primera mitad de la centuria .
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Es explicable . Alfonso XI habia dotado a la materia objeto de estu-
dio de un armaz6n relativamente s6lido que, al estar inspirado en la
tecnica luridica mas avanzada de la epoca, agotaba el horizonte te6-
rico entonces accesible y no invitaba a reformas sustanciales ni mo-
dificaciones inmediatas . Lo que habia que hacer era poner en fun-
cionamiento el esquema legado por Alfonso XI, y retocarlo, si
acaso, en la medida que la practica to aconsejase .

Pero el reinado de Alfonso XI fue, mas que el comienzo de un
perfodo de paz interior prolongada, un islote en medio de la casi per-
manente agitaci6n polftica . La recafda en la inestabilidad o'rigin6, al
cabo de poco tiempo, el inevitable enrarecimiento institutional, mien-
tras la guerra civil, por su parte, dislocaba la administraci6n . Se com-
prende que durante cierto n6mero de anos predominasen las preocu-
paciones politicas mas perentorias sobre los deseos de perfeccionar el
aparato administrativo al servicio de una autoridad real harto dis-
cutida . Despues, las Cortes, mas fuertes que nunca, redujeron al mi-
nimo sus demandas al respecto, y la monarqufa, salvo en ocasiones
aisladas, adopt6 igualmente una actitud mas tibia. La politica y ta
legislaci6n de Alfonso XI siguen presentes ; son, incluso, bazas pro-
pagandfsticas, puntos de referencia que los integrantes de la nueva
dinastia se complacen en recordar e intentan capitalizar . Los orde-
namientos de Alfonso XI, formalmente en vigor, seran confirmados
varias veces antes de que el siglo concluya 65 . Y, sin embargo, se ha
operado un retroceso indudable, del que se resienten el poder real,
el ordenamiento juridico y la administraci6n . Los jueces reales des-
tinados por Alfonso XI a ]as ciudades y villas no s61o no se institu-
cionalizan, sino que escasean y pierden importancia. La convenien-
cia de no sembrar el descontento entre los partidarios con que se
cuenta, o de no incrementar el ntimero de adversarios declarados .
frena evidentemente la prosecuci6n de la politica jurfdica y munici-
pal de Alfonso XI.

Los testimonios de principios del reinado de Pedro I sintetizan

65 . Los ejemplos son numerosos. Cf ., entre otros, los que se recogen

en L. V. DfAZ MARTIN, Itinerario de Pedro I de Castilla . Estudio y regesta,
Valladolid, 1975, dots. 21 (p . 149) y 184 (p . 198). Tambien Enrique II, en
las Cortes de Toro de 1371, 25 (CLC, 11, p. 199) . Datos abundantes en el
mismo sentido en B. CLAVERO, Notas sobre el Derecho territorial castellano,
1367-1445, en Htstorta . Institttciones . Documentos (HID), 3, 1976, p. 144 .
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esa doble y contradictoria corriente. Revelan, de una parte, el pro-
pbsito de seguir el camino trazado por Alfonso XI ; se aprecia en
ellos, por otro lado, la interrupcion del nombramiento de lueces rea-
les para las ciudades -que, de producirse, no hubiera dejado de
suscitar crfticas, ni estas de quedar reflejadas en la documentacion-,
asi como el correlativo peso de oficiales conocidos con anterioridad
a Alfonso XI y sobre cuya actuacion se habian expresado repetida
mente los castellanos. Aludo, claro es, a los adelantados y merinos
mayores.

Me piden, dice el rey en 1351, "que yo de mio ofigio mande saber
verdat de cada anno sobre los mios adelantados e merynos mayores,
e sobre los al-calles e escrivanos que con ellos andan, porque se fa-
Ilare que non usan bien los dichos ofigios o pasan contra mio man-
damiento, que gelo estranne e escarmiente commo la mi merged fue-
re . A esto respondo que to tengo por bien, que to fare assy"'~" .

El capitulo siguiente de ese mismo Ordenamiento recoge otra pe-
ticion en la que, ahora con claridad, se solicita que el rey someta
anualmente a pesquisa a "los merynos que andodieren por los ade-
lantados e merynos mayores" . Esta vez se invierten los papeles. Los
procuradores, frecuentemente recelosos ante la aplicacion de la pes-
quisa, ademas de reclamar el envio de pesquisidores, pretenden que
estos vayan provistos de poderes ejecutivos para subsanar las irre-
gularidades que averiguen. Pedro I acepta la inspeccibn de los meri-
nos, pero se niega a conceder a dichos pesquisidores facultades di-
ferentes de las propiamente inquisitivas : los pesquisidores, "que fa-
gan pesquisa e me enbien mostrar todo to que fallaren sobrello por-
que yo to mande veer e fazer sobre todo compremiento de dere-
cho.. ." 6' .

No salta a la vi$ja, en suma, ninguna diferencia sustantiva entre
los pesquisidores propuestos en 1351 y los veedores de 1345, salvo
que 6stos llegaron a actuar, mientras que respecto de aqu6llos no
cabe decir otro tanto con total certeza.

Al margen del empleo de la pesquisa, Pedro I utilizo tambi6n la
rendicion de cuentas en t6rminos semejantes a los de su padre. L6-
pez de Ayala cuenta en la Crbnica del monarca que en 1355 el Te-

G
66 . Cortes de Valladolid de 1351, 54 (CLC, II, p. 31).

67 . Cortes de Valladolid de 1351, 55 (CLC, II, p. 32).
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sorero mayor "envib cartas del Rey a todos los recabdadores que
avian seido despues que el Rey regn6, que viniesen a darle cuenta en
esta guisa (. . .) . E asi se tomaron las cuentas de qualesquier quantias
de ponimientos que en los recabdadores fueron librados" 6e .

Con posterioridad a esa fecha los datos escasean . En 1369 se fija
en diez mil maravedises la fianza de los merinos e', y dos anos mas
tarde se eleva a treinta mil '° . Pero la novedad mas importante de
ese ano -y de toda la segunda mitad del xiv-, se produce en re-
lacion con los que la doctrina llama "visitadores". En efecto, Enri-
que II hace publica en ]as Cortes de Toro su decisidn de propagar
por el reino un n6mero indeterminado de hombres buenos, para "ver
c6mmo usan los nuestros adelantados e merynos e juezes e alcalles e
lustiqias et los otros ofigiales, et de c6mmo cunplen et fazen la jus-
tiqia, e de commo fazen conplimiento de derecho alas partes . . ." .

LDe nuevo pesquisidores? En rigor no, porque se preve su de-
signaci6n con atribuciones suficientes para proceder contra los ofi-
ciales culpables, y que anualmente, a posteriori, informen al rey de
la labor realizada °' . Son investigadores permanentes con facultades
resolutorias, de las que carecia el pesquisidor avant la lettre; agen-
tes del poder real provistos de total libertad de accidn, tampoco
constituyen necesariamente una garantfa institucionalizada para los
pueblos a causa de la discrecionalidad con que desempenan su labor.
Son, si se quiere, una variante de los pesquisidores en estado puro,
demostrativa de la evoluci6n experimentada a estos efectos por la
pesquisa a to largo del siglo. Desde el principio la pesquisa se per-
fila como procedimiento de oficio, por supuesto, porque ese rasgo le
es connatural, pero su incoacidn en casos concretos se justifica en
virtud de ]as quejas elevadas al rey contra determinados oficiales
suyos '= . Lentamente se la deja de contemplar desde el prisma de to

68 . P. L6PEZ DE AYALA, Crdnica del Red Don Pedro (en Cr6n:cas ,
vol. I), Ano Sexto, cap. 15, p. 467.

69 . Cnrtec de Toro de 1369, 26 (CLC, II, p . 172) .
70 . Cortes de Toro de 1371, 19 (CLC, II, p . 196) .
71 . Cortes de Toro de 1371, 24 (CLC, II, pp . 198-199). En relacibn

con los rasgos onginarios de la pesquisa, conviene recordar una vez m6s,
con Nrez-Prendes, que "la func16n del pesquisidor es la de instruir un
sumario para presentar al que ha de juzgar los hechos un estado de la
cuesti6n to m6s correcto posible" (Facer justicia ., p . 51) .

72 . Cf . supra, texto citado en nota 36 .
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excepcional, se le infunde mayor agilidad y se la emplea con inde-
pendencia de que alguien to haya solicitado -lo que motiva incluso
cierta actitud de sorpresa. Por ultimo, se piensa en la designacidn
de pesquisidores poco menos que permanentes, y se les adjudican
competencias resolutorias . El pesquisidor ha cubierto entonces el
ciclo de su transmutacion en visitador. Desde esa perspectiva, la vi-
sita no fue en su origen sino una rama del tronco de la pesquisa .

LY la residencia? Tras reaparecer en 1348, ha vuelto a eclipsarse .
Ni las Cortes la mencionan, ni los documentos aluden a su aplica-
cion . Ese silencio, que por otra parte no se cierne solo sobre el jui-
cio de residencia, lleva a pensar que los modos de control dispues-
tos por Alfonso XI obtuvieron en la practica escasa virtualidad in-
mediata, o bien que la revision de la conducta de los oficiales y la
sancion de su faltas discurrio por cauces extrajuridicos, y se verifico
fuera de ]as vfas prefijadas al efecto . Probablemente ]as dos cosas
sean ciertas. No se puede afirmar, con todo, que los oficiales y cola-
boradores del rey se movieran enteramente a sus anchas, con com-
pleta impunidad. Ya he registrado la rendic16n de cuentas efectuada
en 1355, por orden de Pedro 1. Antes, en 1351, el mismo monarca
habia retirado a Juan Fernandez de Orozco del adelantamiento de
Murcia que venfa desempenando, al parecer a causa de las quejas y
"querellas" que contra 6l obraban ". Un interesante documento de
Enrique II, expedido hacia 1378, comunica al concejo de Murcia is
voluntad del rey de no "tornar" el adelantamiento al Conde de Ca-
rrion, del que los murcianos estaban descontentos y habian denun-
ciado varias irregularidades '' . En 1380, Juan I informa a Murcia del
ingreso en prision del adelantado mayor de Castilla, Pero Manrique .
Aduce los "muchos robos et maleficios quel dicho Pero Manrique
et su compana fasian, et porque non cunplia la justigia segund devil
asf commo nuestro ofigial, to qual es nuestra entengion de castigar
a todos aquellos que to asi fisieren", mas el lector intuye que se trata
de un pretexto complementario ; que el encarcelamiento de Manri-

73 . R . Provisi6n de 10 de junio de 1351 (R . PtREz-BusTAMANTE, El
gob:erno ry la admin:strac:dn territorial de Castilla, 1230-1474, Madrid, 1976,
11, p . 102, y tambien DfAZ MARTEN, It:nerario , p . 168) .

74. Pub] . por PtREZ-BUSTAMANTE, El gobierno , 11, pp . 162 ss .
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que y su sustitucion en el adelantamiento obedece a imperativos de
la razon de estado, que ademas el propio documento no oculta ".

No hubo, por tanto, absoluta carencia de control . Pero en ningu-
no de los supuestos citados se precisa que la remoci6n en el cargo se
debiera al resultado desfavorable de una pesquisa (en cualquiera de
sus variedades), ni que los adelantados cesados fueran a ser some-
tidos a residencia, como las Partidas prescribian 'E . LEran, tal vez,
los titulares habituales de los adelantamientos demasiado poderosos
para imponerles la observancia de la ley de Partidas?

5 . EL JUICIO DE RESIDENCIA DESDE Eh REINADO DE
ENRIQUE III HASTA LAS CORTES DE TOLEDO DE 1480.

En el decurso del xtv la residencia fue, por tanto, una institucion
huidtza y poco menos que inaprehensible, desdibujada por largos
perfodos de desvanecimiento e inoperancia. El ultimo de ellos se pro-
longo durante toda la segunda mitad del siglo . Pero no puede decir-
se que sus eclipses fueran arbitrarios. El juicio de residencia no era
una pagina en blanco que admitiese cualquier clase de escritura ;
poseia una l6gica inmanente que, una vez descifrada, justifica su ina-
plicacion y permita explicar con claridad su trayectoria, tanto en las
fases de oscurecimento como en ]as de reactivacion .

Esta se produjo en el reinado de Enrique III . En 1406, la docu-

mentaci6n abandona su mutismo y nos transmite una noticia de
inestimable importancia . El doctor Juan Rodriguez desempenaba a
la sazon el corregimiento de Murcia, y Sancho Ruiz, "bachiller en
leyes, vesino de la villa de Carrion", era su alcalde. Asuntos perso-
nales reclamaron su presencia fuera de Murcia, y Sancho Ruiz re-
signo el cargo para poder marchar de la ciudad . Pero antes de su
partida "fiso residengia de cinquenta dias, fasiendo pregonar cada
dia por esta cibdad que qualquier que del oviese querella o contra 6l

oviese demanda alguna por causa de la administracion de dicho ofi-

qio, paresciese dentro en el dicho termino ante] dicho doctor (el co-
rregidor Juan Rodriguez), el qua] farfa d61 conplimiento de derecho" .

75 . Ibid., pp 170 ss .
76 . Cf . supra, texto citado en nota 27 .
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En el texto se lee a continuacion que "dentro de los quales di-
chos cinquenta dias nin despues nunca persona alguna ovo querella
d61, nin demanda alguna segund que todo to lieva por testimonio en
forma devida . Ante esta dicha ciudad mostro e ha mostrado grand
desplaser por su partida".

El concejo de Murcia elogia la labor realizada por el bachiller,
y solicita del rey mercedes para Sancho Ruiz en premio de sus ser-
vicios °' .

La trascendencia de la carta cuyos principales fragmentos acabo
de reproducir dimana de su fecha, de su contenido, de su tono y de
su relaci6n con testimonios posteriores que examinar6 a continua-
cibn, porque esta vez no nos hallamos ante una menci6n aislada a la
residencia, sino ante el punto de arranque de una serie de referencias
fehacientes que ya no van a interrumpirse en to sucesivo . El docu-
mento citado es el primero, que yo sepa, en que la residencia es lla-
mada por su nombre, escuetamente y sin circunloquios, cosa que las
Partidas, Leyes del Estilo y ordenamiento de Cortes no habian hecho
hasta entonces . El concejo de Murcia recoge y emplea la denomina-
cibn castiza, que sin duda ya estaba en circulacion, pero que toda-
via no habia trascendido al lenguaje legal. Por otra parte, se nos in-
forma en terminos incuestionables de la celebraci6n de un juicio de
residencia, tambien el primero de que tengo conocimiento, y llevado
a cabo, por cierto, con escrupulosa fidelidad al procedimiento que ]as
normas castellanas reguladoras de la materia senalaban. No obstante,
la naturalidad con que se describe la residencia deja en el animo del
lector del documento la impresibn de que para los murcianos no re-
presentaba su realizacibn un acontecimiento desusado, sino mas bien
el cumplimiento de un tramite quiza todavia no enteramente habi-
tual, pero llevado a cabo ya en ocasiones inmediatas, aunque la prue-
ba de su practica no haya llegado a nosotros . En cuarto lugar, no se
trata de la residencia de un oficial cualquiera, sino precisamente de
un oficial que actua junto al corregidor de la ciudad, del que emana
su autoridad. Y todo ello ocurre en la Castilla de Enrique 111, mo-
narca perteneciente a la estirpe politica de Alfonso XI y de los Re-

77 . Carta del concejo de Murcia al Rey, fechada en 21 de mayo de
1406 . La publica E . MITRE, La extensidn del regimen de correg :dores en el
reinado de Enrique 117 de Castilla, Valladolid, 1969, pp 88-89 .
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yes Cat6licos, integrante de la linea politica claramente orientada
hacia el intervencionismo y la centralizacion", como manifiesta su
proclividad al nombramiento de corregidores'°. La residencia reapa-
rece, pues, en perfecta concordancia con la reglamentacion legal, y
estrechamente asociada a los corregidores, como ocurriera en 1348 .

Luego hay motivos para pensar que la correlacibn no era fortui-
ta . Que de hecho no to fue to ratifica la evolucion ulterior del juicio
de residencia y de los propios corregidores ; evolucibn que confirma,
ademas, la explicacion que en los apartados anteriores se dio de las
dificultades y fracasos de la residencia durante el xiv y del come-
tido que estaba destinada a cumplir. Mas arriba escribi, y conviene
repetirlo, que los juicios de residencia no se practicaron en el xiv, en
tiltima instancia, porque no habia oficiales a quienes aplicarlos con
continuidad sin violentar la estructura interna de tal residencia, y
no solo porque no persistiera la voluntad politica de imponerlos . En
principio, la residencia autolimita su ambito a los jueces, pero tam-
poco a todos ; ni se adapta a las condiciones en que ejercen la fun-
cion judicial los jueces de la Corte, ni concuerda con el regimen lu-
ridico de los jueces municipales. La residencia es un procedimiento
que se presta, en cambio, a ser aplicado con los lueces reales y tem-
porales enviados a las ciudades (sobre todo si su renovacion, al ve-
rificarse con regularidad y constancia, implica la presencia del juez
llamado a tomarla) . De ahi que al adquirir dichos jueces la forma de
corregidores bajo Alfonso XI, su creacion Ileve consigo la actuali-
zacion del regimen legal de la residencia ; y por eso, al resucitar los
corregidores con Enrique III, el luicio de residencia sale de su le-
targo y se adhiere a ellos como un parasito que encuentra al fin sos-
ten y alimento .

Pero, por si to anterior no bastase, otra razon complementaria
termin6 de sellar la vinculacion de la residencia al corregidor, a
saber, la extraordinaria impopularidad de este . Cuando los munici-

78 . Mitre escribe, acertadamente, que "en cierto modo, el reinado de
Enrique III preve un poco to que sera en el futuro el de los Reyes Catolicos"
(La extension , p . 19) .

79 . Sobre la polftica de Enrique III respecto de los corregidores, cf .,

ademas del libro citado en la nota anterior, passim, GONZiLEZ ALONso, El
corregidor . , pp . 37 ss . y A. BERMUDEZ, El corregidor en Castilla durante

la Baia Edad Media, Murcia, 1974, pp . 62 ss .
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pios se convenzan de la tmposibilidad de conseguir su supresion, dt-
rtgiran sus esfuerzos a conseguir la ferrea fiscalizacion de tales co-
rregidores, a limitar su libertad de accion, y nada mejor para logra-
lo que someterlos a residencia . De esta suerte, el luicio de residen-
cia se convierte en el arma mas poderosa de las ctudades contra sus
corregidores. Perdamos cuidado : mientras el rey siga enviando co-
rregidores, los municipios se encargaran de que la residencia no vuel-
va a caer en el olvido . Precisamente la residencia, en mayor medida
que ningiin otro procedimiento de revision o de exigencia de res-
ponsabilidad, porque, como tambien dile en pagmas precedentes, el
juicio de residencia requiere la iniciativa de los vecinos, exige su
intervencion e° .

Bien es verdad que el fundamental documento de 1406 que se ha
comentado capta la vertiente practica de la residencia y nos muestra
su congruencia con la dimension puramente legal de la mtsma, mas
de aqui no se sigue que el luicio de restdencia hubiera llegado a su
plenitud, ni que estuviera totalmente asentado . Antes bien, implan-
tada por las Partidas como dispositivo del Derecho comun suscepti-
ble de completar el regimen luridtco del oficio publico ; concebida
probablemente por Alfonso XI, de cara a las ciudades, como relativo
contrapeso de su denostado intervencionismo . municipal ; realizada
ocasionalmente en tiempos de Enrique III por algun oficial (Lo por
algunos oficiales?) de desusada escrupulosidad, como el bachiller
Sancho Ruiz, la residencia estaba abocada a una nueva prueba de
la que dependian su consagracion y su definitiva consoltdacion . Esa
batalla la ganaron los procuradores de las Cortes a to ancho de los
reinados de Juan II y Enrique IV, a fuerza de constancia e insisten-
cia. Ciertamente, nunca obtuvieron satisfacci6n cumplida a su pe-
ticiones en este sentido, pero contribuyeron a crear un estado de
opinion que, trascendiendo a los estamentos privilegiados, a los tra-
tadistas politicos y a los juristas progresivamente familiarizados con
los interpretes del Derecho comun, condujo a un punto en que la
vuelta atras era ya imposible.

La presion se inicia en 1419, en el momento en que un "auten-
tico desp=rtar" de las Cortes impulsa a estas a formular en la reu-

80 . Cf. supra, ap . 2, zn fine . En el mismo sentido GARCiA MARK, El
o/:cio , p . 91
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ni6n de Madrid todo un programa politico " . Las menciones al )utcio
de resldencia en ese contexto revelan la importancia que los pro-
curadores le concedian. Se parte de un hecho : la ley obliga a los
corregidores a permanecer cincuenta dias despues de su cese en las
ciudades donde han elercido sus cargos, a fin de "conplir de derecho
a los querellosos, e pagar los dannos que han fecho en quanto to-
vieron e usaron de los dichos ofigios" . Pero eludian ese deber, "e en
caso que les eran leydas mis cartas que fuesen tener los dichos gin-
quenta dias, armavan pleitos por tal manera que nunca los yvan te-
ner nin cunplir de derecho" .

Las Cortes solicitan que, a instancias de los correspondientes mu-
nicipios, se ordene a ]as justicias de los lugares de que tales ex corre-
gidores sewn vecinos constrenirlos a que acudan a la ciudad en que
tienen que someterse a residencia, y tomarles fiadores, o enviarlos
presos en caso contrario, siempre que sean requeridas para ello den-
tro de un ano a contar desde la fecha en que los corregidores en
cuesti6n salieron del oficio Sz . Que la residencia mencionada de " 1409
se hiciese a un alcalde de corregidor no fue, por tanto, casual . Los
procuradores de 1419 ratifican la asociaci6n corregidor-residencia
(que ya no desaparecera), interpretan en este sentido -o sea, restric-
tivamente- el Ordenamiento de Alcala y denuncian, a la vez, con to
maxima rotundidad -"nunca"- su sistematico incumplimento. Por
otro ]ado, se deduce de la petici6n de las Cortes de 1419 que se
solia hacer una lectura incompleta de la ley XXXII, 44 del Ordena-
miento de Alcala, cargandose el acento mas en la obligaci6n de pres-
tar residencia al termino del mandato, que en el deber de compro-
meterse a ello mediante fiadores al entrar en el oficio, deber que el
Ordenamiento de Alcala senalaba con entera claridad, y que coinci-
dia con el espiritu de la s6plica de 1419, al tiempo que la simplifica-
ba y garantizaba mejor su eficacia .

Parece como si en los anos siguientes hubiese disminuido la con-
fianza en la residencia . No s61o no mejor6 la observancia del precep-

81 Destaca la significacibn politica de las Co-tes de Madrid de 1419
1. VALDE6N, Las Cortes de Castilla y las luchas polit:cas del siglo XV (1419-
1430), en Anuar:o de Estudios Medievales (AEM), 3, 1966 . pp . 298-302

82 . Cortes de Madrid de 1419, 6 (CLC, 111, p. 15). Comenta los capitulos
dedicados por las Cortes al juicio de residencia en sus reuniones, a partir
de 1419, VAI DEAVELLANO, Las Partidos , pp 233 ss .
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io citado del Ordenamiento de Alcala, sino que, ademas, la frecuen-
te permanencia de los corregidores en sus puestos durante lapsos ma-
yores de los inicialmente previstos anadia un obstaculo adicional.
En 1430 y 1432 los procuradores se lamentan de los agravios de los
corregidores ; en 1430 dicen que "se les aluenga el tienpo del dicho
corregimiento, a que algunas vezes se apoderan atanto en las dichas
gibdades e villas, que los vezinos e moradores dellas non pueden
mostrar sus agravios por reqelo que tienen dellos de to mostrar, e
que non tienen presta la via commo deven para se querellar e alcan-
i;ar cunplimiento de justigta".

Las Cortes, en consecuencia, no reiteran sus demandas en torno
a la residencia . Prefieren pedir "que en qierto tienpo vayan pesquisi-
dores a las dichas gibdades e villas, para saber de commo usan los
dichos corregidores, e de los agravios que fazen, porque mi merget
to sepa, e provea commo cunple" 83 .

Pero pocos anos mas tarde las Cortes vuelven a airear el incum-
plimiento de las normas que imponian la obligacion de someterse a
residencia . Ya no aluden sdlo al Ordenamiento de Alcala, sino tam-
bien al Derecho comtin : ordenan hacer residencia la "ley" y el "De-
recho" . Incluso muchos corregidores "al tienpo que los regiben en
el dicho ofiqio o alcalldfa to juran asi, e despues non to cunplen" .

En el melor de los casos, agregan ]as Cortes de 1435, dejan pro-
curador antes de ausentarse, to cual origina "pleytos e contiendas"
que disipan la efectividad de la residencia . Para evitarlo, hay que
obligar a los corregidores a prestar juramento de que estaran a resi-
dencia, a dar fiadores y, por ultimo, a permanecer "por su persona"
durante los cincuenta dias de rigor"'.

Es posible que la insistencia de las Cortes obtuviera algun efec-
to pasajero, pero no tuvo, desde luego, consecuencias perdurables.
En 1436 y 1438, emplean los mismos tintes en su descripcion de los
hechos, y repiten que es necesario exigir la comparecencia personal
de los corregidores en la residencia 8' . Por otra parte, ]as Cortes de
Madrigal de 1438, renuncian a las referencias genericas a "las ]eyes"

83 . Cortes de Burgos de 1430, 30 (CLC, III, p . 92) . Se repiten las mismas
palabras en las Cortes de Zamora de 1432, 11 (CLC, III, p . 126) .

84 . Cortes de Madrid de 1435, 18 (CLC, III, pp . 206-207) .
85 . Cortes de Toledo de 1436, 15 (CLC, III, pp. 272-273) ; Cortes de

Madrigal de 1438, 19 (CLC, III, pp . 327-328).
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y dejan de disimular algo que sabian perfectamente : en to tocante
a los corregidores, "las leyes que fablan de esto non los costrinnen
a fazer por si mesmos las residencias" .

Asi pues, atender los deseos de los procuradores significaba mo-
dificar el Ordenamiento de Alcala, que autorizaba la prestaci6n de la
residencia por "personero". Las Cortes, empero, no fueron tan lejos.
Empiezan por reconocer que la falta de celebracion del juicio de re-
sidencia no privaba enteramente a los vecinos de la posibilidad de
remedtar los abusos de los corregidores : cabe "gelo venir demandar
aqui en la vuestra corte, o ante los aydores de la vuestra audiengia,
o ante los juezes onde los tales corregidores biven", con otras pala-
bras, interponzr un recurso que se tramitara por to que atras deno-
mine "via de lusticia" ; cauce que ya encontramos recogido en las
Leyes del Estilo y que, segdn anuncie, permanece siempre abierto y
a disposicion de los subditos ". Pero tambien se aludio entonces a
los inconvenientes que de facto to hacian impracticable en la mayo-
rfa de las ocasiones. Los procuradores coinciden con el criterio que
arriba se expuso, cuando afirman que los castellanos, por to regular,
"non se atreven por razon de las grandes costas e destroymientos, e
al cabo non ser seguros de alcangar conplimiento de derecho" . Justa-
mente por los gastos, molestias y riesgos que suponia adentrarse por
ese camino, result6 irreemplazable el juicio de residencia .

Las Cortes de 1438, someten a la aprobacion del rey sendas pro-
posiciones, una "para en to pasado" y otra para "lo por venir". La
primera, consiste en reunir las quejas acumuladas por ]as ciudades
contra sus corregidores y encomendar su conocimiento a la persona
que el monarca destgne, mientras el procurador fiscal, por su parte,
emplaza y acusa a los corregidores denunciados, y los municipios
nombran los oportunos procuradores para que sigan en la Corte el
desarrollo del proceso y aporten las correspondientes pruebas . Los
procuradores sugieren, por tanto, un procedimiento equidistante del
recurso individual por vfa de justicia y del juicio de residencia, que
hubiera significado el encausamiento general de los corregidores ejer-
cientes en los anos inmediatos . A su vez, el "remedio" para to su-
cesivo era doble : elegir a los corregidores con mayor tino, entre
las personas que reunieran cualidades, y mandarles bien que hicie-

86. Cf . supra, ap . 2, y los textos citados en notas 37, 38 y 39 .
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ran la residencia "por si mesmos", bien que dieran fiadores "llanos y
abonados" de las ciudades donde se disponian a desempefiar el cargo,
excluyendose a quienes fueran titulares en las mismas de oficios
concejiles `" . Tales fiadores garantizarian no ya la prestaci6n de la
residencia (como en las Partidas y Ordenamiento de Alcala), sino el
cumplimiento de las sentencias adversas contra los residenciados y el
pago de las cantidades en que fueran condenados .

Valdeavellano opina que con posterioridad a 1438 se tendi6 a la
normalizaci6n de los juicios de residencia, de los que -escribe- no
se volvi6 ya a tratar en las Cortes hasta las reunidas en 1462 98 . No
to creo asf. Por de pronto, ]as Cortes de Valladolid de 1447 asegu-
ran que a los corregidores "nunca les es demandada cuenta ni raz6n
nin aun la residengia que segund vuestras leyes e ordenangas han de
fazer, ya non to fazen nin curan dello" . Y prosiquen, con cierta deses-
peranza : "con mucha instangia e devida reverenqia suplicamos a
vuestra sennoria que le plega tornar sobrello" ".

En las Cortes de Toledo de 1462, por ultimo, se vuelvc a poner
en relaci6n el juicio de residencia con la duraci6n de los corregi-
mientos. Los procuradores aspiran a que se reduzca a un ano el ejer-
cicio de los cargos de corregidor, asistente y pesquisidor, y aprove-
chan la oportunidad para recordar el deber de los oficiales citados
de someterse a residencia al expirar dicho plazo'°.

Asf pues, casi medio siglo -de 1419 a 1462- estuvieron ]as
Cortes golpeando sobre el mismo yunque . Con qu6 resultado? Apa-
rentemente, con escaso 6xito. Antes y despues de 1419 record6 el
rey a veces a los corregidores su oblibaci6n de hacer residencia ",
pero parece que incluso en esos casos no les result6 dificil eludirla .
Dada la animadversi6n que los vecinos de las ciudades les profesa-
ban, los corregidores debieron considerar al juicio de residencia
como un procedimiento enojoso y erizado de peligros, esto es, poten-
cialmente eficaz, y sin duda multiplicaron los pretextos para librar-
se de 61, bien dilatando o entorpeciendo su tramitaci6n, bien ausen-
tandose a escondidas de la ciudad respectiva, como sabemos que

87 . Cortes de Madrigal de 1438, 49 (CLC, 111, pp . 354-356) .

88 . VALDEAVELLANO, Las Partidas , p. 244.
89 . Cortes de Valladolid de 1447, 23 (CLC, 111, pp . 524-527) .
90 . Cortes de Toledo de 1462, 2 (CLC, 111, p . 705).
91 . Asf to afirman los procuradores de las Cortes de Madrid de 1419, en
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hizo en 1423 el corregidor de Murcia, Alvar Rodriguez de Esco-
bar °= . Corroboran esta impresi6n la insistencia de las Cortes y la
carencia de datos acerca de la efectiva celebraci6n de residencias °' .

Entre tanto, la monarqufa adoptb una actitud de tibieza y no
puso particular empeno en lograr la realizaci6n de los juicios de re-
sidencia . Las respuestas a las peticiones de las Cortes fueron invaria-
blemente lac6nicas, casi siempre cortantes y con frecuencia evasi-
vas. Juan 11 suele remitir a los procuradores a la legislaci6n en vigor,
sin tomar en cuenta su visibles defectos y sin aceptar las modifica-
ciones que aquellos solicitan. Si no me equivoco, la postura del rey
no era arbitraria ni impremeditada. Sucedia, simplemente, que el
juicio de residencia era un artefacto explosivo, de los que de vez en
cuando estallan en las manos de sus fabricantes. Tiempo atras la
monarqufa habfa implantado el juicio de residencia por su propia
cuenta, sin que nadie to reclamara, pero despues debi6 percatarse de
los riesgos que entranaba facilitar su practica . Llevadas a cabo con
rigor, ]as residencias amenazaban con obstaculizar la penetraci6n
de los corregidores, y en esas condiciones -por el momento insupe-
rables, porque derivaban de tensiones muy hondas-- el rey opt6 por
apoyar a los corregidores, al precio de consagrar la indefensi6n de
sus sdbditos . Proteger a los corregidores . . . y protegerse a si mismo,
pues la residencia, tal como las normas medievales la regulaban, no
era una instituci6n al servicio del rey. Es mas, podia entrar en con-
flicto con to que luego se llamarfa raz6n de estado .

Un ejemplo de extraordinario grafismo aclarara el alcance del pro-
blema. A comienzos del reinado de Enrique IV, en 1455, Pedro de
Salcedo, corregidor de Cuenca, encarcel6 a los regidores de la ciu-
dad y pidi6 doscientos cincuenta marcos de plata por su rescate . Un
ilustre e influyente vecino de Cuenca -el cronista Diego de Vale-
ra- denuncib el hecho al Conselo Real . Salcedo no to neg6 ; aleg6

el texto citado en nota 82 . Con posterioridad a 1419, Juan II ordenb al co-
rregidor de Murcia, Juan Alfonso Roman, que hiciera residencia, "ya que
el concejo le habia comunicado que se habia marchado de la ciudad para
eludirla" (BERMODEz, El corregidor , p. 212) .

92 . BERMfJDEz, El corregidor. . ., p. 212.
93 . Destaque la falta de noticias sobre este particular al ocuparme de

la responsabilidad de los corregidores medievales en El corregidor , pp . 53 ss .
En el mismo sentido BERMODEz, El Corregidor , pp . 209 ss .
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que se habia limitado a cumplir 6rdenes del rey, y reve16 que bste
se habfa lucrado en doscientos marcos (presumiblemente proceden-
tes del rescate) " . Nada impedia que asuntos de esta naturaleza sa-
liesen a relucir en un juicio de residencia . En verdad, la monarquia
tenia poderosas razones para no aceptar incondicionalmente la difu-
si6n de las residencias.

Aparte de la falta de entusiasmo de la monarqufa,- provocada por
consideraciones politicas, y de la comprensible voluntad de los corre-
gidores de evitar su incoaci6n, motivos de otro orden estorbaron la
generalizaci6n de las residencias . En el siglo xv los oficios inician un
proceso de privatizaci6n que estrecha el eventual ambito de aplica-
ci6n del juicio de residencia". Los contemporaneos advirtieron con
claridad el nexo existente entre la sumisi6n a responsabilidad de los
oficiales y la temporalidad de los oficios, y fueron conscientes, ,
contrario sensu, de clue la perpetuidad de los oficios favorecia la im-
punidad de los titulares de los mismos". Los corregimientos, cier-
tamente, no se patrimonializaron, ni siquiera se convirtieron en ofi-
cios vitalicios, pero el aumento de la duraci6n del cargo atentaba,
como bien vieron ]as Cortes, contra la efectividad de la residencia y
aun contra su propia celebraci6n. Si a eso sumamos los resquicios
que la legislaci6n ofrecia, al permitir que los presuntos residencia-
dos sutituyeran su presencia por la de procuradores, entenderemos
en su justa medida ]as dificultades de todo genero que se opusieron
a la consolidaci6n de la residencia a corto plazo.

En otro sentido, sin embargo, la presi6n de ]as Cortes fue fructi-
fera . A medio y largo plazo, del mismo modo que sus protestas con-
tra los corregidores coadyuvaron a perfeccionar su r6gimen jurfdico

94. J . de M. CARRIAZO, Pr6logo a su ed . del Memorial de diversas hazanas,
de Diego de Valera, Madrid, 1941, p. LIV. Recoge la andcdota BERMODEZ,
El corregidor � p. 230.

95 . Estudia dicho proceso F. Tomds VALIENTE, Origen bajomedieval de
la patrimonial:zacidn y la ena)enacion de oficios publicos en Castilla, en
Actas del I Symposium . . ., pp . 125 ss .

96. Expresa esta idea, entre otros, R . Sanchez de Arevalo : "Porque los
officiales que supiessen que han de ser perpetuos en los tales officios co-
meterfan muchas injurias e farian oprensiones e agravios a sus vezinos,
de to cual se guardarfan sabiendo que en breve su officio expiraria" (Suma
de la Politica, ed . de J . BENEYTO, Madrid, 1944, Libro 11, Consideraci6n X11,
p . 121).
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y a desvanecer el aura de excepcionalidad que lnlcialmente los habia
envuelto, sus quelas a prop6sito de la inaplicaci6n de la residencia
terminaron por popularizarla y convertirla en instituci6n inseparable
de dichos corregidores, con el probable beneplacito, ademis, de los
juristas impregnados de Derecho com6n. Sobre el juicio de residen-
cla habia escrito, entre otros, el prestigioso Baldo (1327-1400), cuyas
publicaciones alcanzaron en Castilla inmensa autoridad''. No es
extrano que una obra de cronologia lncierta, la Peregrina, que al re-
coger con puntualidad la regulaci6n de la residencia contenida en las
Partidas menciona al autor ltallano 11 -demostrando asi que el
"sindacato" era conocido por doble conducto, a traves de la legis-
laci6n real y del influyente itts commune-, cite expresamente a los
corregidores, 6nicos oficiales castellanos recordados al tratar de la
aplicaci6n concreta del luiclo de residencla '° .

De otra parte, ni las noticias acerca de la residencia eran patri-
monio privativo de los juristas, ni la antipatia hacia los corregidores
exclusiva de los municip}os, ni fueron estos, por Canto, los unicos en
solicitar que se flscalizase la labor de dlchos corregldores y se les
sometiese a responsabilidad. Valera cuenta que en la reuni6n cele-
brada en Yepes en 1460 por prominentes miembros de la nobleza y
el clero se acord6, amen de otros puntos, pedir al rey que "mandase

castigar los corregidores de las qibdades e villas y los regidores
dellas, poniendo en los tales ofiqios personas yd6neas y sufigientes
para los adminlstrar"

97 . BALDO, Tractatzts szngularis in materza syndzcatz4s, en Tractatus de
syndzcatu varzorum authortim, que he consultado en la ed . de Venecia, 1571,
ff. 2 ss . El anAlisis del tratamiento otorgado a la reszdencza por Baldo, y
en general por los autores del nzos ztalicus, to hallar5 el lector en el estudio
Ilamado a continuar el presente trabajo (actualmente en preparaci6n).

98 . Peregrina, a compzlatore glossarzim dicta Bonifacia, ed . 1498, ff . 261
r . y v ., s . v . iudex, q . 5 . Sobre la Peregrina, ademas de R . RIAZA Sobre la Pe-
regrzna y sus redacciones (en AHDE, 7, 1930), A . M . BARRERO, Los reperto-
rios y diccionarios juridzcos desde la Edad Media hasta nuestros dias, en
AHDE, 43, 1973, pp . 321-322 . No hay, en cambzo, aluslones al luicio de
residencia en las Exposztiones nominum legal:zim (cf . A . GARCIA-GALLO, Las
Expositzones nominum legalzzim y los Voeabularzos Juridicos Medzeaales, con
transcnpclbn del texto latlno y traducci6n al castellano por G . VILLAPALOS,
Madrid, 1974) .

99 . GI . quznquagznta, en f 261 v.

100. VALERA, Memonal , ed . citada en nota 94, cap . 18, p . 62 .

16
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Mas tarde, Galindez de Carvajal recoge la versi6n de Valera y la
apostilla con un comentario que merece ser reproducido : "Es cier-
to que no se cumple con poner al parezer buenos ministros, sino que
es necesario estar sobre aviso de como ellos son executores de los
agenos, porque ]as faltas e insultos destos, quando no se castigan,

\ imputanse al rey y dignamente le echan la culpa, y pues no puede
poner Angeles en quien no ay represi6n, no se deve tanto fiar de los
hombres que este sin sospecha que no hazen mal en dano suyo y
de todo el bien p6blico"'°' .

Las sabrosas frases de Galfndez de Carvajal anuncian el sesgo
que el problema de la responsabilidad de los oficiales darfa a fines
del siglo xv, a la vez que nos aproximan a la 6ptica con que to con-
templaron los Reyes Cat6licos, de quienes el Cronista fue ferviente
partidario . Sin perjuico de su oportuna glosa en otro lugar, se citan
ahora como exponente de la transmisi6n al perfodo posterior del
acuerdo que se habia obtenido a fines del medievo en torno al tema
que analizo.

Pocos anos despues del encuentro de Yepes descrito por Vale-
ra y Galindez de Carvajal, destacados representantes de la Nobleza
y el Clero presentaron en 1465 a Enrique IV un extenso programa
de imponderable importancia, bajo la forma de "sentencia compro-
misaria" 1°2 . En to que concierne a la materia objeto de estas pagi-
nas, constituye tal Sentencia una prueba concluyente del grado en
que las demandas de las ciudades habian sido asimiladas por los
grupos sociales privilegiados. El capitulo veintidos dispone la remo-
ci6n de los corregidores entonces en ejercicio, y que "cada uno dellos
faga residencia en los logares do tienen los dichos ofiqios por cin-
quenta dias segund esta ordenado por ]as leyes reales destos regnos",
amenazandolos, en caso contrario, con la declaraci6n de incapacidad
para desempenar oficios en el futuro y con la confiscaci6n de la

101 . L. GALiNDEZ DE CARVAJAL, Cr6nica de Enrtque IV, ed . de 1 . TORRES
FONTES, Murcia, 1946, cap. 37, p. 159.

102 . He estudiado con detenimiento la fundamental Sentencia compromi-
saria de 1465 en Las Comurddades de Castilla y la formacidn del Estado
absoluto, en Revista de Historia del Derecho, 11-1, 1977-78, pp 263 ss . (tra-
baJo adlilterado, por cierto, por numerosas erratas) . Puede consultarse el texto
de la Sentencia en las Memor:as de Don Enrique IV de Castilla, Madrid, 1913,
pp . 355 ss .
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mitad de sus bienes. Y en to sucestvo, agrega la Sentencia, los nuevos
corregidores "al comienzo de sus oficios e antes que comiencen a
usar dellos den en los dichos concejos e ayuntamientos do fueren en-
viados fiadores legos e llanos e abonados, vecinos de las dichas cib-
dades e villas e provincial donde han de tener los dichos oficios, para
que conplido el tiempo de sus oficios fagan la residencia de los di-
chos cinquenta dias en los logares e segund la manera que las leyes
destos regnos disponen, e pagaran de llano en Ilano todos los dap-
nos e debdas que por ellos e por sus oficiales e criados e familiares
fueren fechas en las dichas cibdades e villas durante el tiempo de
los dichos su oficios"'°' . Nos parece estar leyendo el Cuaderno de
peticiones de las Cortes de Madrigal, cuyas solicitudes se alteran
s61o para redoblar el rigor.

Sabemos, pues, que con Enrique III la residencia, hasta entonces
en estado letargico, cobr6 nuevos brios, y que, de resultas del impul-
so adquirido por los corregidores, se aplic6 en ocasiones aisladas . Sa-
bemos que pronto se fren6 su ascenso, y tambien, salvo demostra-
ci6n en contrario, que apenas se volvi6 a hacer use de ella hasta 1480.
Esta claro, igualmente, que a pesar de todo los contemporaneos do-
taron a la residencia de corporeidad, asumieron su necesidad y la
asociaron a los corregidores. Decir, por consiguiente, que como ]as
Parttdas y el Ordenamiento de Alcala ordenaban la prestacibn de
residencia a los jueces, y la mayorfa de los oficiales de la epoca ejer-
cfan funciones judiciales, el juicio de residencia alcanzaba "a todos
los oficiales publicos investidos del gobierno y de la administraci6n
de justicia en los distritos y municipios del Reino de Lebn y de Cas-
tilla"'o°, no se ajusta a la realidad histbrica que aspiraron a confor-
mar los hombres de la epoca, los cuales circunscribieron la residencia

103 . Sentencia . . , cap . 22, pp . 377-378 .
104. VALDEAVELLANo, Las Partidas . ., p. 219. El razonamiento de Val-

deavellano es impecable desde el punto de vista te6rico y doctrinal, dada

la intensidad de la aproximac16n medieval oficio-jurisdicci6n (que apunte
supra, ap . 1 y nota 20). La Peregrina, al tratar de la residencia en la voz
iudex to confirma . Sin embargo, los numerosos e irrebatibles testimonios

que he aducido demuestran que en la prActica la residencia no se aplic6

-ni se solicit6 su aplicaci6n- sino en la esfera especifica que era propia

de los corregidores .
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a los corregidores en virtud de las causas que arriba han quedado ex-
puestas'°' .

Reconstruida, en fin, la trayectoria medieval de la residencta, y
conocidos tanto el ambito de su eventual aplicaci6n como la funci6n
que los contemporaneos tacitamente le atribuyeron, falta aun cerrar
el analisis de los aspectos concernientes al regimen luridico del lui-
cio de restdencia, y ocuparse, por ultimo, de la relaci6n de la resi-
dencia con los procedimientos coetaneos de fiscalizaci6n y exigencia
de responsabilidad a los oficiales reales .

Respecto del primer punto, poco se puede anadir a to ya escrito.
Como fueron escasas las residencias celebradas, y no ha llegado a
nosotros la documentaci6n de las mismas, carezco de datos revelado-
res de quienes las tomaron y de c6mo to hicieron . Las escuetas alu-
siones documentales a la restdencia de Sancho Ruiz, en 1406, dan a
entender que en terminos generales se seguia la pauta trazada por las
normas legales, pero el forceleo de las Cortes demuestra que la re-
glamentaci6n del juicio de residencia se resentia de defectos impor-
tantes y que los mandatarios de las ciudades los detectaron perfec-
tamente. Los puntos debiles de la regulaci6n legal afectaban a los
proleg6menos y al epilogo . Da la sensac16n de que la tramitaci6n de
la residencia propiamente dicha no originaba mayores problemas. ; la
dificultad consistfa en lograr la "captura" del residenciado, en impe-
dir que escapara antes de tiempo, en garantizar su presencia perso-
nal y en conseguir la ejecuc16n del resultado del juicio . Por eso son
las prestaciones de residencia a trav6s de "personero" y la matiza-
ci6n de to tocante a las fianzas los temas sometidos a permanente
debate . Sobre los actos imputables a los oficiales en el momento de
la residencia, los textos medievales son sumamente lac6nicos. Al
igual que sucedi6 con los tramites del juicio, la falta de practica im-
pidi6 que la cuesti6n fuera tratada con la profundidad que su interes
requeria . Vayamos por partes, parece pensarse. Retengamos prime-

105. La referencia a los asistentes de las Cortes de Toledo de 1462 (texto
citado en nota 90) no invalida mi afirmaci6n . Mas bien la refuerza, habida

cuenta de la estrecha proximidad institucional de los oficios de asistente y

corregidor . Sobre los asistentes, A. BERMODE7, El asistente real en los con-
celos castellanos balomedievales, en Actas del !I Symposium ., pp . 225 ss .,

y GONZALEz ALONSo, El corregidor , pp . 110 ss. Tambien GONZALEz ALONSO,
Gobernacidn y gobernadores, Madrid, 1974, pp . 31 ss .
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ro a los corregidores, y obliguemosles a aceptar la revision de su labor.
La fijac16n y desarrollo de los aspectos procesales del juicio y de la
materia justiciable vendran luego, dictadas por la experiencia. No
obstante, cabe espigar algunas indicaciones, aunque pobres e insufi-
cientes. Asf, las Cortes de Madrigal de 1438 hablan de "cohechos e
cosas non devidamente llevadas"'°6, y en 1465 se mencionan los
"robos e dapnos" de los corregidores 117. Los tiros apuntan, por
tanto, hacia practicas venales, pero no es posible precisar mas.

En el transcurso de los tres primeros cuartos del siglo xv el lui-
cio de residencia oscilo, en suma, entre dos planos contradictorios.
Por una parte atrae la atencidn de los castellanos, se convierte en
tema de discus16n y obtiene enorme notoriedad . Por otra, apenas se
aplica . La disonancia no podia durar indefinidamente ; tenfa que con-
ducir bien al desarraigo y olvido de la residencia, been a su defim-
tiva consolidacion . Pero antes de entrar en el estudio de la soluc16n
que acab6 por prevalecer -la expondre en breve-, conviene acla-
rar que, entre tanto, el control de los oficiales reales se siguid lle-
vando a cabo por otros medios, heredados del siglo xiv. No debemos
ignorar su presencia a to largo del siglo xv, pues, aunque ni lelana-
mente disfrutaron de la resonancia de la residencia, su conocimiento
permitira comprender melor la ulterior configuracion de esta ultima .

El examen de la documentacibn de la epoca demuestra, en efec-
to, que no fueron los corregidores los unicos oficiales cuya fiscaliza-
cion preocupo a los contemporaneos, y que la inaplicacion de la re-
sidencia no conllevd la de los restantes procedimientos de inspeccion
de los oficiales reales.
A mediados de siglo, las Cortes dicen al rey que "en los tienpos

pasados e aun agora ha avido e ha en vuestra corte algunos ofiqiales
asy mayores commo menores que non han usado bien de sus oft-
aios" "'", y critican los abusos de los alcaldes y oidores de la Audien-
cia '°'. Poco despues reclaman que se inquiera "en las qibdades e
villas donde ay alcalldes e regidores e alguaziles e merinos e otros
ofigiales de la justicia, perpetuos, sy les fuere suplicado a vuestra

106 . Texto citado en nota 87 .
107 . Texto citado en nota 103 .
108 . Cortes de Valladolid de 1442, 48 (CLC, III, pp . 445-446) .
109 . /bid ., 49 (CLC, 111, p . 446) .
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sennoria por los de las gibdades e villas e logares ( . .), commo han
usado de los dichos ofigios" 11°.

Tampoco la Sentencia compromisaria de 1465 limitb sus quejas
a los corregidores . Denuncia los "muchos coechos e estorsiones e
injurias" que se atribuyen a "algunos secretarios e ofigiales, . . . e es-
crivanos de camara e del consejo" 11', asi como los "robos e dapnos
e fuerzas e coechos" de los recaudadores de las rentas reales 112, y
aun de los contadores mayores "3 . S61o que los nobles no se confor-
maron en 1465 con pedir que el rey mandara "inquiryr e saber",
como habian hecho ]as Cortes, sino que complementaron la descrip-
c1on de los excesos de los oficiales reales con la adopci6n de medi-
das especificas tendentes a corregirlos. Para los recaudadores de "pe-
didos e monedas e rentas reales" establecen la rendici6n de cuen-
tas'1", y para secretarios y escribanos la "inquisici6n" a cargo de los
miembros del Consejo, que elecutaran las penal correspondientes "' .

Si de las recomendaciones de ]as Cortes, o de los genericos pro-
yectos nobiliarios, pasamos al terreno de los hechos concretos, la
realidad vivida reproduce un esquema similar. En 1418 Juan 11 auto-
riza al corregidor de Murcia, Ruy Lopez Davalos, a tomar las cuen-
tas de los propios del municipio 111, y en 1478 los Reyes Catolicos
ordenan "que los que han tenido cargo de qualesquier sisas, repar-
timientos e derramas que en la dicha gibad (Sevilla) e su tierra se
han fecho despues que nos subqedimos en estos nuestros Regnos, den
cuenta de los dichos sus cargos", encomendando la tarea de recibirlas
al asistente de la ciudad y a los cuatro regidores que el cabildo de-
signe 1" .

Tambien existen testimonios relativos a pesquisas llevadas a cabo
durante estos anos . El notario Juan Fernandez inici6 una en 1436

110 . Cortes de Valladolid de 1447, 23 (CLC, 111, pp . 524-527) .
111 . Sentezcia . , cap . 30, pp . 384-385 .
112 Ibid ., cap . 32, pp . 386-387
113 . Ibid., cap . 121, p . 442 .
114 . Ibid., cap 32 cit .
115 . Ibid., cap . 30 cit .
116 . Doc . publicado por BERM6JDEZ, El correg:dor , pp 282 ss .
117 . Doc . publicado en El Tu?nbo de los Reyes Catdl:cor del concelo de

Sevilla, 11, Sevilla, 1968, pp . 283 ss .
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contra el merino mayor Diego de Quinones "8. En 1455, Enrique IV
envia pesquisidores a Murcia para que investiguen la conducta del
adelantado Pedro Fajardo, del corregidor de la ciudad, etc. "' . En
1478, los Reyes Catolicos mandan al Marquesado de Villena al doc-
tor Pedro Sanchez de Briviesca, encargandole hacer pesquisa sobre
"giertos agravios" del gobernador Fernando de Frias 121 .

En resumen : desde el reinado de Alfonso XI se ha ido confor-
mando una practica administrativa homogenea que llega intacta, con
variaciones secundarias, a los primeros anos de los Reyes Catolicos.
Residencia, rendicion de cuentas, investigacion a cargo de pesquisi-
dores (dotados o no de facultades ejecuttvas) . Tal fue el legado que
Isabel recibio y que he procurado recomponer en estas paginas. El
use que la Reina hiciera de 6l excede ya de los limites cronolbgicos
del presente estudio.

B. GONZA[.EZ ALONSO .

118. Doc . inedito, registrado por PtREz-BVSTAMANTE, El gob:erno , 11,
p 225.

119 . Doc . publicado por 1 . TORREs FONTEs, Estudio sobre la «Crcirtica
de Enrtque IV" del Dr . Galindez de Carvajal, Murcia, 1946, pp . 467 ss . Lo
he comentado en Gobernaceon , pp 36 ss

120 . Doc . publicado por GONZALEz Ai ONso, Gobernacidn , pp . 206 ss .
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