
La saca de cosas vedadas en el derecho
territorial castellano

SUMARIO: 1 . Aproximacion a las causas que aconsejaban vedar la saca de determinados bie-
nes desde Castilla a otros reinos.-2. Evolucion normativa de la veda a la saca de cosas: a)
Objetos que no se podfan extract; b. Motivos que justificaban la prohibition.-3. Per-
secucion de la saca ilegal de mercancias : a) Oficiales competentes; b) Actuation reglada
de los oficiales-4. El delito de saca de cosas vedadas: a. Autorfa. b. Consumacion.
Valor jurfdico de los inditios ; c. Penalidad. Arbitrio judicial.

1 . APROXIMACION A LAS CAUSAS QUE ACONSEJABAN VEDAR
LA SACA DE DETERMINADOS BIENES DESDE CASTILLA A
OTROS REINOS

Como es sabido, en la epoca del Bajo Imperio se gestaron dos fenome-
nos que definirfan la vida econ6mica del Occidente europeo en los siglos
siguientes. Nos referimos a la formation de las grandes explotaciones agra-
rias y a la progresiva decadencia de las ciudades como centros mercantiles.
Pese a ello, el citado predominio en la Alta Edad Media de la economfa agra-
ria senorial no acarreo la extincion de la economfa de cambio 1.

En el caso concreto de Espana, fue a partir de la conquista del territorio
peninsular pot los musulmanes cuando esa situaci6n economica se transformo
profundamente. Bien es cierto que toda la zona de Al-Andalus siguio en con-
tacto economico con Oriente, aprovechando las rutas del comercio ya exis-

' Luis GARCIA DE VALDEAVELLANO: «La economfa de la Espana cristiana en los siglos ix
y x», en Moneda y Credito. Revista de Economia, ntim . 30. Madrid, 1949, p. 15 .
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tentes yque las ciudades de la Espana islamica mantuvieronun llamativo desa-
rrollo industrial . En palabras de Henri Pirenne: «e1 Mediterraneo que habia
sido un lago romano, se transformd en un lago musulman» z. Por contra, la eco-
nomia de los territorios cristianos no participd en el disfrute del beneficio
reportado por ese fructifero comercio, sino que, en cambio, cada vez dependia
mas irremediablemente de la agricultura . Las sucesivas campanas militares y el
ambiente de inseguridad propio del perfodo determinaron que existiera una
generalizada despoblacion de las tierras que, en los primeros siglos de la
Reconquista, permitieron su fibre ocupacidn mediante la conocida figura juri-
dica de la presura o aprissio, to que provoc6 la aparici6n de abundantes peque-
nasymedianas propiedades rfsticas, fundamentalmente en el Valle del Duero,
a to largo del siglo x 3. Desde el siglo x1, esas pequenas propiedades de tierras
dieron paso a la formacidn de los grandes dominios mediante la progresiva
concentraci6n en pocas manos de los antiguos minifundios 4. Sin embargo, to
curioso de este proceso es que los senorios estaban integrados por tierras a
veces muy dispersal entre si, to que hard inviable en Castilla y Ledn el surgi-
miento de un regimen de economia agraria cerrada o domestica 5.

z Henry PIRENNE : Las ctudades de la Edad Media. Titulo original : «Les villes du Moyen
Age» . Novena edici6n . Madrid, 1992, p. 20 .

3 Ignacio DE LA CONCHA v MARTiNEz: La presura. La ocupaci6n de tierras en los prime-
ros siglos de la Reconquista. Madrid, 1946, pp. 13 y 27 .

En su did, SANCHEz-ALBORNOZ senal6 las principales causas que determinaron la for-
maci6n de grandes propiedades a to largo de la Edad Media. Asf, junto a las donaciones regias,
indicaba en «E1 regimen de la tierra en el reino asturleones hace mil anos», en Viejos y nuevos
estudios sobre las instituciones medievales espanolas, tomo 111, Madrid, 1980, p. 1337, que olos
senorios eclesiasticos se enriquecieron especialmente por concesiones graciosas de particulares,
quienes se creian con la obligaci6n de ceder alguna parte de sus bienes para la salvaci6n de su
alma . . .» . MAsadelante (cit . p. 1349), advierte que otras veces no eran motivos religiosos los que
impulsaban a los individuos a donar sus bienes a los poderosos, sino la busqueda de protecci6n
ante la amenaza o coacci6n a la que podfan verse sometidos por pane de otro senor. Con pos-
terioridad Reyna PASTOR, «Sobre la articulaci6n de las formaciones econ6mico-sociales : comu-
nidades de aldea y senorios en el norte de la Peninsula Ibdrica (siglosx-xtu)», en Estructuras feu-
dales y feudalismo en el mundo mediterrdneo, Barcelona, 1984, p. 110, recordaba, profundizan-
do en este tema, que los pequenos propietarios sucumbieron ante las presiones y el recurso a la
fuerza militar de los poderosos, al tiempo que apuntaba cuales fueron las vial de hacer factible
esa subordinaci6n. En su opini6n, «1a forma mas rapida de establecer los lazos de dependencia
consisti6 en la transformaci6n de las comunidades de aldea en behetrias obenefactorias, aunque
tambien muchas aldeas fueron sometidas a una dependencia mas estrecha, reducidas a la condi-
ci6n de solariegos. . .» . Por ultimo, debemos mencionar la figura jurfdica de la profiliaci6n estu-
diada por Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, en La formaci6n delfeudalismo en la Peninsula
Iberica, Barcelona, 1979, p. 403, quienes la consideran como «otra forma de extensi6n del feu-
dalismo a travel de la transmisi6n de bienes y de la entrada en relaciones de dependencia per-
sonal» . Senalan que la profiliaci6n era en su origen «una adopci6n dentro del linaje y que des-
pu¬s se hizo equivalente a una donaci6n con encomendaci6n. En la profiliaci6n, el adoptado se
convertia en el senor o patrono del adoptante, cuyos bienes recibfa, y al que segun los usos de
encomendaci6n feudal debfa protecci6n y ayuda. Cuando el adoptado tenfa poder politico, la
profiliaci6n, en parte de los bienes de una comunidad, servfa para convertirle en senor feudal en
el pleno sentido politico de la expresi6n. . .» .

5 GARCiA DE VALDEAVELLANO: vEconomfa natural y monetaria en Le6n y Castilla duran-
te los siglos ix, xy xi», en Moneda y Credito. Revista de Economia, m1m. 10. Madrid, 1944, p. 33 .
Tambien en «La Economia de la Espana cristiana. ..» , cit., p. 17 .
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Apesar de que la agricultura apareci6 como la fuente principal de rique-
za en los reinos cristianos, to cierto es que el paso del tiempo no supuso la
introducci6n de reformas sustanciales tendentes a mejorar la rentabilidad de
las cosechas, pues seguian utilizandose las viejas tecnicas heredadas de la
epoca romana y las condiciones climatol6gicas condicionaban que la produc-
ci6n estuviese centrada casi en exclusiva en los cereales y algo de hortalizas.
Junto a esta, en muchas ocasiones rudimentaria agricultura e incluso con
menor importancia si cabe, debemos destacar la producci6n artesanal que
qued6 reducida a los limitados circulos de la economfa familiar o a to sumo
vecinal. Esta artesanfa se centraba en la fabricaci6n de utensilios domesticos,
prendas de vestir, aperos de labranza y arreos de cabalgar que despues eran
transportados al mercado local donde se intercambiaban por otros objetos
necesarios para la vida . Generalmente, a estos mercados acudfan los labra-
dores y artesanos para vender al detalle sus productos 6 y junto a ellos, parti-
ciparon de forma creciente mercaderes llegados desde la Espana musulma-
na. Estos comerciantes procedentes del sur vendfan en los mercados articu-
los de lujo que eran adquiridos por los ricos senores y por los monasterios
mas poderosos '. Lo mas llamativo es que, a buen seguro, muchos de estos
artfculos habfan sido fabricados en los, mejor equipados, talleres de artesania
de Al-Andalus, con materias primas, como el cuero o la seda, compradas a
bajo precio en alguno de los mercados celebrados en la zona cristiana.

Surge aquf precisamente algo que se mantuvo constante a to largo de los
siglos medievales y modernos. Castilla apareci6, ante todo, como una tierra
exportadora de materias primas 8 a otros reinos e importadora de productos
manufacturados, provocando con ello un evidente desequilibrio econ6mico
en su balanza comercial que padecieron especialmente los subditos, sobre
todo porque las exportaciones se centraron en bienes basicos para su susten-
to. Ante esta tesitura, se comprende que los diferentes monarcas se viesen
forzados a arbitrar una serie de medidas protectoras que, a costa de poner
trabas a la libre circulaci6n de mercancfas, garantizase el abastecimiento a
precios controlados en favor de los naturales del reino, para que estos no se
encontrasen desprovistos de esos objetos imprescindibles en su desarrollo
vital 9. De esta forma, «1a economfa de cambio fue sustituida por una econo-
mia de consumo»'°, si bien es cierto queen muchas ocasiones esa politica, sin
proteger adecuadamente a los consumidores, acarreo graves perjuicios a los

6 PIRENNE: Las ciudades . ., cit., p. 26.
GARCiA DE VALDEAVELLANO: aEl mercado. Apuntes para su estudio en Le6n y Castilla

durante la Edad Media», en AHDE, 8 (1931), pp. 254 y 255. Tambien en «Economfa natural y
monetaria.. .», cit., p. 33, y en «La economia de la Espana cristiana . . .», cit., p. 21 .

8 Jose LARRAz : La epoca del mercantilismo en Castilla (1500-1700) . Madrid, 1963, p . 15 .
9 Ram6n CARANDE : Carlos V y sus bangueros, tomo II, La Hacienda real de Castilla.

Madrid, 1949, p. 268; LARRAz : La epoca del mercantillsmo . ., cit ., p . 18 . Esperanza FRAX
ROSALES y Maria Jesus MATILLA QutZA : «Transporte, comercio y comunicaciones», en
Enciclopedia de Historia de Espana. Dirigida por MiguelArtola, t . I, p. 237 .

PIRENNE: Las ciudades . ., cit., p. 32 .
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productores y unicamente benefici6 a los especuladores ". En suma, puede
afirmarse que Castilla careci6 de coherencia en su politica econdmica, y asf
un mismo producto podfa presentar precios muy distintos en diferentes zonas
del reino, situacion que se agudizaria en la Edad Moderna con la llegada de
los metales preciosos trafdos desde el Nuevo Mundo".

No obstante to anterior, el abastecimiento de productos para los castella-
nosno dependfa solamente de las fluctuaciones de los precios consecuencia de
las actuaciones de los especulares. Quiza, el problema basico vino mareado por
el clima reinante en Castilla que hacfa de ella una tierra propicia, casi en exclu-
siva, para el cultivo de cereales. En efecto, el clime continental peculiar de la
Espana interior, con inviernosmuy frfos y poco humedos, y veranos excesiva-
mente calurosos, dejaba pocas posibilidades a la introduccidn de otros cultivos
altemativos al cereal '3 . Tampoco debe olvidarse las escasas innovaciones
introducidas en las tecnicas o en las formas de cultivo, to que acompanado a la
falta de abonos adecuados para mejorar la fertilidad de las tierras, desembo-
caba en una pobre productividad '4. Ese arcaico sistema de produccion no
correspondfa convenientemente a una poblaci6n en crecimiento, afectando de
manera esencial a la generalidad de los subditos, a los que resultaba material-
mente imposible, en muchas ocasiones, subvenir el pago de los bienes basicos
para su sustento, incluso en los anos de buenas cosechas 15 .

En resumidas cuentas, la excesiva supeditaci6n a las condiciones del
clima generaba que una serie de anos secos o con temporales produjese una
profunda crisis de subsistencia, con la propagacidn de epidemiasy pestes que
incidfan con mayor rigor en una poblaci6n que se alimentaba basicamente de
los cereales 16.

11 FRAx RoSALES y MATILLA QUIZA: «Transporte, comercio y comunicaciones. . .» , cit.,
p. 238. Especialmente negativa apareci6 esta politica proteccionista en ciertos momentos con
relaci6n al comercio de cereales. Segdn sostiene Mercedes BORRERO FERNANDEZ, en «Crisis de
cereales y alzas de precios en la Sevilla de la primera mitad del siglo xvi», Historia, /nstituciones
y Documentos, mim. 18. Sevilla, 1991, p. 41 : «1a imposici6n de una tasa de precios de los cereales
por parte de la Corona a comienzos del siglo xvi gener6la creciente acaparaci6n del producto y
la paralizaci6n del comercio, de forma que los niveles de precios se elevaron considerablemente.
De hecho, los efectos que produjo la tasa fueron muy negativos, ya que no s61o no consiguieron
asegurar el abastecimiento y mantener unos precios estables, sino todo to contrario, provocando,
edemas, consecuencias muyfunestas para el buen aprovisionamiento de la poblaci6n» .

12 V VAZQUEZ DE PRADA : Historia econ6mica y social de Espana, t . 111. Madrid, 1978,
p. 447 .

" Manuel FERNANDEZ ALVAREZ: <La agricultura : producci6n y tecnicas de cultivo» , en
Historia de Espaha. Ramon Menendez Pidal. Tomo XIX, p . 176.

14 Gonzalo ANEs ALVAREZ y Jean Paul LE FLEM: <<La crisis del siglo xvll : Producci6n
agrfcola, precios e ingresos en tierra de Segovia», en Moneda y credito. Revista de Economia,
mum. 93. Madrid, 1965, p. 14. Paulino IRADIEL MURUGARREN: <<La crisis medievab, en Historia
de Espana. Dirigida por Antonio Dominguez Ortiz, t. IV, p. 27 .

is BORRERO FERNANDEZ : «Crisis de cereales. ..», cit ., p. 51 .
is ANES ALVAREZ y LE FLEM : «Las crisis del siglo xvll . . .», cit ., p. 23 . Especialmente adver-

sas fueron las condiciones climatol6gicas a to largo del siglo xvl . En concreto, y segun informa
FERNANDEZ ALVAREZ, en Historia de Espana (Ramon MenMdez Pidal), t . xlx, p. 178, «se apre-
cian tres momentos particularmente diffciles a principios del siglo (entre 1503 y 1508), en la



La saca de cosas vedadas en el derecho territorial castellano 199

Este permanente riesgo de desabastecimiento de bienes de primera
necesidad que acechaba a la poblaci6n castellana fue la causa de que desta-
cados contemporaneos propusiesen una serie de medidas tendentes a mejo-
rar la productividad y, de paso, el nivel de vida de los subditos. De entre los
politicos, te6logos o moralistas preocupados por este tema, debemos desta-
car los pertenecientes a la llamada escuela mercantilista castellana. Uno de
sus mas insignes representantes fue el contador Luis Ortiz, quien en 1558
remiti6 un Memorial a Felipe II en el que senalaba las medidas que, desde
su punto de vista, deberian ponerse en practica para paliar la grave crisis
econdmica que existfa en aquellos momentos y que venia arrastrandose
desde mucho tiempo atras. Luis Ortiz advertia en su escrito que las expor-
taciones espanolas se centraban casi en exclusiva en materias primas y ali-
mentos (trigo, vino, aceite, miel, seda, lana o cuero), careciendo de relevan-
cia las manufacturas . Para romper con esta dinamica, el autor aconsejaba
que se incrementaran las explotaciones de regadfo con el aprovechamiento
de las aguas perdidas, to que permitiria no s61o elevar el rendimiento de las
cosechas, sino tambien introducir cultivos alternativos desconocidos hasta
entonces y, sobre todo, el desarrollo de un plan de industrializaci6n que
pasaba irremediablemente por vedar la saca de primeras materias y la entra-
da de productos fabricados. No obstante, el propio autor del memorial era
consciente de la falta de preparaci6n tecnica de los castellanos para acome-
ter este plan y, asf, consideraba que debfa aguardarse cuatro anos, «porque
en este tiempo los naturales aprendan oficios, y en el preg6n se ha de aper-
cibir que no se dara otra prorrogacidn, con to cual se daran prisa a aprender

decada de los cuarenta (especialmente en 1544 y 1545), y a finales del siglo, que habfa de enla-
zar con la espantosa peste que sacudi6 a Espana, y en particular a la Corona de Castilla, dejan-
dola medio despoblada . El siglo xvt result6 en t6rminos climatol6gicos mAs adverso que el si-
glo xv. Los anos de malas cosechas, con sus secuelas de hambre generalizada fueron cuarenta y
nueve, frente a nueve del siglo anterior>> . A1 hilo de esto ultimo, BORRERO FERNANDEZ, en
«Crisis de cereales. . .> , cit., p. 44, senala c6mo la esterilidad del campo en esa centuria provoc6
una incontrolada subida de los precios. Tampoco el siglo xvll se salv6 de los caprichos del tiem-
po . Junto a los peri6dicos ciclos de sequia salieron a escena Iluvias excesivas que provocaron
inundaciones y la consiguiente perdida de las cosechas. Sobre este tema nos aporta informaci6n
el escritor contempordneo Jer6nimo de BARRIONUEvo, quien, en su obra Avisos (Biblioteca de
Autores Espanoles, tomo CCXXII, p. 184), ofrece la noticia de que «e1 dfa de San Felipe y
Santiago de 1658 se pens6 anegar Sevilla, subiendo el rfo una vara sobre el puente y murallas,
llevandose dos ojos de ella, y las vegas todas de Andalucia, en particular la de Carmona, se han
aguado, de manera que no han dejado esperanza de frutos, y ha subido el trigo en quince dfas de
26 a 46 reales>> . Las inundaciones de igual forma afectaron a otras zonas de la Corona, pues
segun palabras del propio Barrionuevo, cit ., p. 197: «En Galicia atin no ha dejado de (lover, y en
toda Castilla la Vieja los panes no salen del suelo, y el mayor no es de un palmo de alto>> . Por
ultimo, nos vamos a referir a las vicisitudes de la cosecha de cereales en la zona concreta de la
campina cordobesa tambien durante el siglo xvu . Respecto a esta cuesti6n, DfAZ DEL MORAL,
informa en Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1967, p . 58, que ven 1601
y en 1602 hubo peste en C6rdoba y su reino ; en 1603 y 1604, perdida de cosechas por exceso de
Iluvias ; en 1605, esterilidad de los campos por sequfa ; en 1616 y 1617, perdida de cosechas por
sequia ; en 1618, por exceso de lluvias, y por langosta ; en 1619, por langosta ; en 1626, por exceso
de lluvias; en 1652, sequfa; 1684, exceso de lluvia; 1687, 1689 y 1690, sequfa . . .>> .
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oficios. . .» ". De todas formas, los buenos propdsitos del contador, plasma-
dos en su Memorial, alcanzaron escaso eco entre los ulteriores economistas,
algo que para Jose Larraz se debi6 aque «Ortiz fue un escritor perdido y ais-
lado en la mitad del siglo xvi, por to que entre 61 y los mercantilistas poste-
riores hay una soluci6n de continuidad» '$.

Con parecidos terminos, en el ano 1619, otro mercantilista, Sancho de
Moncada, escribi6 una serie de discursos donde sostenfa que la restauracion
econ6mica de Espana se fundaba, de una parte, en no sacar de ella materias
primas, y, de otra, en prohibir la entrada de mercaderfas labradas proceden-
tes del extranjero . En su opini6n, se trataba de conseguir la maxima produc-
ci6n de materias primas que despues no podrfan salir del reino, to que oca-
sionaria la formacidn de un gran stock. Si a ello se le unfa la, anteriormente
senalada, prohibici6n de que entrasen bienes manufacturados, parece claro
que todo desembocarfa en la necesidad de desarrollar nuevas fabricas con las
que se aumentarfa la riqueza del territorio y el bienestar generalizado de los
stibditos '9 .

2 . EVOLUCION NORMATIVA DELAVEDA A LA SACA DE COSAS

Parece desprenderse de todo to anterior que la propia idiosincrasia de la
economfa castellana recomendaba la adopcidn de cuantas medidas fuesen
precisas para obstaculizar la extracci6n del reino de aquellos objetos que se
alzaban imprescindibles para el bienestar de los stibditos. En realidad, y
como hemos apuntado en las ultimas lineas, de eso ya se hicieron eco en
fechas relativamente tardias ciertos mercantilistas, quienes propusieron algu-
nas soluciones cuya aplicacidn presuntamente hubiese mejorado la riqueza
del reino. De todas maneras, de poco servirian esas recomendaciones si la
propia legislacidn regia permanecia al margen de esta realidad . Ciertamente
ello no fue asf. Desde el reinado de Alfonso X aparece en los textos de dere-
cho territorial castellano una prolija relaci6n de preceptos dedicados a la
regulacidn de esta materia de interes general, algo que a su vez parece indi-
car que las normas eran por diversos motivos incumplidas, to que acarreaba
que cada poco tiempo hubiese que promulgar nuevas disposiciones con las
que se intentase poner freno auna practica tan perniciosa .

No obstante, llama la atenci6n que esa abundancia preceptual no se
encuentra acompanada de una definici6n legal, aunque sea somera, de to que
se entendfa por cosa vedada . Tan solo de forma un tanto indirecta se senala

" Palabras de Luis Ortiz, que aparecen recogidas por Jose LARRAZ, en La epoca del mer-
cantilismo. . ., cit., p. 108. Tambidn el pensamiento de este escritor castellano es recogido por
FERNANDEZ ALVAREZ, en Historia de Espana. . . . cit., p. 303.

'e LARRAZ: La epoca del mercantdismo.. . . cit., p . 110 .
'9 Ibidem, pp. 111 y 113 .
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en las Partidas que «locura fazen muy grande los que se atreuen a sacar del
Reyno a1gunas de las cosas que el Rey defiende, sin su mandado» 2°, al cali-
ficar el acto de sacar las cosas prohibidas. Algo mas explicito, en cambio, se
mostraba en el siglo xvii el prestigioso jurista Juan de Hevia Bolanos, quien
al referirse a las cosas vedadas afirmaba que «son las prohibidas de sacar de
un Pueblo, o Reyno a otro, y meterlas en 61. . .», y agregaba olas mercaderias
y cosas regularmente se pueden sacar y meter de un Pueblo a otro, salvo las
prohibidas. . . sin expresa y especial licencia real . ..» z' . De to dicho parece infe-
rirse que cosas vedadas eran todas aquellas que, por algun motivo, se consi-
deraba oportuno impedir su salida del reino, salvo que esa prohibici6n fuese
levantada al contar el sacador con una licencia expresamente concedida por
el rey.

Esta afirmaci6n nos puede despejar algunas dudas, pero tambien genera
otras, pues no nos informa acerca de que cosas deben entenderse compren-
didas en esa noci6n y que criterion se barajaban para determinar que una
cosa no debfa extraerse del reino.

A) OBJETOS QUE NO SE PODIAN EXTRAER

Respecto al primero de los interrogantes, podemos apuntar que en un
ordenamiento de cortes, promulgado en las de Valladolid de 1258, se alude
por primera vez a una serie de objetos cuya salida del reino quedaba prohi-
bida . Nos referimos a los caballos y a cualquier otro tipo de ganado.
Destacamos que junto a esa expresa alusi6n a estos animales se recoge una
c1ausula gen6rica que demuestra to incompleta que pudo resultar esta inicial
norma . Asf, a continuaci6n de referirse el precepto a los caballos y ganado en
general, se anade que tambien es de aplicaci6n a los «aueres uedados», sin
aclarar que se encerraba detras de esas dos palabras 12 .

Quiza por ello se pueda explicar que el propio rey Alfonso X, conscien-
te de los inconvenientes que podia generar la parquedad de este precepto,
ordenase en otro ordenamiento aprobado en la siguiente reuni6n de Cortes,
celebrada en Jerez en el ano 1268, que «ninguno non saque de min rreynos . . .
oro, plata, cobre e pannos, cauallos e todas las otras bestias, bueyes, vacas,
puercos e toqinos e todos los otros ganados; nin saquen cabrunas nin carrne-
runas nin cabritunas nin otra coranbre ninguna por adobar, nin seda en nin-

z° P 111, 20, 10. En Los cddigos espanoles, t. III, p. 275 . Madrid, 1848.
Z' HEVIA BOLANOS: Curia Philipica, t. 11, lib . III (Comercio naval), cap . VI (cosas

vedadas), mims. 1 y 2, p. 482 . (He manejado la edici6n facsimil . Valencia, 1989) .
2Z Cortes de Valladolid de 1258, pet . 12 (1-57) . No obstante nuestra opini6n apoyada en la

regulaci6n normativa de la materia, para Fernando Cos-GAY6N (Historia de la Administraci6n
ptiblica de Espana. Madrid, 1976, p . 125), «las prohibiciones por ]as que se cerraban las fronte-
ras castellanas a la salida de ganados debieron ser rnAs antiguas, pues las Cortes de Valladolid,
celebradas en aquel ano de 1258, pidieron a Alfonso el Sabio que no concediera cartas para sacar
caballos; prueba evidente de que su extracci6n ya estaba vedada . . .» .
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guna guisa, nin lava por finar, nin pan, nin vino, nin otra vianda ninguna, nin
saquen aqores nin falcones nin otras aues ningunas de caqa . ..» 23 .

Ese amplio elenco de cosas se fue incrementando en Cortes sucesivas con
otros objetos, en principio licitamente exportables, pero que por diversos
motivos se tornaron en necesarios para el bienestar de los castellanos. De esta
forma, en las Cortes de Haro de 1288 celebradas durante el reinado de San-
cho IV se otorg6 la condici6n de cosas vedadas a los conejos y a las ceras 21.

Por su parte, en las Cortes de Palencia de 1313, ya en el reinado de Alfonso XI,
se record6 la prohibici6n establecida en los dos ordenamientos precedentes y
se incluy6 en la relaci6n a los moros vencidos en la guerra que tampoco se
podfan vender a los naturales de otros territorios. Junto a esa regla general, se
fij6 una prohibici6n especifica concerniente al comercio con Portugal, proba-
blemente debido a las tensas relaciones politicas de Castilla consu reino veci-
no en aquellas fechas. Textualmente se indica que ocontra la ffrontera de
Portugal no se saque oro en pieqa, plata en pieqa, billon de canbio, qera,
coneio, seda, doblas de almir marroquis, vacas, carneros, oueias, puercos,
moros, moras» Z5 . En el reinado de Pedro I se consider6 necesario vedar la
extracci6n de madera oque es unna cosa de que se aprouechan los del mio
ssennorio, et por esto que se yerman los montes dela mi tierra e que se enca-
resqe enel mio ssennorio e la non pueden auer . ..» 26 . Ya en la Edad Modema
se prohibi6 la exportaci6n del cuero, dada la variedad de productos utiles que
podfan obtenerse con su fabricaci6n z' . Por ultimo, el amplio catalogo de bie-
nes cuyo comercio de exportaci6n era ilegal, se cierra con la alusi6n al hierro
y acero vizcainos, del que fundamentalmente se beneficiaban los franceses, en
perjuicio de los residentes en esa regi6n del norte de la Peninsula 21 .

'3 Ordenamiento de posturas y otros capitulos generales, otorgados en el ayuntamiento de
Jerez de la era MCCCVI, 1268, 14 (I-71) . Miguel Angel LADERO QUESADA: Fiscalidad y poder
real en Castilla (1252-1369). Madrid, 1993, p. 157. Enrique VILLALBA PtREz: La Administraci6n
de la Justicia penal en Castilla y en la Corte a comienzos del siglo XVL Madrid, 1993, p. 188.

z° Cortes de Haro de 1288, 24 (I-105) . LADERO QUESADA : Fiscalidad. . ., cit ., p . 157 .
's Cortes de Palencia de 1313, 17 (I-225). Este elenco de cosas se reprodujo en Cortes de

Burgos de 1315, 17 (I-277), y en Cortes de Valladolid de 1322, 43 (I-348) . LADERO QUESADA:
Fiscalidad. . ., cit., p. 158.

'6 Cortes de Valladolid de 1351,42 (II-22) . Junto a la tala de arboles para la exportaci6n de
su madera, en esa reuni6n de Cortes se abord6 el grave problema de la destrucci6n de los bos-
ques con la finalidad de dedicar los terrenos que quedaban libres al cultivo de productos agrf-
colas. Para un conocimiento m6s profundo de este terra puede leerse a Maria Jesus
TORQUENtADA : La protecci6n ecol6glca en la Castilla Bajomedieval. Madrid, 1997, pp . 89 ss.

n Cortes de Madrid de 1528, 70 (IV-479) . Tambien en Cortes de Madrid de 1534, 113 (IV-
616), y en Cortes de Valladolid de 1537, 56 (IV-653).

'8 Cortes de Valladolid de 1537,58 (IV-654) . Quejas de los procuradores que para VAZQUEZ
DE PRADA : Historia econ6mica y social. . ., cit., p . 308, estaban justificadas si se tiene presente la
creciente penetraci6n de t6cnicos y comerciantes extranjeros en la economia espauola. Presencia
favorecida por la expulsi6n de los judios y que se acrecent6 a partir de los primeros anos del rei-
nado del Emperador . Textualmente sostiene que «los capitalistas extranjeros, como precio de su
colaboraci6n financiera a la Corona, se van apropiando de los recursos fundamentales del pais,
que dirigen en su propio interns . Asfexportan las material primal, entre ellas el hierro y el acero,
para una vez elaboradas en Europa, introducirlas en el mercado nacional» .



La sacs de cosas vedadas en el derecho territorial castellano 203

B) MOTIVOS QUE JUSTIFICABAN LA PROHIBICI6N

Tal y como puede observarse, la veda recafa sobre bienes de naturaleza
muy distinta, pero queguardaban entre si evidentes puntos de concornitancia .
Todos y cads uno de esos objetos reportaban indiscutibles beneficios para los
subditos, bien porque con su correcto use se garantizaba la seguridad del
reino, bien porque eran imprescindibles para su alimentaci6n o vestido. La
salida incontrolada o ilimitada de ellos generarfa graves perjuicios para el
reino, algo que se pretendi6 zanjar conuna legislaci6n en gran medida casufs-
tica y que recogia en su seno severas sanciones contra sus infractores.

Prueba inequfvoca de esta importancia resenada, la encontranmos en la
circunstancia de que los procuradores de las ciudades aprovechaban las reu-
niones de las Cortes para elevar al rey de turno sus peticiones de que se
pusiesen en funcionamiento todos los medios precisos para cercenar, en to
posible, el conmercio de estos productos que, en muchos casos, eran de pri-
mera necesidad.

Asi, en las Cortes de Burgos, celebradas en el ano 1345, los representantes
de las ciudades pidieron al monarca que prohibiese, a toda costa, la salida de
came viva o muerta y de pan, dada la gran mortandad de ganados ylas malas
cosechas provocadas por las nevadas queazotaron a Castilla en ese ano, to que
a su vezprodujo una inevitable subida de los precios. Pese a que, como hemos
apuntado con anterioridad, la salida de carne y de pan ya estaba vedada, eso,
segun se desprende de las quejas de los miembros de las Cortes, parece que
sigui6 siendo una practica frecuente; y tal vez conscientes de ese hecho los pro-
curadores se contentan con solicitar del soberano que, al menos, la saca se sus-
pendiera hasta que «Dios de mas mercado de carne e de pan» 29, esto es, hasta
que se incrementara la oferta de estos bienes, para que ello conllevase una
correlativa rebaja de los precios. Mas contundentes se mostraron, incluso, los
procuradores, pocos anos mas tarde, en la propia ciudad de Burgos, cuando
ante Enrique II llegaron a sostener que si no se prohibia la salida de ganado y
de pan a otras partes «se destruyria la tierra por ello» 30 . No obstante, esa con-
tundencia no se vio correspondida con una perceptible reducci6n de las expor-
taciones fraudulentas de ahmentos a otros reinos, pues en el Ordenamiento de
sacas hecho en las Cortes de Guadalajara de 1390, durante el mandato de Juan
I, el rey calific6 de gran dano contra el provecho comunal la salida de carne
viva o muerta 3', al tiempo que asumia el compromiso de garantizar el abaste-
cimiento de pan y legumbres para sus naturales 12 .

En 1438, fueron, de nuevo, las condiciones climatol6gicas las que provo-
caron las p6rdidas de las cosechas y la terrible elevaci6n de los precios del
trigo. Se menciona, por parte de los miembros de las Cortes que, pese a los
temporales padecidos, se seguia sacando trigo, fundamentalmente a los terri-

z' Cortes de Burgos de 1345, 1 (1-484) .
'o Cortes de Burgos de 1367, 13 (11-152) .
" Cortes de Guadalajara de 1390, 16 (11-442) .
12 Cortes de Guadalajara de 1390,17 (11-442) .
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torios de Arag6n, Navarra y de Portugal, de forma que en algunas comarcas,
fundamentalmente de Andalucfa, los precios se habfan disparado en pocos
dfas hasta triplicarse el valor de la fanega de trigo, al tiempo que se advirti6
a Juan II de las nefastas consecuencias de inestabilidad social que podfan
generarse si el rey no ordenaba, sin ningun tipo de reparos, la veda absoluta
de sacar pan hacia otros lugares 33 . Seguramente, ese alarmismo permiti6 que
se adoptaran las oportunas medidas, algo que parece desprenderse del hecho
de que durante un periodo de medio siglo los procuradores no tuviesen que
volver a elevar al monarca sus quejas sobre este tema . Pero la uni6n con
Arag6n determin6 que se liberalizase el comercio con este reino y que salie-
sen mayores cantidades de alimentos que las que antes se extraian por medio
del contrabando. De esta forma se justifica que los representantes de las ciu-
dades, con unas palabras de nuevo alarmistas, manifestasen a la reina Juana,
en las Cortes de Burgos de 1512, que por la saca de carne «se siguen tantos y
tan grandes dampnos como a vuestra Alteza es notorio, que si no se rreme-
dia, esperase que se comes la carne a tan altos preqios que no se pueda
sufrir, y estos rreynos reciben mucho dampno. . .o 34 . Empero, y siguiendo la
t6nica habitual, las quejas de los miembros de las Cortes no recibieron cum-
plida respuestapor parte del soberano, de ahf queen las Cortes de Valladolid
de 15181a petici6n no fuera dirigida, como de costumbre, a que se impidiese
la extracci6n de carne para que su precio se rebajase todo to posible, sino que
la situaci6n era tan preocupante que se entendia necesario arbitrar con
urgencia las medidas precisas, pues de to contrario en poco tiempo no podrfa
contarse con el minimo imprescindible para preservar el abastecimiento de la
poblaci6n 3s .

Tambien por similares motivos, se solicit6 al rey Carlos I que ordenara la
prohibici6n de que continuase la exportaci6n abusiva de cueros, dado el sus-
tancial aumento del valor en el mercado del calzado y del resto de los pro-
ductos fabricados a partir de 6136 .

En otras ocasiones, los procuradores proponen al rey la adopci6n de
medidascontra las sacas, no por criterion estrictamente econ6micos, sino por-
que de no obstaculizarse su extracci6n corrfa peligro la propia seguridad del
territorio. Para corroborar esta tiltima afirmaci6n, podemos traer a colaci6n
un ordenamiento de Cortes promulgado en las de Valladolid de 1258, en el
que los representantes advirtieron al monarca del riesgo que se asumia si no

33 Cortes de Madrigal de 1438, 40 (III-345) . Casi con identicos t6rminos se repiti6 esta
norma en Cortes de Toledo de 1462, 26 (III-721).

3° Cortes de Burgos de 1512, 16 (IV-241) .
3s Cortes de Valladolid de 1518, 81 (IV-283) . En parecidos terminos, los procuradores repi-

tieron su petici6n en Cortes de Santiago y La Coruna de 1520, 58 (IV-333) ; Cortes de Valladolid
de 1523, 69 (IV-385) ; Cortes de Toledo de 1525, 21 (IV-415) ; Cortes de Valladolid de 1537, 145
(IV-688) . VAzQUEZ DE PRADA: Historia econ6nuca. . ., cit., p. 438.

36 Cortes de Madrid de 1528, 70 (IV-479) . Como era frecuente tampoco esta petici6n de los
procuradores surti6 favorables efectos, de modo que anos mss tarde se vieron abocados a insis-
tir en su reclamaci6n ante el monarca Cortes de Madrid de 1534, 113 (IV-616); Cortes de
Valladolid de 1537, 56 (IV-653) . N.R . VI,18,47 ; No.R . IX,16,12.
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arbitraban las medidas convenientes para paralizar la salida incontrolada de
caballos, dada la utilidad que estos animales reportaban en esa epoca, no s61o
como medio de transporte basico, sino tambidn como instrumento indispensa-
ble en los campos de batalla 3'. Pero los contrabandistas de caballos siguieron
actuando y la norma qued6 incumplida, to que se demuestra con el dato de
que casi un siglo mas tarde partiera del propio soberano, en este caso Alfon-
so XI, la iniciativa para que se fomentase el aumento en la cabana de equidos
para «estar prestos e apertibidos para la guerra contra los moros..» 38 .
Iniciativa que anos despues fue secundada por Enrique II, quien, en un tono
bastante alarmista, lleg6 a afirmar que si no se detenfa la salida de caballos a
otros lugares «se destruyria la tierra por ello» 39 . Asf, es preciso recordar que
fue siempre una preocupaci6n constante de los monarcas a to largo de los
siglos que dur6la Reconquista, el procurar que sus vasallos contasen con caba-
llos con los que prestar el servicio militar y poder combatir con eficacia . De ahf
se explica que en muchos lugares se impusiese la obligaci6n de tener ymante-
ner caballo a los que estuviesen en posesi6n de una cierta fortuna. El tener
caballo llevaba implicito el deber de prestar el servicio militar, disponiendose
para aquellas personas que por su condici6n fisica ello no fuera posible, que
entregasen el animal a otro individuo, oqueto utilizasen para otros fines sena-
lados distintos de la guerra 4° .

Junto a los caballos, el pan se convirti6 tambien en un elemento que jug6
un destacado papel en la guerra, no s61o como alimento basico del ejdrcito,
sino tambien de la poblaci6n en general, segun senalabamos algunas lineas
atras, y en particular de la que residfa en las zonas fronterizas como era el

" Cortes de Valladolid de 1258, 12 (1-57) .
'$ Cortes de Alcala de Henares de 1348, 56 (I-614) . OO.RR . VI,9,1 ; N. R . IX,15,4. La reduc-

ci6n de cabezas de caballos en el reinado de Alfonso XI no s61o vino provocada por la actuaci6n
de los contrabandistas . Tambien debe tenerse en cuenta el efecto generado por la tregua vigen-
te con los musulmanes del reino de Granada desde 1344. Esa circunstancia determin6 que los
castellanos se despreocupasen por tener caballos y que, en cambio, se conformasen con adquirir
otra clase de equidos mas baratos y que podian desempenar la misma funci6n como medio de
transporte que aquellos . Esa merma en la demanda de caballos oblig6 irremediablemente a los
criadores a buscar lugares alternativos donde colocarlos, to que, como es 16gico, pasaba por un
incremento de las extracciones ilegales de este tipo de bestias. La soluci6n a este problema la
quiso encontrar Alfonso XI mediante la imposici6n de una sanci6n econ6mica a todos los suje-
tos que utilizaban mulos en vez de caballos para trasladarse de una parte a otra del reino.
Literalmente se recoge en Cronica de los Reyes de Castilla (Biblioteca de Autores Espanoles,
t. LXVI, cap . XCIII, p . 228) : «pues que el Rey avia puesto tregua con los Moros, resce16 que los
caballeros et la otra gente del su regno non catarian por tener caballos nin rocines ; et los que
fasta alli criaban los caballos, que no los criarian ; o si algunos criasen, que los levarian fuera del
regno, porque los del regno non los comprarian, pues avian treguas. Et por esto el Rey seyendo
en Truxiello fizo ordenamiento que todos los omes de su senorio que quisiesen andar en bestias,
que andodiesen en caballos o rocines; et qualquier que andodiese en mulo o mula, que la per-
diese, et que pechase al Rey una quantia de dineros en pena . . .» .

39 Cones de Burgos de 1367, 13 (II-152) . En la misma Ifnea, Juan I en Cortes de Palencia de
1388,5 (11-414) .

°° Antonio PALOMEQUE TORRES : «Contribuci6n al estudio del ej6rcito en los Estados de la
Reconquista» , en AHDE, 15 (1944), pp . 245, 299 y 300.
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supuesto de Andalucfa. Asi se recogfa en un ordenamiento de Cortes apro-
bado en las de Ocana de 1422, donde los procuradores hacen ver al rey
Juan 11 el riesgo que podia correr aquella tierra si la salida de pan desde la
misma, y en concreto desde Sevilla, no se detenfa. Los representantes expu-
sieron al monarca que esa era una zona «poblada de muchas e diuersas gen-
tes que biuen por ofiqios e rrentas e mercadurias, e ay pocos labradores, e
destos pocos se han de mantener muchas delas villas e castillos fronteros e
dar vitualla de farina e de vizcocho alos navios para la forniqion dela flota en
la guerra conlos moros, era menester que sobrase pan e non menguase . . .» .
Consciente de la veracidad de estas afirmaciones, el rey afirm6 que odesde
tres annos aca. . . toda el Andaluzia estaua en peligro quese despoblara e per-
diera, en especial Seuilla e su arcobispado: que seria mi serviqio que se guar-
de, que non aya saca alguna de pan nin se de carta para to sacar. ..» °' .

No obstante, pese a las presuntas buenas intenciones del rey, los procu-
radores se venforzados a recordarle, veinticinco anos mas tarde, que muchos
sujetos entregaban al rey Ismael de Granada trigo por mandato del propio
soberano castellano, dada la condicion de vasallo que aquel tenia respecto a
dste ultimo. Gran cantidad de ese trigo procedia de las comarcas fronterizas
de Sevilla, Cadiz y Cordoba, que, al tiempo que reforzaba la situaci6n de los
musulmanes granadinos, debilitaba la estabilidad de la frontera, pues, segtin
parece, los cristianos preferian abandonar sus ciudades, ante esa tesitura,
para dirigirse a zonas mas tranquilas del interior, huyendo, de paso, de unos
territorios que padecian constantemente desabastecimiento de trigo. Como
consecuencia de esto ultimo, los representantes informan al rey que tan solo
en dos meses el precio de la fanega de trigo habia subido mas de veinte mara-
vedfs en Sevilla, al tiempo que le suplican, de nuevo, que cortara definitiva-
mente el suministro de cereal para los enemigos musulmanes 42.

El problema sigui6 existiendo cuando el hijo de Juan II, Enrique IV, fue
entronizado. Tal vez la indolencia del anterior monarca, o la falta de preocu-
pacidn politica, le llevd a desofr las reiteradas quejas de los miembros de las
cortes y, asi, se perdieron algunos castillos de la frontera por el despobla-
miento antes citado de las villas. La nueva solucidn que se propuso pasaba
por la concesi6n de premios a los que delataban la extraccidn de alimentos
para el reino granadino y la imposici6n de severas sanciones contra los ofi-
ciales que no se mostraran diligentes en la persecucidn de los individuos que
practicaban el contrabando 43. Fijemonos hasta que punto el pan era impor-

^' Cortes de Ocana de 1422, 5 (III-39) .
^2 Cortes de Valladolid de 1447, 40 (III-545) .
^' Cortes de Cordoba de 1455, 10 (III-685) . En terminos similares se repitieron las recla-

maciones de los procuradores a este monarca en Cortes de Toledo de 1462, 26 (III-721) . Pero no
debe olvidarse, segdn recuerda Miguel Angel LADEao QUESADA, en Granada. Historia de un
pats isldmico (1232-1571), Madrid, 1979, p . 65, que los intercambios econ6micos que tuvieron
lugar a to largo de la frontera terrestre entre Castilla y Granada fueron continuos durante la Baja
Edad Media . Asf, afirma que oen numerosos tratados de tregua, a partir de 1344, hay clausulas
en que se fijan las condiciones del comercio, que si bien en principio exclufan a los productos
tradicionalmente vedados por la legislaci6n de Castilla, tambien es cierto que se concedieron
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tante en aquellos siglos que el insigne jurista Castillo de Bovadilla se referia
a 6l como oel mas principal de los mantenimientos del hombre que provey6
la naturaleza. La abundancia de pan suple la falta de los otros mantenimien-
tos, pero la falta del no se suple con la abundancia dellos. Y del bueno o mal
govierno en el pan, resulta carestia o barato en todas las demas cosas. . .» 1.
En su opini6n, la prohibici6n que pesaba sobre la saca de pan tambien debfa
proyectarse sobre la harina pues ose muda la especie, pero no se altera la
substancia, e incurrira el sacador en la misma pena, porque de otra suerte
defraudarsehia a la republica...» 4s .

3 . PERSECUCION DE LA SACA ILEGAL DE MERCANCIAS

A) OFICIALES COMPETENTES

Estos motivos de peso que justificaban sobradamente las peticiones de
los procuradores en las Cortes y los positivos propdsitos de los monarcas, de
bien poco hubiesen valido si esa legislaci6n no hubiera contado con todo un
organigrama de oficiales regios encargados de preservar su correcta ejecu-
cidn . Esa necesidad fue tempranamente sentida por los monarcas castellanos.
Asf, en las Cortes de Jerez de 1268 se dispuso, despues de indicar la relaci6n
de bienes cuya salida del reino estaba prohibida, la obligaci6n de todo parti-
cular de prender a quien fuese sorprendido cometiendo tal acto ilicito, para,
a rengldn seguido, entregarlo a los alcaldes, merino o justicia del lugar mas

permisos limitados de saca de cereales hacia Granada para paliar la escasez en el emirato y per-
mitir a sus politicos presentar algdn aspecto positivo tras la firma de cada tregua». Aunque tam-
bien es cierto que si las circunstancias asi to aconsejaban, la salida de cereales hacia el reino de
Granada podia paralizarse. Basta a este respecto tener presente las palabras recogidas en
Cr6nica de los Reyes de Castilla . . .. cit., L LXVI, cap. XCVIII, p. 232, donde se puede leer que
«contado ha la estoria las condiciones que fueron puestas entre el Rey de Castiella et el Rey de
Granada al tiempo del otorgamiento de la tregua: las quales eran, que dexasen a los Moros sacar
pan et ganados por sus dineros, pagando los derechos al Rey. Et porque fue tirada la saca por el
alvala del Rey que gang Don Simuel, el ReyDonAlfonso de Castiella, rescelando que por esto
se moveria el Rey de Granada a le facer guerra et quebrantar la tregua, envi6 su mandadero al
Rey de Granada por las parias, segun que to solia facer en los tiempos pasados: et mand6 que si
el Rey de Granada le posiese alguna escusa en la paga, et entendiesen de 61 que 61 non queria
guardar la tregua, que le dixiesen, que por el gran reprehendimiento que los de la su tierra facian
por la saca del pan que le daba, que ovo de facer mandamiento que ge to non dexasen sacar, mas
que le dexaria sacar los ganados, et que se alongase la tregua por un ano mas de quanto
estaba . . .» . Por ultimo, hace algunos anos, Elena Azucena FERNANDEz ARRIBA, <<Un aspecto de
las relaciones comerciales entre Castilla y Granada> , en Historia. Instituciones. Documentos,
num. 13, 1986, p. 43, ha resaltado la importancia que debi6 tener el comercio clandestino de
cosas vedadas entre ambos territorios. Comercio clandestino que, en su opinion, se realizaba,
<<bien a travels de ]as tierras de senorfo, bien burlando la vigilancia de los guardas instalados en
la frontera para cobrar los impuestos pertinentes» .

°^ Jer6nimo CASTILLO DE BOVADILLA: Politica para corregidores y senores de vasallos .
Amberes, 1704. (He manejado edici6n facsfmil . Madrid, 1978), t . II, lib. III, cap. 111, mim. 6, p. 19.

"5 Ibidem, t . II, lib. IV, cap. V, mim. 23, p. 389.
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cercano. Y es que la gravedad de este tipo de comportamientos delictivos
recomendaba que cualquier sitbdito se encontrara habilitado para detener al
contrabandista, todo ello con el incentivo de que podia recibir, al final del
proceso, la mitad de los bienes incautados al delincuente. Llama la atenci6n
que en este primer momento los oficiales locales no contaban con compe-
tencia jurisdiccional para procesar y, en su caso, condenar al sospechoso, pues
tan s61o se consigna en la norma su deber de informar al monarca para que
este le impusiera la condena que, a su discreci6n, estimase mas oportuna
segun las circunstancias concurrentes 46.

Pero ese sistema, basado en la obligaci6n de los particulares y la centrali-
zaci6n judicial en la persona del rey, debi6 fracasar . Lo primero, porque el
incentive, que podfan recibir los acusadores no serfa seguramente suficiente
para compensar el riesgo que asumfan contra las posibles represalias de los
contrabandistas. Lo segundo, porque la exclusividad del soberano en el cono-
cimiento de este tipo de causas careci6 de sentido cuando los actos de expor-
taci6n ilegal de mercancfas se multiplicaron, provocando la inevitable prolon-
gaci6n de las causas y la indefensi6n de los ajusticiados. Se hizo, por tanto,
imprescindible dar un paso mas para alcanzar el objetivo de lograr una mayor
eficacia en esta materia. Ese paso to die, Fernando IV, quien en las Cortes de
Burgos de 1301 decidi6 nombrar a guardas en los puertos de las villas de fron-
teras. Sabemos porn de las condiciones que debfan concurrir en los aspirantes
a estos puestos. Unicamente se recoge en la normaque debfan ser oomes delas
villas que Sean abonados eto guarden bien» 4', esto es, residentes en esas loca-
lidades fronterizas y personas con cierta capacidadecon6micapara, de un lade,,
garantizar que no iban a ejercer el cargo simplemente para enriquecerse y, de
otro, para responder de los posibles danos cometidos durante el desempeno de
su funci6n1. El propio rey, quiza movido por cierta desconfianza ante los guar-
das de los puertos en la vigilancia que tenian encomendada, orden6 que en el
supuesto de se siguiesen sacando productos vedados a traves de la frontera, los
alcaldes y merinos del lugar debfan hacerse cargo de la vigilancia para suplir la
negligencia de los guardas designados por el monarca 49 .

Por contra, en otras ocasiones, los guardas se excedfan en el desempeno
de su cometido y realizaban pesquisas fuera de los puertos, acarreando con

Cortes deJerez de 1268, 14 (1-71) .
°' Cortes de Burgos de 1301, 11 (1-148) . En las Cortes de Toro de 1371, 4 (11-205), se alude

a que los guardas debian set «omes buenos delos obispados»
41 Con relaci6n a la capacidad econ6mica que debia acreditar el aspirante a ocupar un

cargo publico puede verse GARCIA MARfN: El officio publico en Castilla durante la baja Edad
Media, Madrid, 1987, especialmente en pp. 196 y 229.

°9 Cortes de Burgos de 1301, 14 (1-148) . Parece que pese a las exigencias normativas, los
guardas pusieron a veces poco celo en custodiar con diligencia los puertos en que estaban desti-
nados, pues de no set asf dificilmente se comprenderfa que en las cortes tambien celebradas en
Burgos en 1377, durante el reinado de Enrique 11, los procuradores planteasen al monarca sus
quejas porque los guardas «dexan sacar e sacan muchas cosas delas que eran defendidas por nos,
por la qual rrazon encaresqian todas las cosas delos nuestros rregnos, e los nuestros rregnos eran
menguados delas viandas e delas otras cosas. . .o . Vease Cortes de Burgos de 1377, 8 (11-280) .
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ello un indiscutible trastorno a los subditos en su fibre circulaci6n de un lugar
aotro del reino so .

Estos guardas, segun se desprende del analisis de los ordenamientos de
Cortes, no pasaban de realizar funciones de estricta vigilancia o de policfa en
los puertos para impedir que se llevase a alguno de los reinos vecinos objetos
de sumo interes para los castellanos, careciendo de competencias jurisdiccio-
nales que eran asumidas por los merinos de la localidad. Pero la importancia
creciente de esta cuesti6n demandaba que se nombrase a unos jueces encar-
gados del conocimiento especffico de este tipo de comportamientos delicti-
vos, para garantizar no solo una mayor celeridad en las causas, sino tambien
una maseficiente custodia de los pasos fronterizoS 5' . Desgraciadamente, des-
conocemos el momento exacto en el que se produjo el nacimiento de los nue-
vos oficiales, pero debi6 acontecer entre 1322 y 1329, pues en este ultimo ano
se celebraron Cortes en Madrid, dondeya se dice textualmente «que los alca-
lles de adoanas e de ssacas libren los pleytos delas aduanas ssin alongamien-
to» 52, ante las quejas que los procuradores formularon, mientras que en la
primera de las fechas se promulgaron las ultimas normas concernientes a la
cuesti6n de la extracci6n de cosas vedadas y en ellas no se alude para nada a
los alcaldes de las aduanas o de las sacas.

La competencia jurisdiccional de los alcaldes de sacas qued6 confirmada
en las Cortes de Valladolid de 1351, cuando Pedro 1, despuds de dividir las
fronteras del reino en comarcas para garantizar una mejor vigilancia, se refi-
ri6 a estos oficiales en los siguientes t6rminos : «. . . et tengo porbien que estas
sobredichas e cada vnna dellas que Sean mis alcalles delas cosas sobredichas
e de cada vnna dellas en la comarca e lugares que se aqui contienen, et doles
para esto poder e avctoridat conplida para que puedan fazer justiqia e vsar e
fazer e conplir todas las cosas ecada vnna dellas quese aqui contienen segunt
quelo yo mando, para los lugares e comarca do les do e otorgo este poder en
quanto la mi merged fuer . . .» 51 .

La amplitud de las comarcas hacfa materialmente imposible que los alcal-
des de sacas pudiesen cumplir adecuadamente con su oficio si no contaban

so Cortes de Valladolid de 1322, 44 (1-349) .
5' Asistimos, como puede comprobarse, al surgimiento de una nueva modalidad de los Ila-

mados delegados del monarca, que eran oficiales a quienes, en opini6n de GARCfA MARfN, El
officio peiblico. . ., cit ., p. 68, competfa «resolver problemas concretos caracterizados por su urgen-
cia, importancia o lejanfa geogrdfica» .

52 Cortes de Madrid de 1329, 53 (1-441) .
51 Cortes de Valladolid de 1351, 42 (11-23) . LADERO QUESADA : Fiscalidad y poder real. . .,

cit ., pp. 161 y 164. En esta ultima pagina alude el autor citado al nombre de varios alcaldes de
sacas designados en ese ano por Pedro I . Asf, afirma que «en noviembre el rey nombr6 alcalde
de aduanas del reino de Murcia y obispado de Cartagena a Fernan Perez Calvillo, como sucesor
de Sim6n Gonzalez de Burgos y Pero Ruiz de Villegas, que to habfan sido bajo Alfonso XI . En
enero de 1353 le sucedi6, a su vez, Lope Ferrdndez de Toledo y en noviembre Juan Fernandez
de Orozco, lugarteniente del Adelantado del rey de Murcia> . A continuaci6n advierte que «sin
embargo, en ningiin caso se dan detalles sobre la forma de cumplir su misi6n sino que los docu-
mentos se remiten a la legislaci6n de carActer generate
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con colaboradores que le auxiliasen en el desempeno de su labor ". Asf,
pocas lineas despues de mencionar la potestad judicial de los alcaldes de
aduana, el rey les autorizaba a que opuedan poner por sy, cada vnno en la
comarca do le yo do esste poder, guardas que esten e guarden por ellos. . .», si
bien record6 que «. . . estas guardas que ayan poder de prender e tomar los
sacadores e las cosas vedadas que sacaren, pero que non ayan poder de jul-
gar, mas quelos queprendieren e tomaren que Sean tenudos delos leuar luego
a aquellos quelos por sy pusieren . . .» 55 . En este sentido, qued6 consignado el
deber de todos los guardas de entregar a las personas detenidas al juez de la
localidad mas cercana, en el plazo maximo de veinticuatro horas, para
comenzar el correspondiente procesamiento, en el que se acreditara la culpa-
bilidad o inocencia de esos individuos 56. De las mercancfas incautadas en la
detenci6n debfa practicarse inventario «muy fielmente, y con gran puntuali-
dad y publicidad». Asf, Castillo de Bovadilla abogaba sobre este particular
que ono se haga en secreto, ni de manera que se conciba sospecha de fraude,
o usurpaci6n, sino ante los alcaldes del pueblo y ante escrivano y testigos, y
todo ello se escriva en la forma y orden que se haze, y se deposite y assegure,
porque esta diligencia hecha limpiamente satisfaze mucho a los superiores,
como to he visto notar diversas vezes, y danar mucho to contrario. . .» 5" .

No obstante, la designaci6n directa de los guardas por parte de los alcal-
des de saca no fue de gran utilidad, pues las mercancfas segufan saliendo debi-
do a la falta de aptitud y de honradez demostrada por los vigilantes de los
puertos. Por eso, Juan I estableci6 que un requisito imprescindible que debfa
reunir el aspirante al cargo fuese que se tratara de un hombre que «temiese a
Dios e anos e oviese buen mantenimiento. ..» 58, al tiempo que se reservaba la

54 Respecto a los tipos de oficiales auxiliares y las competencias que les eran atribuidas,
puede consultarse a GARCiA MARIN: El officio publico. . ., cit., p . 67 .

5s lbidem, p. 24 . Como ejemplo de esta posibilidad reconocida a los alcaldes de sacas de
elegir a sus colaboradores podemos cltar un caso mencionado por Agustin BERMODEZ AZNAR,
en El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), Murcia, 1974, p. 240, refe-
rido al arzobispo de Toledo, Pero Velez, quien desde principios del reinado de Enrique III
detentaba amplias facultades en materia de aduanas. Segun afirma el autor citado, «en la carta
de nombramiento como alcalde de sacas de Pero Velez se declaraba que el Arzobispo tenfa «los
ofiqios e alcaldias e guardas de las sacas e las cosas vedadas de todos los puertos de los dichos
regnos e sennorios del dicho sennor Rey», y en consecuencia el arzobispo podia poner en dichos
puertos aquellos guardas que creyera oportuno». Pedro PORRAS ARBOLEDAs, en El comercio
fronterizo entre Andalucia y el reino de Granada, M61aga, 1984, p. 249, deja entrever la habitual
tendencia de los sujetos que formaban parte de ciertas familias a ocupar los puestos que dejaban
vacantes alguno de los suyos. En concreto, alude a los obispados de Murcia, C6rdoba y Jaen, con
Alcala la Real, Adelantamiento de Cazorla y Alcaraz, cuyas alcaldfas de sacas fueron ocupadas
a to largo del siglo xv por la familia cordobesa de los Carrillo Venegas. En la misma situaci6n se
encontraban los miembros de la familia sevillana de los Saavedra que detentaron los puestos de
alcaldes de sacas en el arzobispado de Sevilla y en el de Cadiz.

56 N.R . V1,18,43 .
CASTILLO DE BOVADILLA: Politica para corregidores . ., cit., L 11, lib . IV, cap. V, mum. 2$,

p. 389.
Is Por to que concierne a la religi6n en cuanto factor que debfa tenerse en consideraci6n

al momento de determinar la capacidad de un individuo para acceder a un cargo publico puede
verse GARCfA MARIN : El officio priblico . ., cit ., p . 187.
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facultad de «escojer e catar tales omes para que sean alcalles e guardas, qua-
les cunplan a sseruioo nuestro e prouecho de nuestros rregnos. . .» 19.

Al margen de la falta de aptitud de los guardas y alcaldes en la custodia
de los puertos, la administraci6n real castellana se top6 con otro grave incon-
veniente en su deseo de impedir que saliesen al exterior los bienes de espe-
cial importancia. El contrabando de mercancfas prohibidas lleg6 a ser un
negocio tan rentable que muchos delincuentes actuaban perfectamente orga-
nizados, formando cuadrillas para esquivar a los guardas y con ello evitar ser
detenidos. Consciente de que, en tal caso, a los guardas les seria imposible
cumplir adecuadamente su cometido, el propio Juan I orden6 en las Cortes
de Guadalajara de 1390 «que los ofiqiales delos lugares do estos atales aca-
estsieren, o qual quier dellos quelo primero sopieren, que fagan luego rrepi-
car las canpanas del lugar do primero acaesqiere, e que rrepiquen en todos
los otros lugares dela comarca quelo oyeren, e que vayas todos en pos ellos a
voz de apellido ; e quales quier quelos podieren apoderar, quelos tomen e
todo quanto leuaren, e los prendan e los entreguen al nuestro alcalle delas
sacas. Et el lugar do primero legaren aquellos que fueren en pos dellos, que
sean tenudos los ofiqiales de aquel lugar de fazer rrepicar las canpanas e de
yr luego con ellos, e que Sean tenudos de mouer todos aquellos que fueren
para tomar armas. . . e los otros lugares dela comarca que oyeren rrepicar las
canpanas, que vayan alla todos los ofitqiales e conqejos segunt dicho es, dexan-
do guarda enlos lugares. . .» 1. Toda esta movilizaci6n general se comprende
con facilidad si se parte de la premisa, varias veces aludida, del grave perjui-
cio que se causaba al interds general de los subditos si no se actuaba con rapi-
dez y eficacia para, de un lado, impedir que las mercancias saliesen del reino,

59 Cortes de Palencia de 1388, 5 (II-414) . De todas formas, parece que esa obligaci6n con-
cretada en la necesidad de que el aspirante compareciese ante el rey para acreditar su idoneidad
para el desempeno del cargo que debia desempeiiar no se cumpli6 en la practica, asf al menos se
desprende de la informaci6n facilitada por CASTILLO DE BOBADILLA, quien en su Politica para
corregidores . ., cit., t. II, lib. IV, cap. V, mim. 7, p. 383, alude hasta cuatro casos acaecidos en
Sevilla, Murcia, Atienza y Molina, donde los guardas ejercieron directamente el puesto sin cum-
plir con las exigencias legales.

Cortes de Guadalajara de 1390,3 (II-434) . Esa obligaci6n de ayuda de los oficiales muni-
cipales se encuentra repetida en otros ordenamientos promulgados en las mismas cortes, con-
cretamente el 21 (II-446) y 24 (II-448) . OOAR. VI,9,8 ; N.R . V1,18,33 ; N. R. IX,14,4. Por to
demas, todavfa en plena Edad Moderna se seguia acudiendo a esta Ilamada general para com-
batir la salida ilegal de mercancfas. Asi, CASTILLO DE BOVADILLA, en Politica para corregidores . .,
cit., t . II, lib. IV, cap. V, n6m. 34, p. 392, menciona un par de ejemplos tornados de su propia expe-
riencia personal . Textualmente afirma que «para estas ocasiones y otras semejantes ay en la ciu-
dad de Badajozpagados por su Magestad los ciento que Ilaman de a cavallo, a los quales de tiem-
po antigun se les dan cincuenta mil maravedis situados en las alcavalas de la ciudad, los quales
al son de la campana del relox se juntan quando la justicia los manda llamar y hazen altar de cada
ano por San Juan ante ella con sus cavallos; y en la villa de Requena, que tambien es puerto de
Valencia, ay quarenta y dos de a cavallo, que llaman de la nomina, pagados por el Rey, y se les
dan ducietos ducados situados en la renta del portazgo de aquella villa, y es suyo el oficio de
Almotacen, y borras y assaduras, y hazen alardes ante la Justicia tres vezes al ano con sus armas
y cavallos, los quales con la gente de a pie (que aunque sin sueldo, tambi6n esta aprestada) acu-
den a los llamamientos de la Justicia en estas y otras ocasiones. . .» .
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y, de otro, para poner a buen recaudo a los malhechores con el objetivo de
que no volviesen a reincidir en su acci6n delictiva. No obstante, es obligado
que aclaremos que el precepto se refiere a que el compromiso de todos los
oficiales de la comarca para perseguir a los contrabandistas se circunscribfa a
los sacadores de equidos, guardando una tacita exclusi6n para el resto de
objetos. Sin embargo, y pese al riesgo que conlleva formular una conjetura al
respecto, creemos oportuno sostener que esta soluci6n serfa extendible a las
sacas de otros bienes, pues piensese, por ejemplo, en el contrasentido que
supondrfa no arbitrar, al menos, la misma soluci6n cuando corrfa peligro el
abastecimiento de la poblaci6n por la salida indiscriminada de trigo o de
carne, segun advertfamos con anterioridad .

Tambien los alcaldes de sacas tenfan derecho a recibir colaboraci6n de
los alcaides de los castillos donde, presuntamente, algtin contrabandista se
hubiese encerrado para eludir la acci6n de la justicia . El alcaide o sus lugar-
tenientes debfan entregar el malhechor al alcalde de sacas, y en el supuesto
de que afirmaran que en ese lugar no se encontraba la persona que estaban
buscando, el alcalde de aduanas podfa entrar en el castillo, acompanado de
un escribano y dos testigos, para registrar la fortaleza por su propia cuenta 6' .

Pese a que en principio debemos entender que esa ayuda que prestaban
los oficiales de las diferentes localidades a los alcaldes de sacas quedaba ceni-
da a la detenci6n y entrega de los delincuentes, a veces, muchos de estos ofi-
ciales, quiza atrafdos por el incentivo que suponfa la participaci6n en el
reparto de las penas 61, o por los emolumentos que recibfan los alcaldes de
aduanas 63, se excedieron en el cumplimiento de sus obligaciones oso color de
nos fazer seruiqio», incautando las mercancfas de los que transitaban legal-
mente por el reino. Ante esta situaci6n, se insiste en recordarles que la com-
petencia exclusiva en la guarda de los puertos recae sobre los alcaldes de
sacas, sin que nadie mas apareciese habilitado para el desempeno de esta
misi6n . De manera que si alguien era descubierto en el ejercicio de aquello
que no le competfa, el alcalde de sacas debfa prenderlo y sancionarlo, hasta
el punto que si el alcalde causaba la muerte del usurpador, esa muerte que-
darfa impune 6 .

Ahora bien, el poder que acumularon en sus manos los alcaldes de sacas
frente a otros oficiales no siempre fue bien aprovechado. Ni su nombramien-

6' Cortes de Briviesca de 1387, 36 (II-390) . Tambi6n en Cortes de Guadalajara de 1390, 3
(II-435) .

6Z Como principio general se fij6 en las Cortes de Guadalajara de 1390, 24 (II-449), que de
todas las penas impuestas por el alcalde de sacas, 6ste «aya la terqia parte para su mantenimien-
to, e la otra terqia parte para las guardas que por el andodieren, e la otra terqia parte por quela
guarde para nos. . .» .

6 En concreto, en las Cortes de Guadalajara de 1390, 14 (II-441), se estableci6 que «e1
nuestro alcalle delas guardas e delas cosas vedadas de cada comarca e obispado, que aya para su
prouesion para los que con el andodieren, de cada anno doze mil mr., e mandamos quelos nues-
tros contadores quelos libren de cada un anno enlos lugares do biuieren, do los ayan prestos e
bien parados, pues han afanar en nuestro seruiqio. . .» .

6° Cortes de Guadalajara de 1390,21 (II-446) . OO.RR . VI,9,35 .
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to, previa comprobaci6n por parte del rey de que reunian unos determinados
requisitos de idoneidad, ni sus elevados salarios, impidieron que muchos alcal-
des de sacas desempenasen su cargo movidos, no por la busqueda del bienes-
tar de los subditos sino, por simple codicia personal . Segun se desprende de las
quejas de los procuradores en Cortes, result6 una practica frecuente que los
alcaldes de sacas aceptaran ser sobomados «por rierta quantia de mrs o flori-
nes» para que a cambio odexen libre mente lleuar e sacar algunas delas tales
cosas vedadas alos regnos estrannos que son comarcanos. . .» 61 . En otras oca-
siones, los alcaldes utilizaban su amplio poderpara abusar de los propios cas-
tellanos, como asf to volvieron amanifestar los miembros de las Cortes a Juan
II en 1436, cuando le comunicaron que «los dichos alcalles delas sacas e sus
logares tenientes avuestros subditos toman les las bestias e to que les fallan e
cohechan los e fazen les otros muchos agrauios e syn rrazones . . dellos non se
pueden defender nin con ellos pueden alcanqar conplimiento de justigia, e por
esta rrazon los dichos alcalles e sus logares tenientes se atreuen a fazer muchas
cosas agrauiadas contra justiqia alos vuestros subditos e naturales..» 66.

Conscientes del desamparojuridico que soportaban los subditos, solicita-
ron al monarca que todos los agraviados pudieran presentar sus correspon-
dientes quejas ante el regidor de la ciudad ma's proxima, quien a su vez darfa
cuenta de to acontecido al soberano 6' . Incluso, tambien, fue relativamente
habitual que los alcaldes se desentendiesen del ejercicio efectivo del cargo,
designando a un tercero para que realizase las pesquisas y, en su caso, las
oportunas detenciones en su nombre . Esta preocupante inhibici6n del oficial
gener6 cierta alarma entre los procuradores, quienes elevaron, por endsima
ocasi6n, sus protestas ante el rey, quien orden6 con contundencia que cuan-
do realmente existieran causas quejustificasen la ausencia del alcalde, su sus-
tituto o «escusador» deberfa comparecer inexcusablemente ante su persona
para jurar que cumplirfa con diligencia las obligaciones asumidas 68 .

En resumidas cuentas, la experiencia demostr6 que la privacidad compe-
tencial de los alcaldes de sacas en la persecuci6n del contrabando, lejos de
reportar los beneficios esperados, no hizo sino acrecentar el problema que ya
existia antes de que apareciera esta clase de oficiales. De manera que la rea-

Cortes de Zamora de 1432, 41 (III-149) . A esta prohibici6n que pesaba con cari{cter
general sobre cualquier oficial y de forma particular sobre los jueces de recibir dadivas de los
administrados se refiere GARCIA MAR1N, en El oficio publico. . ., pp. 296 a 299.

1b Cortes de Toledo de 1436, 40 (III-308) . Los agravios de los alcaldes de Cortes no cesa-
ron, pues tan s6lo dos anos mas tarde volvieron a ofrse nuevas suplicas de los procuradores al
rey. Textualmente se dijo en las Cortes de Madrigal de 1438, 31 (111-337) que «muy grandes
agrauios e males e dapnos los vuestros suditos e naturales rresqiben de cada dia delos vuestros
alcalles delas sacas. . . fasta agora los agrauios non qesan e toda via se continuan e fazen segund
que de ante. . . Por ende suplicamos quelos dichos agrauios de aqui adelante non sean fechos nin
pasen segund que fasta aqui se fizieron . . .» . OO.RR. VI,9,42 . Sobre el tema del abuso de autori-
dad de los jueces, GARCfA MAR1N : El officio publico . ., cit., 303 .

6' Cortes de Toledo de 1436, 41 (III-310) .
68 Cortes de Valladolid de 1442, 43 (111-441) . GARCfA MARIN : El officio publico. . ., cit .,

pp. 64 a 66 .
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lidad demandaba la adopcion de soluciones alternativas para detener la ca6-
tica situacidn en la que se encontraban sumidos la generalidad de los stibdi-
tos. Y esas soluciones se encauzaron por dos vias . De una parte, concediendo
tambien la competencia a los corregidores. De otra, permitiendo a dstos ulti-
mos reparar los agravios que los alcaldes de sacas hubiesen cometido contra
los particulares .

Respecto a la primera de las medidas, podemos afirmar que los corregi-
dores recibieron la instrucci6n de actuar en los puertos de sus corregimien-
tos con diligencia para que evitasen la Salida a travds de ellos de los bienes
que legalmente estaban vedados, todo ello sin perjuicio de que se mantuvie-
ra la competencia de los alcaldes de sacas destinados en esos lugares 69 . Algo
que, en palabras de Castillo de Bovadilla, quedaba plenamente justificado ya
que oquando la ley encomienda la pesquisa y castigo de un delito a diversos
juezes, es muestra y encarecimiento de la importancia dello»'°. Importancia
que 6l reconocfa a la prohibici6n de que se extrajesen del reino bienes de
tanta enjundia . En este sentido, abogaba abiertamente por la competencia de
los corregidores cuando sostenia que «son los corregidores de los puertos
secos y de mar competentes juezes de los negocios de sacas y entradas de
cosas vedadas como to son de los de mas negocios comprehendidos en su
jurisdiccidn, la qual es en su distrito la mayor despues de la suprema del
Principe : porque el nombre del juez ordinario es latissimo, y su jurisdicci6n
en grado superlativo plenissima . Y esto es en tanto verdad, que puede el
Corregidor conocer en todos y qualesquier negocios en que suele aver dipu-
tados juezes particulares comissarios, como los alcaldes de sacas, porque el
juez ordinario tiene las partes de todos los juezes, y aun de aquellos quejuz-
ganextraordinariamente, y todas las jurisdiciones estan acumuladas a la ordi-
naria jurisdicci6n . ..» " . Con estas palabras, Castillo no hacia sino reproducir
la distincion trazada por Azo en su Summa Codicis, entre jurisdicci6n ordi-
naria y delegada, considerando a aquella como la odada por el principe no
para una causa ni para dos, sino para una universalidad de causas que pue-
den suscitarse en una ciudad o villa. . .», mientras que esta era entendida como
oaquella que el principe o cualquier ordinario encomienda por causas singu-
lares»'z . ZCuales eran esas causas singulares o especiales a las que alude Azo

69 N.R.111,6,38.
CASTILLO DE BOVADILLA: Politica para corregidores . ., cit., t . II, lib. IV, cap. V, num. 4,

p. 383.
Ibidem, mim . 5, p . 383 .

n Azo : Summa Codicis, de iurisdictione omnium iudicum et deforo competenti (C. 3,13),
p . 67 : ((Item et alia est ordinaria, alia delegata . Ordinaria est ea que datur a principe non in una
causa vel duabus vel etiam x sed universaliter in omnibus causis quas movere contigerit in civi-
tate ila vel villa vel castro . Delegata vero est que a principe vel quolibet ordinario committitur
in singularibus causis» . Jesus VALLEJO : Ruda equidad, ley consumada . Concepci6n de la potestad
normauva (1250-1350), Madrid, 1992, p . 53, se desmarca de la opinion del jurista comentarista y
entiende que el elemento diferenciador entre la jurisdicci6n ordinaria y la delegada estriba «mds
bien en el hecho de tratarse de una, entre dos posibles, modalidades de ejercicio de la potestas
iurisdicendi, centrandose entonces la atencion de la jurisprudencia en las condiciones que, con-
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y que justifican la delegacion? Para responder a este interrogante debemos
tener presente que hace algunos anos Garcfa Marfn, al analizar diversas cues-
tiones concernientes a la jurisdiccion ordinaria y delegada, entendfa que el
caracter temporal propio de la delegacion determinaba que esta podfa aco-
meterse solo por motivos de ausencia o enfermedad del titular principal,
excesivo numero de asuntos, etc. '3 . La expresion manejada, en cambio, por
el jurista comentarista bajomedieval, da la impresi6n de sermuchomas gene-
rica, to que permitirfa concluir que, por ejemplo, la complejidad de la mate-
ria o la mejorpreparacion o conocimiento que un tercero acreditase en com-
paracion con la que tendrfa el juez ordinario aconsejarfa la delegacion. Algo
asf se producirfa en la designacion de los alcaldes de sacas, a los que, como
hemos dicho lineas atras, se exigfa que fueran naturales de los lugares donde
ejercieran el oficio, y, por tanto, perfectos conocedores de todo to que acon-
tecfa en las comarcas fronterizas. Pero esa especificidad no empanaba su
supeditacion respecto al corregidor, pues como recuerda Garcfa Marfn, «1a
jurisdiccion ordinaria presupone un ius proprietatis, mientras que en la juris-
diccion delegada, cuenta tan solo con el use de la jurisdicci6n»".

Mayores problemas acarreaba, a buen seguro, la intervencion de los
corregidores para remediar los agravios o molestias practicadas por los alcal-
des de sacas contra los particulares procesados por ellos. Lamentablemente,
las normas no clarifican cuando se consideraba que el alcalde de sacas habfa
agraviado a un subdito, para legitimar, a renglon seguido, la actuacion del
corregidor, y, en su caso, en que debfa consistir el remedio al dano cometido .
Tan solo se consigna en la ley concerniente a este particular que « . . . si los
alcaldes de sacas vedadas hizieren algun agravio, que los nuestros corregi-
dores. . . puedan por simple querella, o por apelacion, o por otra qualquier via
de derecho conocer y determinar . ..» 'S. Por fortuna esa carencia de la que
adolecfa el precepto fue colmada merced a la interpretacibn realizada por la
literatura jurfdica del momento. Una vez mas acudimos a Castillo de
Bovadilla, quien encuadro en sus justos terminos las causas que permitfan a
los corregidores subsanar los agravios de los alcaldes de sacas. En su opinion,
tinicamente los corregidores podfan actuar cuando habfan concurrido causas

curriendo en el titular, le confieren el caracter de ordinario o de delegado. . .», mas adelante agre-
ga que «resulta perfectamente Ifcito delegar toda la jurisdiccion o solo una parse de la misma,
pudiendo esta delimitarse en funcion de criterios territoriales, personales u objetivos aplicados
a los distintos ambitos que definen la propia jurisdiccion ordinaria, y recayendo su ejercicio en
un solo delegado o en una pluralidad de ellos, a voluntad del mandante» . Concluye su exposi-
cion sobre este asunto indicando en p . 70 que el prfncipe puede ejercer su administratio « a tra-
ves del aprovechamiento de posibilidades realmente operativas y agiles : junto a los oficiales
ordinarios, puede extender el principe una red de delegados a quienes confiere el ejercicio de
jurisdicci6n temporalmente sobre causas singulares, permanentemente sobre causas tambien
singulares, o temporalmente sobre una universalidad de causas, quedando abierto siempre el
camino a sucesivas ampliaciones mediante subdelegacion» .

71 GARCfA MARIN: El oficio publico. . ., cit., p. 42 .
'° /btdem, p. 38 .
75 N.R .11,15,12 .
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muy graves que asf to demandasen, quebrantando el principio general segun
el cual el juez ordinario no podfa conocer de la injusticia hecha por el espe-
cial. Pone como ejemplos de estos motivos los siguientes : en el supuesto de
que se hubiera declarado injustamente prisi6n, secuestro de bienes o una san-
ci6n corporal, ycuando el alcalde deneg6 al procesado la posibilidad de recu-
rrir la sentencia dictada. No quedaba, en cambio, el corregidor habilitado
para conocer de dicha apelaci6n, pues eso era una competencia reservada a
la Chancillerfa correspondiente 76 .

De manera que Castillo, dejandose llevar por el tenor de la norma, enten-
dfa que el corregidor debfa intervenir cuando el alcalde de sacas habfa orde-
nado arbitrariamente la ejecuci6n de to que, en terminos procesales, se llama
un auto interlocutorio, quedando excluida su posible competencia en to que
concierne a la sentencia definitiva . Para este jurista, el tema no planteaba
mayores problemas de exegesis, pues: <do primero porque aquella palabra,
agravio, que dize la dicha ley, de derecho se entendi6 del auto interlocutorio .
Lo segundo, porque si la ley quisiera entender de difinitiva, dixeralo, o hizie-
ra menci6n de la palabra sentencia, para quese pudiera entender en su famo-
so sinificado de la difinitiva . Lo tercero, porque la dicha ley no haze regla de
que indistintamente se apele ante el Corregidor, y aya instancia ante el de to
sentenciado por el alcalde de sacas. . . la ley no le da jurisdicci6n sino para des-
hazer el agravio. . .» ".

Dentro de esos lfmites, el corregidor era competente para procesar al
alcalde de sacas que presuntamente gener6 el agravio, con la finalidad de
depurar las responsabilidades civiles y criminales en las que incurri6 durante
el ejercicio de su cargo 78. Competencia que tambien se extendfa contra los
jueces comisarios encargados de practicar la residencia a los alcaldes de sacas
ordinarios, oporque durante su comisi6n (que suele ser de dos y tres anos),
ellos exercen el oficio de sacas, y les quadra la disposici6n de la dicha ley y
aun la necessidad del remedio. . . salvo si por sus tftulos y comissiones cons-

'6 Pero como solia ser frecuente, una cosa era to que aparecfa consignado en la norma y
otra bien distinta to que se daba en la realidad. Una vez Inds, CASTILLO DE BOVADILLA acude a
su experiencia personal para demostrar esta ultima afirmaci6n . Aeste respecto podemos leer en
su Politica . . ., cit., t . II, lib. IV, cap. V, num. 47, p. 396, que «. . . ya vi que un Teniente de Corregidor
de Atienqa conocido por apelacion de una sentencia difinitiva que un Tristan de Villaverde,
Alcalde de sacas del partido de Siguenqa dio contra la villa y comlin de Paredes, y aunque en
vista to aprovo el Consejo, en revista to revoc6 y yo fuy abogado en ello y exceto de to senten-
ciado por los juezes de sacas, que provee el consejo de cuyas sentencias se apela para ante los
senores del, como se ordena en el tftulo de la comissi6n. . .» .

" Ibidem, p. 396 .
'8 N.R . 111,2,3. CASTILLO DE BOVADILLA, informa en su Politica . . ., cit ., t . II, lib . IV, cap. V,

num . 49, p . 397, de un caso relativo a este terra que 6l mismo enjuici6 . Asf aparece escrito en su
obra que : «, . . y assf procediyo en la ciudad de Badajoz contra Juan Bravo de Xerez, Alcalde de
sacas della y de aquel partido, sobre que 6l y sus guardas mataron tres sacadores de trigo en una
toma y resistencia : los quales tienen por costumbre Ilevar consigo unos muchachos, para que al
tiempo de la ocasi6n aguijen y den priessa a las bestias, y passen con el trigo la raya, y ellos se
queden a la defensa pendenciando con el alcalde, o guardas : de to qual los di por libres el ano
de quinientos y sesenta y nueve . . .» .
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tasse que de los agravios interlocutorios se ha de apelar tambien ante los
senores del Consejo. . .»'9 .

Por tanto, esos eran los dos cometidos basicos en los que se cifraba la
intervencion de los corregidores en estos temas. Bien en reintegrar a los
encausados en sus derechos procesales transgredidos por los alcaldes de
sacas, bien en conocer de las causas contra estos ultimos al objeto de conde-
narles, si fuera preciso, y de vigilar la ejecucion de las penas tipificadas en las
normas . Ocurri6, en cambio, que lejos de respetarse estas exigencias legales,
los corregidores solian aprovechar la coyuntura, no solo para reparar los
agravios, sino tambien, para reclamar la advocacion de los procesos comen-
zados ante los alcaldes por ellos mismos condenados. La explicacion a todo
esto radica en la circunstancia de que los jueces que dictaban las sentencias
de condena contra los sacadores Regales de mercancias tenfan derecho a par-
ticipar en el reparto de los bienes que a estos les fueron incautados y, en
supuestos mas graves, de sus patrimonios particulares. De manera que con
esas premisas parece logico quea los corregidores no les resultara baladi des-
prenderse del seguimiento de unos procesos de los que podfan obtener
importantes beneficios economicos . Para evitar los riesgos que podia generar
la codicia de los corregidores, se dispuso en una ley que la reparacion de los
agravios no debfa privar al alcalde de sacas, ante el que se hubiese principia-
do el proceso, de la porcion de bienes de los contrabandistas que legalmente
le venfa reconocido, sobre todo cuando el agravio cometido era susceptible
de ser reparado sin mayores problemas 8° .
A Castillo de Bovadilla le asalta, no obstante, la duda de si esa solucion

general tambien era de aplicacion en el supuesto de que la sentencia hubiera
sido dictada en rebeldfa del acusado, presentandose despues este espon-
taneamente ante algiin corregidor . Se plantea el siguiente interrogante :
Reabierta la causa ante el corregidor, Zle corresponde la parte que la ley
reservaba al alcalde de sacas que en primer lugar dicto sentencia?. En su opi-
nion, la respuesta era indudablemente negativa, pues «valen las provanqas
entonces hechas en rebeldfa para el juyzio que despues se substancia en pre-
sencia. . .» 8' . De formaque de todo to dicho parece desprenderse que un corre-
gidor solo era competente para dictar sentencia en los delitos de contrabando
cuando el proceso fue comenzado ante 6l y no si tuvo conocimiento delmismo
en un momento en el que se encontraba en alguna fase intermedia .

B) ACTUACION REGLADA DE LOS OFICIALES

Como es logico, la persecucion de los actos de contrabando por parte de
los alcaldes de sacas y, en su caso, de los corregidores, no quedaba sujeta a la
mera discreci6n de estos oficiales, sino que, por contra, estaba subordinada al

'9 Ibidem, t . II, lib. IV, cap. V, mim. 50, p. 397 .
~° N.R .III,2,3 .
8~ CASTILLO DE BOVADILLA : Politlca. . ., cit ., L II, lib. IV, cap. IV, num . 52, p . 398 .
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cumplimiento de unos tramites que debfan observar con absoluto rigor, pues,
de to contrario, el ordenamiento jurfdico recogfa en su seno severas sancio-
nes que se impondrian a todos los contraventores.

Ya a comienzos del siglo xiv, en concreto en el ultimo ano del reinado de
Fernando IV, se dispuso que los oficiales de las sacas unicamente podfan
incautar las mercancfas vedadas en los puertos de su jurisdiccion, pero no en
las ferias o mercados que se celebraban en el interior del reino, en la medida
que eso afectaba gravemente a la libre circulaci6n de mercancfas y al inter-
cambio de productos entre los propios castellanos 82 . Mandato regio que
como solia ser habitual qued6 incumplido, to que obligd a su sucesor,
Alfonso XI, a repetir to preceptuado en la norma en las primeras Cortes que
e1 presidi6 83 y en las celebradas en Madrid en 1339 $4 .

Precisamente en estas tiltimas Cortes citadas, los procuradores elevaron
al monarca sus quejas, no s61o porque los alcaldes de sacas segufan incautan-
do mercancfas vedadas fuera de los terminos de su jurisdiccion, sino tambien
porque cometian continuos abusos a la hora de practicar las pesquisas opor-
tunas para esclarecer la culpabilidad de las personas sospechosas de haber
incurrido en la comisidn de algdn acto de exportacion ilegal de bienes. Los
representantes solicitaron al soberano que cualquier hombre o mujer, con
independencia de su condicion religiosa, pudiera ser sometido a investiga-
ci6n, a excepcidn hecha de los menores de edad y aquellos sobre los que
pesaba una declaraci6n de enemistad. Concretado el ambito personal, los
miembros de las cortes advirtieron al rey de la frecuencia con que los alcal-
des de sacas compraban testigos para que estos declarasen en contra de per-
sonas inocentes, con la unica finalidad de poder legitimar unas acusaciones
que a todas luces eran completamente infundadas. Una vez mas, tenemos que
apuntar cual era el motivo que inducfa a los alcaldes de sacas a obsesionarse
con la busqueda de culpables de este tipo de actos: su participaci6n en el
reparto de los bienes incautados y de los privados de los contrabandistas, de
manera quea los jueces no les resultaba indiferente condenar o absolver alos
procesados, sino que ellos se esforzaban por conseguir el maximo provecho
economico que podfan extraer de las causas penales de las que conocfan .
Para evitar la persistencia de estos abusos, los procuradores propusieron al
monarca que en la realizacion de las pesquisas estuvieran presentes los alcal-
des y un escribano del lugar donde debfan practicarse, informando, a rengl6n
seguido, de todas las conclusiones obtenidas a los interesados, para que estos
tuvieran la posibilidad de formular las alegaciones que estimasen convenien-
tes para demostrar su inocencia. Junto a ello, se reclamo que quedara garan-
tizado el derecho de los condenados de poder apelar ante el rey las senten-
cias dictadas contra ellos y que de no cumplirse todos estos tramites proce-
sales las resoluciones judiciales carecieran de validez. El rey accedid a estas

11 Cortes de Valladolid de 1312, 94 (I-218).
'' Cortes de Palencia de 1313, 34 (1-243) .
" Cortes de Madrid de 1339,14 (I-466) .
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s6plicas de los procuradores, mostrando, al tiempo, su voluntad de que esa
norma surtiera efectos retroactivos para que tambidn se declarara nulas las
sentencias dictadas por los alcaldes de sacas que estuvieran sustentadas en
falsas pesquisas 85 .

Un nuevo paso dio Juan I en la adopcidn de medidas tendentes a garanti-
zar la maxima transparencia en las actuaciones de los alcaldes de sacas. El
monarca, en su intervenci6n dirigida a los procuradores asistentes a la reuni6n
de Cortes celebrada en Guadalajara en el ano 1390, insisti6 en la extraordi-
naria utilidad que tenfa la realizaci6n de pesquisas contra quienes se tenian
sospechas de que eran sacadores de cosas vedadas para procesarles y, en su
caso, condenarles por el delito cometido. Pero el rey advertfa que los alcaldes
no podian actuar guiados por su mero arbitrio, sino que debfan guardar, escru-
pulosamente, una serie de exigencias procesales. Asf, de nuevo, se insisti6 en
que junto al alcalde estarfa un escribano publico que dejaria constancia por
escrito de todas las intervenciones realizadas y que era imprescindible contar
con el concurso de testigos que, a travds de sus testimonios, facilitaran el escla-
recimiento de to acontecido . Se record6, asimismo, la obligacion gendrica que
pesaba sobre cualquier subdito de concurrir a la citaci6n del juez para cola-
borar en el desempeno de su trabajo. Los testigos rebeldes serfan condenados
al pago de unamulta de 60 maravedfs, pena que tambidn se imponfa a los que,
compareciendo, no decfan la verdad de to que conocfan . Esa actitud que a
veces mostraban los subditos, en contra de los alcaldes de sacas, se compren-
de si tenemos presente la contraposicidn de intereses que entraban en juego,
pues muchos oficiales de las localidades fronterizas participaban en la extrac-
ci6n ilegal de mercancfas y amenazaban a los particulares para que no decla-
rasen todo aquello que realmente sabfan . Por esa circunstancia, el monarca
entendi6 preciso garantizar la protecci6n de los testigos frente a las represa-
lias de las autoridades municipales, para que, de esta forma, pudieran declarar
con libertad . Juntoa la participacion del escribano publico y de los testigos, se
vuelve a recalcar la obligatoriedad de que se transmitiera informaci6n de
todas las indagaciones practicadasalos acusados, para que formulasen las ale-
gaciones que estimasen oportunas antes de que se dictase sentencia sobre el
asunto. A1 mismo tiempo, se consigna en esta nueva norma que todos los ofi-
ciales locales que entorpecieran la actuaci6n de los alcaldes de sacas debfan
ser severamente castigados segdn discreci6n del rey 86 .

Por tanto, los oficiales locales debian permitir que los particulares
declararan sin coacci6n ante los alcaldes de sacas sobre los hechos que vieron
u oyeron, y junto a esa obligacion de dejar hacer, ellos estaban igualmente
conminados, merced a otro ordenamiento promulgado en las mismas Cortes, a

Cortes de Madrid de 1339, 15 (1-466). El mandato de que las pesquisas se realizaran con
la maxima publicidad posible to encontramos repetido en otros ordenamientos de cortes pro-
mulgados en reuniones de Cortes celebradas durante el mandato del propio Alfonso XI .
Concretamente podemos citar a Cortes de Alcalb de Henares de 1345, 6 (I-480), y Cortes de
Burgos de 1345,1 (I-484) .

16 Cortes de Guadalajara de 1390, 18 (II-443) . OO.RR . VI,9,31 .
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colaborar personalmente con los alcaldes de los puertos en la practica de las
pesquisas, cuando fueran requeridos por estos, bajo pena de 10.000 marave-
dfs si no atendiesen con diligencia la observancia del mencionado mandato
real $', y «que gelos ayuden a prender e a prendar [a los sospechosos], e le den
todo su fauor e ayudaque ovier mester para ello, por quel pueda fazer dellos
justiqia e escarmiento, segunt quelo nos ordenamos e mandamos. . .» 88.

En resumen, paulatinamente, se fueron concretando las reglas a las que
debfan someterse los alcaldes de sacas a la hora de practicar las investigacio-
nes que les permitirfan conocer la culpabilidad o inocencia de las personas
sobre las que recafan indicios de que habfan cometido delitos de contraban-
do. Asf, hemos senalado como, poco a poco, se fue perfilando el ambito de
aplicacion personal y los tramites procesales que las normas imponfan a la
hora de materializar las pesquisas de los guardas de los puertos. Tambien,
como hemos apuntado, los alcaldes de sacas se servfan del testimonio eva-
cuado por los particulares para fundamentar el procesamiento de los incul-
pados. Pero la practica demostro que no siempre los subditos estaban por la
labor de delatar a sus convecinos ante la autoridad judicial, pues los posibles
riesgos personales y economicos que se asumfan no quedaban compensados
con los beneficios que los delatores podfan extraer de su intervencion en
estos procesos. Dicho en otros terminos, llego un momento en el que se sin-
tio la necesidad de que los alcaldes de sacas no actuasen finicamente a ins-
tancia de parte, sino que era preciso que pusieran en marcha la maquina de
proteccion judicial motuproprio. Poreso se comprende con rapidez que unos
monarcas tan imbuidos de los problemas de Estado como eran los Reyes
Catolicos ordenasen a los alcaldes de sacas oque vna vez en cada anno alo
menos faran cada vno dellos pesquisas e inquisicion e procuraran de saber la
verdad porquantas vias mejores pudieren en sus lugares e jurisdiciones quien
son los quebrantadores desta ley, e la executaran en sus personas e bienes e
nos to notificaran como dicho es. . .» 89, sin perjuicio de las pesquisas particu-
lares que realizaran a rafz de las denuncias presentadas ante ellos.
Precisamente este mandato servfa a Castillo de Bovadilla para apreciar «1a
importancia delo que por ellas se encomienda, como quiera que las pesqui-
sas generales son odiosas y reprovadas, sino es en los casos muy graves y
expressados en derecho. . .», aunque advertfa mas adelante que <dos alcaldes
ordinarios de sacas desto tienen buen cuydado porque bien amenudo las
hazen, mas para interesse suyo, que para bien publico, condenando por cau-
ciones a quatro y a seys ducados casi a todos los vezinos de los pueblos fron-
teros, los quales por la costumbre de delinquir en ser sacadores, merecfan cre-
cidas penas; de las quales serian justamente dignos los juezes que procedan y
sentencian assi . . .» 9° . Asimismo, se consign6 en otra norma que las pesquisas

e' Cortes de Guadalajara de 1390,19 (11-444) .
Cortes de Guadalajara de 1390, 24 (II-448) .

89 Cortes de Toledo de 1480, 84 (IV-158).
CASTILLO DE BOVADILLA : Politica . . ., cit., I . II, fib . IV, cap. V, mum . 11, p. 384.
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generales no debian hacerse en las aldeas durante los meses de junio, julio y
agosto, para no perturbar las labores de siega en los campos 9' .

Una ultima limitaci6n se establecid en las Cortes de Madrid de 1534,
cuando los procuradores solicitaron al emperador Carlos V que los alcaldes
de sacas no citasen a testigos que residiesen mas ally de una legua fuera de su
jurisdiccidn porque «traen tras si perdidos de lugar en lugar, hasta que, de
fatigados, dizen to que no saben por yrse a sus casas. . .», peticidn admitida por
el monarca, con la sola modificaci6n que la franja espacial quedaba amplia-
da hasta las tres leguas fuera del lugar donde ejercia su competencia el alcal-
de de sacas, reconociendose el derecho de los testigos a que fueran remune-
rados con el pago del salario que habitualmente recibfan segun los dias que
estaban lejos de su hogar 92 .

Junto alas previsiones legales, Castillo de Bovadilla se preocupd de esta-
blecer una serie de pautas que, en su opini6n, debian guiar el comporta-
miento de los alcaldes de sacas y de los corregidores cuando estaban investi-
gando la comisidn de los actos de contrabando. En este sentido, aconsejaba
que los jueces guardasen especial recato cuando se trataba de visitar a1guna
nave que habia atracado en un puerto de su jurisdiccidn . Asi, recomendaba
que to primero que debia hacerse era quitar las velas para que la nave no se
adentrara en el mar y evitar con ello que los contrabandistas se llevaran
secuestrado al juez y sus ayudantes 93 . Estos, segtin el insigne jurista, debfan
ser «hombres praticos e intelligentes deste particular, para saber descubrir y
escudrinar donde va el dinero, que suelen esconderlo en el lastre, y en el
coraq6n de las madres, y en otras mil partes inopinadas . ..» 94 . Al mismo tiem-
po, sostenia que los registros tanto en tierra como en el mar tenfan que hacer-
se de la formamas adecuada posible, evitando a toda costa acudir a actos de
violencia contra los particulares, pues en su opinion oen esta materia ay .
muchas disculpas y defensas», que haria que los jueces no castigasen a los
sacadores de bienes legalmente prohibidos . Por tanto, en ultima instancia to
que Castillo proclamaba era que el alcalde o corregidor actuase con pruden-
cia, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, ya que no todos los
que extraian mercancias vedadas deberian ser penados, pues habfa bastantes
supuestos en los que en la mente de los sujetos no anidaba ninguna voluntad
de delinquir, sino que la extraccidn se produjo por verdaderos motivos de
necesidad. Es bastante prolijo el elenco de esta clase de casos recogido en la
obra de Castillo de Bovadilla, pero el interes que despierta en relacidn conel
tema que estamos tratando aconseja que citemos algunos, al menos los mas
destacables. Asi, los alcaldes no debfan procesar a los que atravesaron la
frontera con sus bienes huyendo de algun enemigo, a los que se mudaban a

9' N.R.111,6,41 .
Cortes de Madrid de 1534, 81 (IV-604) .

9' CASTILLO DE BOVADILLA: Politica . . ., cit., t. II, lib. IV cap. V, n6m. 35, p. 392. Sobre este
particular, recuerda el caso del teniente del licenciado Francisco Escobar, corregidor de Vizcaya,
que fue llevado hasta Inglaterra despuds de entrar en una nave para registrarla.

Ibtdem, p . 393.
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otro lugar, los que transportaban to basico para su sustento y el de su fami-
lia, los que fueran desterrados del reino, los que se encontraban en una nave
que por un golpe de mar arrib6 a un lugar prohibido, el agricultor que llev6
trigo para molerlo en un molino que estaba al otro lado de la raya, etc.

4. EL DELITO DE SACA DE COSAS VEDADAS

A) AUTORIA

El principio basico del que se partia, era la prohibici6n absoluta de que
los bienes de especial relevancia para el sustento o la protecci6n de los sub-
ditos fuesen extrafdos del reino, ya fuera por naturales o por extranjeros.
Segfn hemos tenido la oportunidad de constatar, las normas suelen mos-
trarse bastante parcas a la hora de abordar este tema, limitandose el legis-
lador a repetir con bastante asiduidad la clausula «ninguno non ssea ossa-
do de ssacar daqui adelante ffuera del mio ssennorio ninguna cosa delas
que sson uedadas» 9s .

En otras ocasiones si se alude agrupos concretos de individuos, to que de
alguna forma podrfa significar que ellos eran los que en mayor medida parti-
cipaban en la comisi6n de este tipo delictivo. Asf, en las Cortes de Burgos de
1315, celebradas durante el reinado de Alfonso XI, se ordena a los caballe-
ros y a los hombres de las villas que no continuaran sacando del reino las
cosas prohibidas 96 . Por su parte, en las de Guadalajara de 1390 se recuerda
la necesidad de que se cumplan las normas concernientes a la extracci6n de
cosas, por este orden, a los caballeros, escuderos oe otras personas quales
quier de qual quier estado o condiqion que sean» 9' . En otra disposici6n pro-
mulgadaen estas ultimas Cortes volvi6 a hacerse alusi6n a los individuos que
residfan en las localidades fronterizas como los principales autores de la
extracci6n ilegal de bienes a otros territorios . En este sentido, Juan I advier-
te que lamentablemente era una practica comun que muchos de los ocomar-
canos delas veynte leguas fasta los mojones delos nuestros rregnos», actuan-
do en contra del bienestar general y guiados por su exclusiva codicia, vendfan
caballos y otras cosas cuyo comercio estaba vedado por el ordenamiento jurf-
dico a personas odelos dichos rregnos comarcanos encobiertamente» 98 . Y to
que era adn mas grave, los moradores de los territorios situados mas ally de
la frontera castellana se beneficiaban tambi6n de la corrupci6n en la que se

95 En concreto, con esas mismas palabras o con otras muy parecidas hemos encontrado esa
prohibici6n en los siguientes ordenamientos de Cortes : Cortes de Jerez de 1268, 14 (I-71) ; Cortes
de Valladolid de 1312, 75 (I-215) ; Cortes de Palencia de 1313, 17 (I-225) ; Cortes de Burgos de
1315, 17 (I-277) ; Cortes de Valladolid de 1349, 43 (I-348) ; Cortes de Valladolid de 1351, 18 (11-
130) ; Cortes de Guadalajara de 1390, 11 (II-439) ; Cones de Cordoba de 1455, 20 (III-694) ; Cortes
de Madrigal de 1476, 21 (IV-80) ; Cortes de Toledo de 1480, 83 (IV-157) .

96 Cortes de Burgos de 1315, 18 (I-278) .
9' Cortes de Guadalajara de 1390, 1 (II-433) .
'8 Cortes de Guadalajara de 1390,20 (II-445) .
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desenvolvian muchos alcaldes y guardas de sacas que a cambio de recibir
«qierta quantia de mrs. o florines, por que libre mente los dexen lleuar e sacar
algunas delas tales cosas vedadas» 1, to que lleva a pensar, tal y c6mo lrneas
atras afirmabamos, que la estricta vigilancia de los puertos en Castilla, que
tanto se reivindicaba en las reuniones de Cortes, fuera una simple entelequia
y no una autentica realidad como se queria .

Esa debilidad del sisterna de control en las aduanas fue perfectamente
aprovechada por los mercaderes extranjeros que confacilidad tenian la opor-
tunidad de colocar las manufacturas que ellos portaban en los diferentes
mercados celebrados en las villas castellanas y volver despu6s cargados a sus
lugares de origen con materias primas adquiridas a bajo precio en esos mis-
mosmercados. Todo ello sin contar, como denunciaron los procuradores ante
Juan II en las Cortes de Valladolid de 1442, que los comerciantes venidos de
otras tierras sacaban del reino una gran cantidad de monedas de oro agra-
vando con ello la ya de por sf maltrecha situaci6n financiera del reino 100 .

No menos preocupante debi6 resultar el suministro de armas y de caba-
llos que algunos cristianos realizaban en favor de los musulmanes a to largo
de toda la Edad Media y con especial intensidad en la fase final de la
Reconquista, algo que ademas de provocar un autentico desamparo en los
habitantes de las localidades de frontera acarreaba un indiscutible reforza-
miento de las guarniciones musulmanas . Como ya expusimos con anteriori-
dad, escasos escrdpulos mostraron ciertos cristianos traidores que, ajenos al
inter6s de la mayorfa de los suyos de acabar definitivamente con la
Reconquista, ayudaban a los moros de Granada con la entrega de esos ele-
mentos tan necesarios para la defensa del territorio, quiza movidos por las
altas comisiones que recibfan de los compradores de estos productos 101 .

Por tanto, sujetos de diferentes categorias sociales residentes en las
comarcas fronterizas y mercaderes extranjeros, integraban el grupode poten-
ciales autores del delito de extracci6n ilegal de mercancfas.

No obstante, ese principio general no siempre entr6 en aplicaci6n debi-
do a quelos monarcas concedfan con relativa frecuencia permisos o licencias
a aquellos individuos que asf se to solicitaban . De esta forma, la concesi6n de
una licencia tornaba una situaci6n inicialmente ilegal en completamente lici-
ta, con la (mica condici6n de que el beneficiario de la licencia cumpliera las
exigencias recogidas en ella .

La primera menci6n a esta cuesti6n relativa a las licencias aparece en un
ordenamiento aprobado en las Cortes de Haro de 1268, cuando Sancho IV
declar6 que se cometfa el delito de extracci6n de cosas vedadas si dicha saca
se habia producido sin que hubiese mediado una previa autorizaci6n conce-
dida por su persona '°2 . El propio monarca se refiri6 en otro ordenamiento
promulgado en las mismas Cortes, al derecho que se reconocfa a cualquier

Cones de Zamora de 1432, 41 (111-149) .
'°° Cortes de Valladolid de 1442, 43 (111-440).

Cortes de Toledo de 1480, 88 (IV-170) .
112 Cortes de Haro de 1268, 10 (1-103) .
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sfbdito que tuviese que sacar moneda castellana del reino para comprar
cosas en otro reino, de que se dirigiera al soberano rogandole el otorgamien-
to del necesario permiso para atravesar sin problemas la aduana 101 .

Para el supuesto concreto de la saca de caballos, en las Cortes de Alcala
de Henares se redact6 un precepto en el que se fijaban los requisitos ineludi-
bles que debfan ser observados por los sacadores para que esa saca no fuera
susceptible de represi6n por parte de los alcaldes. En primer lugar, Alfonso XI
impuso como condici6n previa al otorgamiento de la licencia que los sacado-
res pagasen el diezmo del valor de los caballos, cantidad que engrosarfa las
arcas de la Corona . En segundo lugar, la salida de los caballos s61o podfa rea-
lizarse por los puertos. En tercer lugar, los equidos objeto de extracci6n
debian contar al momento de hacerse esta con al menos cuatro anos, siendo
excluidas en cualquier caso las yeguas. El incumplimiento de alguna de estas
clausulas conllevaba automaticamente el castigo para los contraventores que
tendrfan que hacer frente a la satisfacci6n de elevadas sumas econ6micas 101 .

El numero de solicitudes de licencias debid acrecentarse con el transcur-
so del tiempo, to que aconsejaba la fijaci6n de una tabla o cuadro en el que
quedaran fijadas las cantidades que debfan abonarse al rey para que este legi-
timase las salidas de bienes que, de acuerdo con el tenor de las normas vigen-
tes, se entendfan vedadas. Asf, en las Cortes de Toro, celebradas en el ano
1371, se aprobaron las tasas que los sacadores tenian que pagar a la
Cancillerfa del monarca si querfan obtener el privilegio que le reportaba la
obtenci6n de una licencia. Segun aparece consignado en el ordenamiento con-
cerniente a esta cuesti6n, las cantidades oscilaban entre los 60 maravedis que
costaba la adjudicaci6n de un permiso para sacar un caballo, hasta los 3 mara-
vedfs que se debfa desembolsarpor la salida de seda, ovejas o cualquier otras
cosas en esos instantes vedadas, pasando por los 20 maravedfsen los que esta-
ba establecida la licencia para la extracci6n de mulos y yeguas 101 .

A traves de esa vfa, los monarcas debieron obtener sustanciosos benefi-
cios, to que tal vez gener6 que se desatendiera la protecci6n de los intereses
generales de los subditos y que la cabana caballar castellana descendiese de
forma preocupante en pocos anos. Ante esta tesitura, los procuradores asis-
tentes a la reunion de Cortes celebrada en la localidad de Palencia en 1388
elevaron al monarca Juan I su sdplica para que no se siguieran concediendo
licencias. El rey, consciente de la veracidad de la quejas de los representan-
tes, accedi6 a suspender de forma indefinida la adjudicaci6n de nuevos per-
misos hasta que la situaci6n mejorase con el incremento de las cabezas de
equidos tan necesarios en las labores del campo y en la guerra 106 .

Pero tan s61o dos anos mas tarde, el mismoJuan I volvi6 a manifestar su
voluntad de reanudar la concesi6n de licencias, si bien circunscritas a la sali-

'°' Cortes de Haro de 1268, 19 (I-104) .
'°° Cortes de Alcalb de Henares de 1348, 59 (I-614) .
ms Cortes de Toro de 1371 . «Testimonio delas sacas delos cauallos e de rroqines e de mulas

e de mulos e yegoas e de otras cosas vedadas», t . 11, p. 237.
116 Cortes de Palencia de 1388, 5 (11-414) . N.R . VI,18,7 ; N. R . IX,13,5 .
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da de moneda provocada por los comerciantes castellanos que acudfan a rei-
nos vecinos a comprarmercancfas. Se dispuso que la cantidad de monedas de
oro y plata que tenian derecho a extraer del reino los mercaderes debia ser
estrictamente la necesaria para realizar su viaje de ida y vuelta, sufragar los
gastos generados durante la estancia fuera de su residencia segun su condi-
ci6n social y para pagar las compras que efectuasen 107 . Sin embargo, una vez
mas, la realidad se movi6 al margen de las prescripciones normativas y las
cantidades de monedas de oro y de plata que salian ilegalmente del reino
eran muy superiores a las que aparecfan consignadas en las licencias reales,
de forma que los procuradores denunciaron al rey Juan II que por ese moti-
vo ovuestros rregnos se han enpobresqido e enpobresqen de oro e plata e de
otras monedas e se enrriquesqen e ban enrriquestqido otros rregnos estran-
nos. . .», al tiempo que le solicitaban se aumentase el rigor sancionador contra
los contrabandistas para intentar poner fin a esta situaci6n tan perjudicial 108.

Nuevas peticiones de los procuradores volvieron a ofrse en Cortes sobre
la urgencia de que se paralizase la concesi6n de licencias. En concreto, en las
Cortes de Toledo de 14621os asistentes advirtieron a Enrique IV de la ca6ti-
ca situaci6n que venia arrastrando Andalucfa desde hacfa anos, debido a la
continuada salida de cereales a otras tierras, to que provoc6 problemas de
abastecimiento en las localidades fronterizas y un aumento galopante de los
precios que hacfa peligrar la alimentaci6n de los residentes en esa zona .
Situaci6n de crisis que, segun entendfan los procuradores, podia paliarse si el
rey «non de nin quiera dar cartas nin alualaes nin mandamientos para sacar
pan fuera de vuestros rregnos, pues es notorio quanto dapno dello se rre-
cresqeria e ha rrecresqydo a algunas qibdades e villas e logares de vuestros
rregnos. . .» tog . Empero, las licencias siguieron siendo objeto de otorgamiento
por parte de los reyes, sin atender al incalculable dano que ello acarreaba a
la generalidad de los subditos, pues de no ser cierta esta afirmaci6n dificil-
mente comprenderemos por que en plena Edad Moderna los procuradores
segufan aprovechando las reuniones de Cortes para requerir al rey de turno
que arbitrase todas las medidas oportunas y suspendiese definitivamente la
concesi6n de licencias, sobre todo cuando estaban en juego alimentos tan
basicos para la poblaci6n como el pan o las carnes "o.

En ultimo lugar, no queremos cerrar estas lineas que hemos dedicado a
la cuesti6n de las licencias que eximfan de responsabilidad penal a los saca-

'°' Cortes de Guadalajara de 1390, 15 (II-441) . En terminos muy parecidos se repiti6 el
contenido de esta norma en las Cortes de Toledo de 1480, 83 (IV-158) . OO.RR. VI,9,18 ; N.R .
VI,18,8 ; N. R. IX,13,6.

'°s Cortes de Burgos de 1453, 15 (111-660) .
'°9 Cortes de Toledo de 1462, 26 (III-721) .
'lo Cortes de Madrid de 1528, 35 (IV-466) . En similares terminos, Cortes de Madrid de

1534, 45 (IV-548) . VAZQUEZ DE PRADA, en Historia econ6mica. . ., cit., p. 458, cita un caso de con-
cesi6n de licencia para sacar bienes vedados en pleno siglo xvtt . En concreto, se trataba del pri-
vilegio otorgado en 1635 por Felipe IV al marques de Villena, para extraer de Castilla durante
diez anos 20.000 fanegas de trigo y 15.000 cabezas de ganado anuales, a fin de «atender a los gas-
tos de la coronelia, con que habfa servido a Su Majestad».
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dores de bienes vedados, sin antes dejar constancia de dos interesantes dudas
que aparecen planteadas por Castillo de Bovadilla en su, multiples veces cita-
da obra, Politica para corregidores. En concreto, el destacado jurista castella-
no se interroga que soluci6n debfa adoptarse cuando un sujeto, amparado
por el permiso contenido en una carta regia, comenzo la extraccion dentro
del plazo senalado en la citada licencia, pero no la concluyo hasta despu6s de
vencido el perfodo concedido para ello . De otra parte, alude al supuesto del
mercader que introdujo bienes prohibidos en Castilla para despues volverlos
a sacar. LDeberian ser sancionados los sujetos que se encontraran inmersos
dentro de alguna de estas situaciones? Para 6l la respuesta a estos interro-
gantes debfa ser en ambos casos negativa . En to que concierne al primer
supuesto, siempre que el sujeto implicado consiguiese acreditar que le resul-
to materialmente imposible consumar la saca dentro de plazo por causas no
imputables a su persona. En el segundo, no seria penado, si no hubiera dis-
minuido la provision y sustancia de las cosas prohibidas que introdujo en el
reino y que a rengl6n seguido volvid a extraer del mismo II' .

B) CONSUMACI6N. VALOR JURIDICO DE LOS INDICIOS

De to dicho hasta aquf parece colegirse que el delito que analizamos se
perfeccionaba cuando ciertas materias, cuyos nombres aparecfan consignados
en las normas relativas a esta cuestion, eran extrafdas del reino incumpliendo
la prohibicidn generica que to impedia, salvo que esa prohibicion fuese levan-
tada mediante la concesion de una licencia real . Por tanto, se hacia preciso que
para que se produjese la consumaci6n o perfecci6n delictiva las mercancias
vedadas debfan ser transportadas desde algun punto del territorio de Castilla
hasta un lugar radicado mas ally de la frontera que separaba el reino castella-
no de cualquiera de sus colindantes . Ello evidentemente generaba un palpa-
ble riesgo. Si se aguardaba a que las cosas vedadas estuviesen en territorio
extrano, los oficiales castellanos no contarfan con ninguna posibilidad de per-
seguir a los delincuentes, de forma que todos estos actos ilfcitos quedarian
impunes. Para eludir esos inconvenientes, el mismo derecho territorial caste-
llano arbitrd una serie de medidas controladoras de la circulacidn de mer-
cancfas en las zonas cercanas a la raya o frontera del reino para facilitar la
aprehension de los delincuentes antes de que los objetos llegasen a la aduana .

El punto de partida en la adopci6n de estas medidas de control se
encuentra en un ordenamiento de Cortes aprobado en las de Valladolid de
1351, cuando Pedro I fue informadoquela mayoria de los sacadores de caba-
llos eran individuos residentes en la franja de terreno situada dentro de las
doce leguas "2 antes de la finalizaci6n del reino. El dato no nos debe resultar

"1 CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit., t . 11, lib . IV, cap. V, ndm. 46, p. 395.
"2 La medicion de las leguas debi6 provocar ciertos problemas de interpretaci6n, pues

junto al c6mputo consignado en ]as normas se encontraba el concepto vulgar de legua que era
mayor o menor segun la costumbre de cada zona . Ante esta situacion, el legislador se mostro
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llamativo, pues ya hemos indicado que los «comarcanos» constitufan el
arquetipo basico de los sujetos que incurrian en la comisi6n de esta clase de
delitos, dados los sustanciosos beneficios que obtenian con el comercio ilegal
de productos. Consciente del potencial riesgo que esa situaci6n encerraba,
entendi6 que to mas adecuado era obligar a los habitantes de la zona de fron-
tera a que inscribieran todos los equidos de que fuesen titulares ante el escri-
bano de la localidad mas pr6xima a su lugar de residencia, para que oficial-
mente se tuviese en todo momento constancia del ndmero de cabezas de
estos animales '13 . Tan s61o despues del cumplimiento de dicho tramite se
entenderfa licita la circulaci6n de esos equidos, pues de to contrario podian
ser incautados por los oficiales competentes.

Anos mas tarde qued6 ampliada la anchura de la franja pasando de las
doce leguas iniciales hasta veinte . No aparece recogido en la norma cual pudo
ser el motivo que indujo al legislador a adoptar esa soluci6n, pero a buen
seguro que todo pasaba por un desmedido incremento de los delitos de con-
trabando de caballos dada la creciente participaci6n de individuos residentes
en otras zonas mas distantes de la frontera . Con terminos similares a los reco-
gidos en el precepto anterior se mand6 que «todos los de nuestro sennorio
que metieren bestias cauallares o mulares dentro enlas dichas veynte leguas
de los mojones delos nuestros rregnos, que Sean tenudos delas escreuir enel
primero logar que legaren que sea sobre sy, en que aya alcalle e escriuano
delas sacas e ante testigos, escriuiendo las colores e las synales dellas segunt
dicho es» "4 . Si se analiza esta norma, llama la atenci6n quejunto al ensanche
de la zona de control, se establece que el registro de los caballos debfa acon-
tecer, no ante cualquier escribano publico, sino, s61o ante el escribano de sacas
que, dada su especialidad, mostrarfa un mayor celo en la anotaci6n de todos
los datos que sirvieran para identificar al equido, al tiempo que exige que en
el momento de practicarse la inscripci6n estuvieran presentes tanto la autori-
dad judicial, encarnada en la persona del alcalde de sacas, como terceros tes-
tigos. Cumplido ese tramite, al titular del caballo se le hacfa entrega de una
carta de vecindad sellada por el escribano, to que le habilitaba para garantizar
su fibre circulaci6n por cualquier territorio del reino. Pero, si alguno de estos
propietarios tenfa necesidad de salir del reino con sus bestias por motivos de
negocios, no bastaba con la inscripci6n citada, sino que ademas quedaba con-

partidario de conceder preferencia a la noci6n vulgar de legua (N.R. V,25,8), en detrimento de
la legal. Pese a la carencia de una medida dnica para todo el territorio, en Espana, seg6n
CASTILLO DE BOVADILLA (Politica .. ., cit., t . II, lib. IV, cap. V, n6m. 53, p. 398), una legua equiva-
lia a tres millas . Tambien, HEVIA BOLANOS, Curia. . ., cit., v. II, lib. III, cap. VI, n6m. 26, p. 485.

"3 Cortes de Valladolid de 1351, 43 (II-24) .
"° Cortes de Guadalajara de 1390, 5 (II-436) . Casi literalmente se repiti6 el tenor de esta

norma en otro ordenamiento aprobado en esas mismas Cortes. Asf, puede verse Cortes de
Guadalajara de 1390, 12 (II-439) . De otra parte, debemos indicar que para el supuesto concreto
de Portugal la anchura de la franja, dentro de la que se imponfa la obligaci6n de inscribir los
caballos, era sensiblemente mas reducida si se pone en comparaci6n con la regla general ya sena-
lada, pues qued6 establecida en diecis6is leguas. Sobre este particular, Cortes de Toledo de 1436,
41 (III-307) ; OO.RR. VI,9,13 ; N.R. V1,18,13 ; N. R. IX,12,1 .
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minado a prestar fianza, que ascendfa al triple del valor de los caballos, ante
el alcalde de sacas competente, asumiendo, de paso, la promesa «delas tomar
al rreyno por aquellos lugares e puertos donde los sacaren»'ts.

Para garantizar adnmasque caballos de Castilla no iban a ser sacados de
forma fraudulenta a otros territorios, en esas mismas Cortes celebradas en
Guadalajara, el monarca orden6 con rigor, bajo amenaza de imponer en el
supuesto de incumplimiento severfsimas sanciones, que ningun natural del
reino pudiera transmitir por vfa inter vivos o mortis causa caballos apersonas
que residfan fuera del reino "6 . Con to cual, tan s61o se permitfa la libre dis-
posici6n sobre estos animales siempre que el nuevo titular tambien fuera per-
sona natural del reino, aunque de nuevo, en este caso, el legislador hacfa
depender la validez de la transmisi6n a la observancia de una serie de condi-
ciones, pues era imprescindible que la venta o donaci6n se formalizase ante
el alcalde del lugar, un escribano pdblico y testigos 111 .

Pese a to anterior, todas esas medidas de control alas que se vefan some-
tidos los titulares de caballos no debieron surtir los efectos deseados. Los
caballos segufan saliendo y los sujetos evadfan el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales. Ante esta tesitura se comprende con rapidez que urgiera la
puesta en practica de soluciones alternativas para preservar de forma mas
adecuada que cesara el comercio ilegal de bestias. El precursor de la nueva
politica de control fue Enrique IV, quien, en las Cortes de Toledo de 1462,
orden6 a todos los alcaldes de sacas y a sus respectivos lugartenientes que
actuaran con la maxima diligencia y que aprehendieran todos los ganados,
carros cargados de cereales «o otras quales quier cosas delas suso dichas por
mi vedadas» que, encontrandose dentro de las dos leguas antes de los confi-
nes del reino, eran llevados en direcci6n a otro territorio extrano. Incluso la
importancia que esta materia encerraba, demand6 del soberano que permi-
tiese que esa incautaci6n pudiera ser realizada por cualquier particular,
quien, a rengl6n seguido, debia poner a los detenidos a disposici6n judicial
para su correspondiente procesamiento "8 .

Esa soluci6n disipaba cualquier posible riesgo de fuga e impunidad de los
contrabandistas, pues la detencibn tenfa lugar dentro del territorio del reino
donde los alcaldes de sacas eran totalmente competentes. No obstante, es
cierto queello debi6 producir indudables problemas, no s61o porque las tran-
sacciones comerciales en las zonas fronterizas se verfan gravemente merma-
das, sino tambien porque se legitimaba a los jueces a castigar con las severas

"5 Cortes de Guadalajara de 1390, 5 (I1-437) ; OO.RR . V1,9,14 .
"s Cortes de Guadalajara de 1390, 7 (1I-438) ; OO.RR . V1,9,10 ; OO.RR . V1,9,33 ; N.R .

V1,18,15 ; No.R. IX,14,2.
"' Cortes de Guadalajara de 1390, 8 (11-438) . En similares terminos encontramos otro

ordenamiento promulgado en esas Cones de Guadalajara de 1390, 20 (11-445).
"8 Cortes de Toledo de 1462, 27 (III-722) ; N.R . V1,18,43 . Francisco de la PRADILLA

BARNUEVO : Suma de las leyes penales . Madrid, 1639. (He manejado edici6n facsimil . Valladolid,
1996), segunda parte (de todos los delitos), caso XVII (de los que lleuan armas, o otrasprouislo-
nes, y cosas vedadas a los enemigos, y se passan con ellos), mim. 17, f£ 36 y 37 . Con posteriori-
dad, HEVIA BOLANOS, Curia. . ., cit ., v.11, lib. III, cap. VI, num . 27, p. 485 .
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penas tipificadas en las leyes a personas que en realidad al momento de su
prendimiento todavia no habfan perpetrado delito alguno . Recordamos que
la consumaci6n delictiva acontecfa justo al instante de penetrar con los bie-
nes vedados en territorio extrano, pero no antes. Se abrfa con ello el campo
para habilitar toda clase de abusos por parte de los alcaldes de sacas que con-
denarfan amuchos individuos queno tenian ningun tipo de interes en extraer
del reino cosas que simplemente transportaban para su mero consumo per-
sonal y el de su familia, o para venderselas a algfin otro natural que residfa
en cualquier localidad de la franja conflictiva de frontera .

Este vacfo normativo fue cubierto con posterioridad a traves de la pro-
mulgaci6n de una norma, que si bien estaba redactada para reprimir los actos
delictivos de la extracci6n de «qualesquier anmas y aparejos de guerra», la
soluci6n arbitrada en su seno era perfectamente extraprolable a otros casos
de salida ilegal de mercancfas. En concreto, se dice que s61o los alcaldes de
sacas llevarfan a cabo la detenci6n de las personas que se encontraban den-
tro de la franja de control con mercancfas vedadas si «clara y conocidamente
sepa que to llevan o tienen para llevaro "9 . Lo que viene a significar que los
alcaldes debfan indagar todo to necesario para apreciar si realmente los suje-
tos implicados tenfan, en palabras de Castillo de Bovadilla, «animo de sacar-
las fuera de la raya y distrito». En su opini6n, cabfa una triple posibilidad: «o
consta que los que fueron hallados, sacando, o para sacar cosas vedadas, no
tenfan animo de sacarlas, o consta que tenfan animo y prop6sito de sacarlas,
o estamos en la duda qual aya sido su intencion y animo en esto. En el pri-
mero caso, quando consta que no tenfan prop6sito de sacarlas, no deven ser
condenados en poco ni en mucho, sino absueltos, porque ni quebraron ni qui-
sieron quebrar la ley, y el animo y la voluntad distingue los delitos. En el
segundo caso, quando consta que quisieron sacar las cosas vedadas fuera del
Reyno, to qual puede averiguarse por su confessi6n de presente, o por cartas,
o letras, o recados que llevan, o porque los hallaron en el mes6n yventa des-
cansando para caminar, o por otros indubitados indicios de la tal determina-
ci6n y prop6sito. . .» . Para todos los supuestos que encajaban dentro de esta
segunda opcibn, el jurista castellano entendfa que el juez conocedor de la
causa debfa imponer al delincuente la pena ordinaria tipificada en la norma,
pese aque este se arrepintiese yno llegase a consumar el acto . Algunas lineas
mas abajo sigue diciendo, con una redacci6n que nos recuerda a to precep-
tuado sobre este terra en las Partidas que 110, «en el tercero caso, quando esta-

"9 N.R . V1,18,48.
'm P VII,31,9 . En Los C6digos espanoles concordados y anotados . Madrid, 1848, t. IV, p . 472:

<<E aun dezimos, que los Judgadores todauia deuen estar mas inclinados, en los pleytos que clara-
mente non pueden ser prouados, o que fueren dubdosos ; ca mas Santa cosa es, e mas derecha, de
quitar al ome de la pena, que mereciesse por yerro que ouiesse fecho, que darla al que la non
meresciesse, nin ouiesse fecho alguna cosa por que» . De este precepto destaca GARCIA MARK :
<Judafsmo entre el poder y la envidia . El caso Avila ante la Inquisici6n» , en El Centinela de la Fe,
Sevilla,1997, p . 258, su <extraordinaria claridad y rontundidez, cuyo valorjuridico y procesal esti-
mo intemporal», si bien advierte a continuaci6n que <<qued6 empanado por la aplicaci6n e inter-
pretaci6n que del mismo hicieron los comentaristas de la epoca, cuya communis opinio, mucho
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mos en duda de si tuvo o no voluntad y prop6sito de sacar del Reyno la cosa
vedada, con que fue aprehendido, si esto no se puede averiguar, alo menos
por indicios bastantes, deve el reo ser absuelto, porque faltan las provanqas,
y no el derecho, y en duda se deve inclinar el juez a absolver mas que a con-
denar: y si ay conjeturas de culpa, devese considerar to dicho en el segundo
caso y miembro de la dicha distinci6n . . .»'21 .

ZCuales eran las conjeturas de culpa a las que se refiere Castillo y que
permitirian al juez condenar a la persona sorprendida en las cercanfas de la
frontera portando bienes vedados? El elenco de supuestos que recoge es bas-
tante prolijo, quiza muchos de ellos extrafdos de su propia experiencia vivida
en los tribunales de justicia . No obstante, y pese al casuismo en el que pode-
mos sumirnos, entendemos que la importancia que encerraba su constataci6n
para la resoluci6n de los casos judiciales exige por nuestra parte que, al
menos, aludamos a los mas relevantes. Asf, entre otros, Castillo de Bovadilla
recomendaba a los jueces que tuvieran presente el tiempo y el lugar por
donde se estaban sacando las cosas vedadas; osi es de noche, ojunto a la raya,
o vereda, o lugar desusado e ins6lito o por la ribera de la mar, donde estan
los barcos y naves aparejadas para llevarlo». Tambien era importante para 6l,
que se fijase el juez en la condici6n personal del detenido : osi es estrangero,
o infamado de sacador o si vanmuchos passadores juntos». Igualmente debfa
prestar atenci6n a la cantidad que se portaba, osi es mucha, o mas que para
solo el gasto del camino, o si el hombre pobre llevase mucha requa de trigo,
y dixesse que la lleva para la provisi6n de su casa. . .o 121 .

Profundizando en el conocimiento de la materia, Castillo manifiesta que
junto a estas conjeturas de culpa que permitfan al juez imponer a los reos la
pena ordinaria recogida en la norma, estaban los simples indicios de culpabi-
lidad, que si bien no los define sf que alude a algunos ejemplos en los que po-
dfan darse t21. En este sentido, pone el caso del individuo que transportaba
trigo por un camino desusado y escondido, pero que aleg6 en su defensa que
to llevaba a un lugar licito como era un molino cercano. O el supuesto del que
se dirigfa a sacar bienes prohibidos del reino amparado por una licencia del
monarca pendiente de aprobaci6n . Ante estas circunstancias, Castillo de
Bovadilla abogaba que el juez castigase al sacador, no con la pena legal, ya
que se trataba de casos no encuadrables dentro de la segunda posibilidad,
pero sf con la pena que arbitrariamente estimase mas oportuna, segun las cir-
cunstancias concurrentes 12' . Opini6n de Castillo contrariaa la sostenida sobre
el tema de los indicios porAntonio Gomez, para quien un procesado no podfa

menos restrictiva que la ley, lleg6 a predominar sobre la misma, amparando con ello el despliegue
de un arbitrio judicial a todas luces lesivo para la seguridad juridica de los encausados».

'z' CASTILLO DE BOVADILLA: Politica . . ., cit., t . II, lib . IV, cap. V, Mms. 13 y 14, pp . 385 y 386.
122 lbidem, n6m. 15, p. 386.
12' Definici6n que si real iz6 Antonio GOMEz, en Variae resolutionesluris civilis communis

et regii, Lugduni, 1735, III, XII, num. 1, p. 383, para quien por indicio puede entenderse <<ratio-
nabdis, vel verisimilis conjetura facti, vel delicti, et quaedam animi applicatio ex aliquibus cir-
cunstantis ad aliquid credendum» . Recientemente ha analizado con profundidad esta frase
GARCIA MARIN : «Judafsmo entre el poder y la envidia . . .» , cit., p. 261 .

121 lbidem, mim. 17, p. 387 .
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nunca ser condenado en base a indicios de culpabilidad, ni cuando se le que-
rfa imponer una pena corporal, ni por supuesto la de muerte'21.

Termina Castillo de Bovadilla, las lineas de su obra dedicadas a la cues-
ti6n que analizamos, mostrando su deseo de que los jueces guardasen una
especial prudencia cuando se enfrentaban al conocimiento de causas concer-
nientes a la comisi6n de este delito para evitar todos los problemas que podia
generar la adopci6n de medidas precipitadas . Asf, recomienda que cuando el
juez hubiera recibido aviso de algun supuesto de extracci6n ilegal debfa dejar
al contrabandista a «comenqar a salir y acaminar fuera del pueblo, o de los
limites y cotos que suele aver para descaminar, y no sea tan pressuroso, que le
descamine en la posada,o en el pueblo, porque no se escuse con dezir que se
buelve a Castilla, ola tierra adentro con ellas o que to quiere dexar en el pue-
blo, porque sino estuviesse muyconvencido de que to sacava fuera del Reyno,
facilmente se librarfa . ..»'26 . Palabras que casi literalmente reprodujo Pradilla
Barnuevo, cuando afirmaba que «hallandose el que saca cosas vedadas, que
del camino se buelue de su voluntad ; porque le peso no auer manifestado, esta
escusado de pena, por su arrepentimiento. . .»'21, anadiendo mas adelante que
«en caso de duda, sobre si to que lleua, o trae, es para su gasto, y prouissi6n,
o para vender, ha de ser cada vno creydo por su juramento. . .»'28 .

C) PENALIDAD. ARBITRIO JUDICIAL

En una primera aproximaci6n al estudio de las penas tipificadas en las
normas reguladoras de las sacas de cosas vedadas, llama la atenci6n el hecho

'u Antonio G6MEZ : Variae resolutiones . ., cit ., III, X11, mim . 25, p. 391 . No es esta la sede
en que debamos ocuparnos del espinoso tema de los indicios y de su eficacia como medio de
prueba . Tan s61o queremos senalar que es una materia que hace algunos anos estudi6 amplia-
mente Maria Paz ALONso, en El proceso penal en Castilla (siglos xut-xvnt), Salamanca, 1982,
pp. 235 ss ; y, por tanto, a to escrito por esta autora, es imprescindible que nos remitamos. Como
muestra de la relevancia que encerraba esta materia reproducimos algunas frases que aparecen
recogidas en el libro citado. Asf, indica que «1a materia de los indicios es quiza la mas amplia-
mente estudiada por la doctrina juridica en relaci6n con la prueba . A ella dedican paginas y pagi-
nas de sus obras, que van desde el intento de englobar en una unica definici6n todos los supues-
tos que pueden plantearse, hasta una enumeraci6n farragosfsima de los indicios y sus conse-
cuencias en cada caso concreto. . . A pesar de estos intentos, la mayorfa de los autores concluyen
en decir que, dada la especial complejidad de esta materia, to mas conveniente es dejarla al arbi-
trio del juez, que en cada caso, atendidas las circunstancias del delito y la calidad de los indicios,
debe valorar su fuerza». En to que atane a la cuesti6n de hasta qu8 punto un individuo puede
ser condenado sobre la unica base de los indicios, advierte en p. 236 que « la doctrina evoluciona
desde la total imposibilidad de condenar a pena corporal por simples indicios, hasta la atribuci6n
a los mismos de pleno valor vinculante en los delitos de dificil prueba», y agrega a continuaci6n
que «ambos extremos vienen representados, por una parte, por Gregorio L6pez y mas clara-
mente Antonio G6mez y, por otra, el mas radical en este aspecto, Larrea . Entre ambos, existen
autores que prefieren no tomar postura sobre la cuesti6n, dejando su resoluci6n al arbitrio del
juez, y hay quienes atribuyen valor vinculante s61o a determinados indicios» .

126 Ibidem, mim . 19, p . 388 .
'z' PRADILLA BARNUEVO: Suma de !as leyespenales . ., cit., pane 11, caso XVII, mim.15, f. 36.
"I Ibidem, m1m. 18, £ 37 .
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de que dichas penas se caracterizaban, fundamentalmente, por su severidad,
algo que quedaba justificado si tenemos presente que, para los juristas de la
epoca, este era un delito susceptible de ser encajado dentro de las diferentes
manifestaciones del delito de traici6n . Recordamos que los delitos de trai-
ci6n, divina y humana, eran castigados con las penas mas severas posibles
tanto desde el punto de vista corporal como patrimonial. Los sujetos conde-
nados por su comisi6n se hacian acreedores a perder su vida y todos sus bie-
nes, en detrimento de sus familiares 119.

De todas formas, debemos advertir que si bien las penas aplicables a los
sujetos condenados por la saca ilegal de mercancfas se movieron siempre cer-
canas a esos niveles de extrema severidad, tambidn es verdad que el propio
ordenamiento juridico introdujo algunas modificaciones que supusieron una
cierta quiebra del principio general senalado y que se hicieron depender,
esencialmente, de la condici6n social de los implicados, del ndmero de veces
que habfan sido condenados previamente, asi como del tipo de mercancfa
exportada.

El punto de partida en el establecimiento de penas susceptibles de impo-
sici6n contra los individuos castigados por extraer del reino bienes vedados,
se hizo coincidir en el tiempo con la promulgaci6n de las primeras normas
reguladoras de las sacas. Ya en las Cortes de Valladolid de 1258 se estim6
conveniente atender a la condici6n social del condenado para imponerle un
tipo de pena determinada. Si era vasallo del monarca se le despojaba de las
tierras recibidas en honor. Si no to era, se ponfa a disposici6n del soberano
para que <do escarmiente el Rey como el touiere por bien» "o.

En las Cortes de Jerez de 1268, se elimin6 la distinci6n anterior, de forma
que cualquier contrabandista, al margen de su relaci6n juridica con el rey,
seria castigado con la pena patrimonial de la perdida de todo to que llevase
al momento de ser sorprendido en la comisi6n delictiva, incluidos <dos navios

129 Es bien sabido que el delito de traici6n ha recibido un amplio tratamiento tanto por
parte de la literatura juridica de la Had Moderna como de los historiadores del Derecho mas
cercanos a nosotros. Baste, como bot6n de muestra, citar entre los primeros a Francisco de la
PRADILLA BARNUEVO: Summa de todas las leyes penales. ., cit., cap. 3. Antonio G6MEz: Variae
resolutiones . ., cit., t . III, cap. XIV A. HERMOSILLA : Notae, additones et resolutiones ad glossas
legum Partitarum D. Gregorii Lopetii. Colonia,1726, t . I, tit. IV, lex. II . Juan GARCIA SAAVEDRA :
Tractatus de expensis et meliorationibus. Colonia, 1737, cap. X, etc. Por su parte, entre los segun-
dos destaca especialmente el libro de Aquilino IGLESIA FERREIROS: Historia de la traic16n . La
traici6n regia en Le6n y Castilla . Santiago de Compostela, 1971 ; y en menor grado, Ram6n
BLECUA FRAGA: El delito de traici6n y la defensa naclonal. Madrid, 1983 .

"o Cortes de Valladolid de 1258,12 (I-57) . A fines del siglo xlv, concretamente Cortes de
Palencia de 1388, 36 (I-390), se volvi6 a tener en consideraci6n la condici6n jurrdica del autor del
delito para aplicarle un tipo de penalidad u otra . De nuevo al vasallo se le hacfa perder las tie-
rras que posefa del rey, mientras que al resto de sujetos se les confiscaba la mitad de su patri-
monio particular. En el caso de que se produjera reincidencia, las penas econ6micas ascendian
considerablemente hasta el extremo de que al vasallo se le incautaba tambidn la mitad de sus
bienes, y al no vasallo la pena de confiscaci6n Ilegaba a abarcar todos sus objetos personales .
Tambi6n en similares terminos puede leerse Cortes de Valladolid de 1447, 40 (III-546) . LADERO
QUESADA : Fiscalidad. . ., cit ., p . 157 .
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en que se cargare e las bestiaso t" y Aas cosas permitidas o licitas» 132, que
posteriormente serfan repartidos paritariamente entre el acusador y las arcas
de la Corona 133. Esta participaci6n de los denunciantes tenia una facil expli-
caci6n, pues con ello to fnico que se buscaba era incitar a los particulares a
que pusieran en conocimiento de las autoridades judiciales todos los actos de
contrabando de los que tuvieran constancia, para someter a sus autores al
correspondiente procesamiento en el que quedaria demostraba su inocencia
o culpabilidad de aquello de to que se les acusaba. A la pena econ6mica se le
seguia sumando la imposici6n de la pena corporal que el rey estimase mas
oportuna segun su arbitrio'14 .

Sobre este tema, es preciso poner de relieve que la gravedad de los
hechos justificaba sobradamente, segfn Castillo de Bovadilla, que las cosas
incautadas fueran «apartadas del senorio de sus duenos ipso iure, de forma
que las pueden tomar los juezes, y las guardas y qualesquier persona particu-
lar por su propia autoridad, y como de cosas tomadas en la guerra, sin pro-
cesso ni dilaci6n, se ha de hazer partici6n, porque los dichos duenos con su
fuga demas de provanqa, hizieron indubitable su culpa» 135, configurandose
de esta manera como una excepci6n al principio general que declaraba la
obligaci6n de aguardar a que transcurriera al menos un ano, desde que se
declararon en rebeldfa los culpados ausentes, para poder acometer la ejecu-
ci6n de las penas econ6micas dictadas contra ellos 131 .

Tambien es interesante senalar, que la amplitud de la pena de confisca-
ci6n podia generar situaciones injustas cuando los medios utilizados para el
transporte de las mercancfas vedadas pertenecfan a terceros completamente
inocentes en la comisi6n delictiva que los habfan arrendado, o simplemente
prestado de buena fe a los autores materiales del ilicito, y que ademas se
encontraban ausentes cuando se perpetr6 el delito. En este caso, las solucio-
nes doctrinales eran diversas . Mientras que Castillo de Bovadilla abogaba
por entender que la ignorancia del dueno se convertfa en motivo suficiente
para permitirle reclamar la restituci6n de esas cosas, otros entendfan que el
desconocimiento del titular no era causa para que aconteciese la soluci6n
anterior, por to que los bienes se perdfan en cualquier caso, aunque le que-
daba abierta al titular perjudicado la via de interponer recurso contra el saca-

"' Cortes de Valladolid de 1447,40 (III-546); N.R. V1,18,26 . HEVIA BOLANOs: Curia . . ., cit .,
v. II, lib . III, cap. VI, mint . 24, p . 484 .

3z CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit., t. 11, lib . IV, cap. V, num. 22, p. 388.
"' En otras ocasiones qued6 fijado un porcentaje diferente entre los acusadores y la

Corona, generalmente en beneficio de esta . Asi, frente a la distribuci6n por partes iguales que
acabamos de mencionar, en las Cortes de Palencia de 1388, 36 (I-390), se redujo la porci6n de
bienes a la que tenfa derecho el acusador en un tercio de los bienes confiscados, correspondien-
do los dos tercios restantes a las arcas del rey.

"° Cortes de Jerez de 1268,14 (I-71) . La pena de incautaci6n de todo to que se transporta-
ba junto con el «escarmiento en los cuerpos», tambien aparece repetida en otras normas. Asf, se
encuentra en Cortes de Haro de 1288, 24 (I-105) ; Cortes de Burgos de 1315, 18 (I-278) .

'3s CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit., t . II, lib. IV, cap. V, n6m. 26, p. 390.
'36 Ibidem, n6m. 30, p. 391.
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dor para que este le pagase el valor en el que fueran tasados los bienes
aprehendidos. Si por contra los duenos estaban presentes en el lugar de la
comisi6n delictiva, se les castigaba con la perdida de esos medios de trans-
porte en atenci6n al principio juridico seglin el cual «en derecho to mismo es
saber una cosa, que deverla saber» 13' .

Otro paso en la evoluci6n de la penalidad acontecid en las Cortes de
Cuellar de 1297, cuando el monarca Fernando IV, quiza consciente de que
para alcanzar la comisi6n de este delito, los autores materiales necesitaban la
ayuda ineludible de terceros, entendi6 que to mas justo era castigar a todos
los demas participes, c6mplices y encubridores, con identicas penas que las
reservadas en las normas para los autores 111, aunque si alguno, arrepentido,
delataba al resto de malhechores no s61o se le eximia de pena, sino queinclu-
so se le premiaba por su colaboraci6n con la justicia 119.

Pese al rigor de estas medidas penales, to cierto es que los actos de con-
trabando segufan aconteciendo y que los condenados volvian a reincidir en
su conducta delictiva. Tal vez por ello, el propio rey Fernando IV inaugur6
un sistema de penas cuya imposici6n se hacia depender del ndmero de veces
que un sujeto habia sido condenado previamente '4o . Las penas aplicables
desde entonces oscilaban entre la ya citada perdida de todo to que llevaba el
delincuente al momento de ser detenido, hasta la pena corporal que el rey

1" Ibidem, mims . 31 y 32, pp . 391 y 392 .
"8 Cortes de Cuellar de 1297, 4 (I-136). De esta forma no hizo sino aplicar a los condena-

dos por su participaci6n en un delito de saca ilegal de bienes el principio ya recogido en
P VII,14,4, referente al hurto y que ha sido analizado por Francisco TomAS r VALIENTE, en El
Derecho penal de la Monarquta Absoluta (siglos xvi xvtt y xv[uf) . Madrid, 1992, p. 290. Segun
pone de manifiesto el autor citado, del precepto de Partidas ose infiere que cuando alguno ayuda
a otro a sabiendas a la ejecuci6n de un delito con actos tales que sin ellos el delito no se hubie-
ra podido realizar, debe ser castigado con la misma pena que el autor» . En to que concierne a
los encubridores, entiende que se les irrogaba id6ntica sanci6n que la reservada legalmente al
autor material y a los cdmplices ya que, segun escribe en p. 293, «en aquellos tres siglos los
medios de persecuci6n y captura de los delincuentes eran pobres y poco eficaces, la venalidad de
los oficiales menores de la administraci6n de justicia era fen6meno casi cotidiano, y mas fre-
cuente todavia los abusivos asilos al amparo de la inmunidad eclesiastica y hasta de la senorial ;
con estas realidades como supuestos de hecho, es natural que el legislador se preocupase mucho
de castigar duramente a quienes encubriendo a los malhechores, ponian trabas a la justicia real».
Conparecidos terminos se expresa GARCIA MARiN, en El aborto criminal en la legislacion y en
la doctrina, Madrid, 1980, p. 169, cuando afirma que «los autores del xvt y xvll, e incluso del
xvtn, sientan el principio de la responsabilidad conjunta de todos aquellos que de alguna mane-
ra participan en la realizaci6n de un aborto criminal . Conviene tener en cuenta que una cosa es
que los tratadistas acierten a pergenar las distintas formas de participaci6n en un aborto, y otra
que atribuyan a cada una de ellas identica pena».

139 N.R . VI,18,4. HEVtA BOLANOS : Curia. . ., cit ., v. II, lib. 111, cap. VI, n6m. 28, p . 485 .
'°° Es interesante hacer hincapie en que to que realmente provocaba el aumento de la

penalidad era el numero de condenas y no la cantidad de veces que un sujeto cometi6 el delito,
pues aunque hubiese realizado en varias ocasiones to mismo, si todavia no habfa sido condena-
do ello no era significativo a efectos deaumentarle la pena, de forma que la sanci6n que se impo-
nia era la consignada en la norma por la vez primera y no la contemplada para el caso de la
reincidencia delictiva . Vease a este respecto CASTILLO DE BOVADILLA : Politica . . ., cit ., t . II, lib . IV,
cap. V, num . 42, p . 394.
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quisiese, pasando por el pago de una multa queascendia al doble del valor de
los bienes incautados 'a' .

Tampoco ese aumento gradual de penas para los casos de reincidencia
sirvid de mucho, algo que sin duda puede explicarse si tenemos presente los
sustanciosos beneficios que podfan obtenerse con el comercio ilegal de mer-
cancfas, que hacfa que los contrabandistas no temiesen las penas que sobre
ellos podfan ejecutarse. Fue de nuevoFernando IV quien se encarg6 de esta-
blecer la maxima penalidad posible que podia recaer contra esta clase de
delincuentes yquequedaba concretada en las penas de muerte y confiscaci6n
de la totalidad de los bienes de los condenados, al tiempo que asumia el com-
promiso de «non perdonar la mi justiqia aninguno que sobre esto la mereqie-
ren o conssintieren o ffuer ende ssabidores o to fizieren por ssi» 141 .

Un nuevo paso en la fijaci6n de penas fue dado por Alfonso XI, cuan-
do en el seno de las Cortes de Alcala de Henares de 1348 establecid una
penalidad especifica para los individuos que extrafan caballos del reino.
Destaca en esa penalidad exclusiva para los sacadores de equidos, el que se
combinaban criterios de riqueza de los condenados, junto con el dato del
ndmero de veces por el que un mismo sujeto habfa sido condenado por la
comisidn de esos actos ilicitos. En este sentido, si el importe en el que habfa
sido cuantificado el patrimonio del autor material del delito era igual o
superior a 3 .000 maradevis, se le castigaba con la pena de confiscaci6n de la
totalidad de esos bienes. En caso contrario, se le forzaba a padecer destie-
rro del reino durante el plazo de cinco anos ; distinta penalidad que no hace
sino demostrar algo que fue una constante a to largo de la Edad Moderna.
El derecho penal de este perfodo se guiaba, entre otros, por el principio de
la busqueda de la obtenci6n del mayor provecho que pudiera sacarse de la
persona del condenado, to que justificaba que por la perpetraci6n de una
misma conducta delictiva se aplicasen diferentes sanciones dependiendo
del estado social y econ6mico del reo'41 . Por su parte, una segunda conde-
na provocaba un incremento considerable de la penalidad, pues se castiga-
ba al reincidente con la pena unica de muerte resultando irrelevante la

'°' Cortes de Burgos de 1301, 12 (1-148) .
'^z Cortes de Valladolid de 1312, 75 (1-215) . De ese compromise del rey de no indultar a los

partfcipes en la comisi6n de un delito de saca de cosas vedadas se desprende la gravedad que la
citada conducta criminal encerraba . En este sentido, nos recuerda TOMAS Y VALIErrrE, en El
Derecho penal. . ., cit ., p. 401, que «e1 indulto real no comprendia a los reos per delitos muy gra-
ves» . Menciona a continuacidn una ley de Juan 11 en la que se exclufa de indulto a los culpables
per delitos de aleve, traicidn, muerte segura, y tambi6n los de herejfa, falsa moneda, resistencia
a la justicia, sodomfa, blasfemia, malversaci6n de fondos publicos y, en el aspecto que mas nos
interesa, contrabando .

'°3 Con detalle puede leerse el diferente trato que el derecho penal del Antiguo Regimen
dispensaba al delincuente dependiendo de su situacidn social y econdmica en TOMAs Y
VALIENTE : El Derecho penal. . ., cit ., pp . 317 ss. Tambidn se ha ocupado de este asunto ALONSO
ROMERO : El proceso penal. . ., cit ., pp. 149 y 150. De la misma autora «E1 proceso penal en la
Castilla Moderna», separata de la revista Estudis, 22 . Valencia, 1996, p. 201 .
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riqueza patrimonial con la que contara el condenado al momento en que
recayese esta nueva sentencia t°°.

En anos sucesivos se continuo poresa via del establecimiento de una pena-
lidad exclusiva para reprimir la extraccidn de bienes concretos, tocandole a
continuaci6n el turno a la saca sin licencia real de oro y de plata. Fue en las
Cortes de Guadalajara de 1390 cuando se promulgd un sistema penalque afec-
taba unicamente al patrimonio de los condenados, quienes, si bien soportarfan
la pena de confiscacion, conseguirfan seguir conservando su vida, algo que se
desprende del silencio que guarda la normasobre la pena capital 145 .

Igualmente, fue esa reunibn de Cortes de Guadalajara la ocasi6n elegida
para fijar las penas que debian irrogarse a los extractores de alimentos tan
esenciales para el sustento de la poblacion, como cualquier tipo de carnes, el
trigo olas legumbres. Llama la atenci6n el dato de que el regimen no era iddn-
tico para los tres casos, sino que por to que concierne a la saca de carnes la

144 Cortes de Alcald de Henares de 1348, 59 (I-615) . Esa penalidad especifica que era de
aplicaci6n en los casos de saca ilegal de caballos tuvo una vida efimera, ya que en las Cortes de
Guadalajara de 1390, 1 (II-433), Juan I orden6, quiza alarmado ante el incremento descontrola-
do del contrabando de equidos, que se volviese a retomar el r6gimen de sanciones que con carac-
tergeneral estaba en vigor para la salida de cualquier clase de bienes vedados y que como hemos
visto se encontraba concretada en la pena de muerte y de confiscacidn total de bienes. OO.RR .
VI,9,6; N.R . V1,18,12 ; N. R . IX,14,1 . PRADILLA BARNUEVO : Suma de las leyes penales . ., cit., parte
11, caso XVII, n6m . 8, f. 36. HEVIA BOLANOS, Curia. . ., cit., v. II, lib. III, cap . VI, mim . 10, p. 483 .

'°s Cortes de Guadalajara de 1390, 11 (II-439) . Esta solucidn no se mantuvo durante
muchos afios, pues en el ano 1455 el monarca Enrique IV ordend en Cortes de Cordoba de 1455,
20 (III-694), quea los sacadores de forma ilegal de estos metales preciosos se les aplicara no solo
la pena patrimonial citada, sino tambien que «sean traydos presos ante mi por que yo mande
proqeder contra ellos commo la mi merged fuere>> . La serie de normas especificas donde queda-
ban tipificadas las penas que debfan imponerse a los sacadores de monedas se cierra en la epoca
de los Reyes Catdlicos con un ordenamiento aprobado en las Cortes de Toledo de 1480, 83 (IV-
158), en el que to mas descatable es que la penalidad se hace depender del tipo de moneda incau-
tada y de la posible reincidencia de los delincuentes. En este sentido, aparece en la ley textual-
mente que «si el oro o plata que sacaren fuera de doszientos e cincuenta excelentes e de qui-
nientos castellanos abaxo, o de su estimacion, que por la primera vez aya perdido o pierda los
bienes todos, e sea la meytad para la nuestra camara, e la otra meytad sea partida en dos partes,
la vna para el que to acusare, e la otra para el juez que to juzgare e executare, e por la segunda
vez que muera por ello e pierda todos sus bienes, e scan repartidos en la manera susodicha; e si
sacare doscientos cinquenta excelentes e quinientos castellanos o su estimacion o dende arriba,
que por este mismo fecho muera por ello e aya perdido e pierda todos sus bienes e sean repar-
tidos enla forma susodicha>>. OO.RR. VI,9,17; OO.RR. VI,9,22; OO.RR. V1,9,23; N.R. VI,18,1 ;
N. R. IX,13,1. PRADILLA BARNUEVO: Suma .. ., cit., parte II, caso XVII, n° . 6, f. 36 . HEVIA
BOLANOS: Curia. . ., cit., v. II, lib . 111, cap. VI, mim. 6, p. 482. Respecto a las monedas menciona-
das en la ley de los Reyes Cat6licos podemos decir que en el Diccionario de Historia de Espana,
dirigido por German BLEIBERG (Madrid, 1979, t. l, p. 1351), se indica que «en numismatica espa-
nola se llama excelente a la moneda de oro con que los Reyes Cat6licos sustituyeron en 1480 a
la dobla medieval castellana, y que viene a ser de las mismas caracteristicas que el ducado ara-
gon6s>>. Por to que concierne al castellano, puede leerse en la p. 773 del citado tomo que era vla
dobla castellana y de una manera especial la acunada por Enrique IV de Castilla, llevando en el
anverso un castillo con la leyenda Enricus Dei gratia rex Castelle y en el reverso un le6n y la
leyenda Christus vincit, Christus regnat, Christus Imperan> .
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penalidad es sensiblemente superior si se le compara con la establecida para
los dos supuestos restantes. Asi, la escasez de cabezas de ganado, quiza debi-
da a un elevada mortandad en esas fechas, recomendaba que fuese un bien
digno de especial protecci6n jurfdica, to que se refleja en la severidad de las
sanciones que se podian imponer a todos aquellos que, contraveniendo el
mandato regio, osaban sacar este producto hacia otros territorios yquese con-
cretaban en las varias veces mencionadas penas de muerte y confiscaci6n 146.
Menos rfgido se mostr6 el legislador con los sacadores de trigo o legumbres,
pues tan s61o se les incautaba la mercancia en una primera condena, y se les
imponia una multa que ascendia al valor del doble de to apresado en el caso
de reincidencia 147 .

No fueron esas las dnicas innovaciones introducidas en esas Cortes, en to
que se refiere a la tipificaci6n de penas contra los que infringian las prohibi-
ciones legates en la materia de saca de cosas vedadas. Junto a todo to ante-
rior, debemos resaltar que, por primera vez, se reconoci6 el derecho de los
alcaldes de sacas a recibir la mitad de los bienes que habian sido confiscados
a los condenados, permaneciendo reservada la otra parte a la Corona .
Medida con la que se querfa buscar un mayor celo en el desempeno de su ofi-
cio por parte de esta clase de jueces, que desde ese instante buscarfan con
mas afan que recayese siempre sentencia de condena contra los sujetos
inmersos en los procesos de que conocfan, y que en teorfa serviria para reba-
jar de formaconsiderable el numero de delitos de contrabando 148 . Muy inte-
resantes nos parecen los argumentos que esgrime, sobre este particular,
Castillo de Bovadilla para defender la participaci6n de los alcaldes de sacas
en el reparto de los bienes confiscados a los delincuentes castigados por la
perpetraci6n de esta conducta criminal . En este sentido, considera abierta-
mente que la citada participaci6n es ouna cosa honesta, util y necessaria al
bien publico destos Reynos, que les sean adjudicadas y pagadas, y que no
sean inhibidos y defraudados dellas, porque si se les quitasse el galard6n en
cosa tan importante, y se quebrantasse la ley, no se guardarian los puertos,
antes se abririan y estarian patentes para proveer y fortalezer a los enemigos
con dineros; armas ycavallos, y aun las puertas se abriran para cohechar mas

146 Cortes de Guadalajara de 1390, 16 (11-442) . Esta penalidad se repiti6 en otro ordena-
miento promulgado en las mismas Cortes. Asi puede verse Cortes de Guadalajara de 1390,19 (II-
445) ; N.R. V1,18,23 ; N. R . IX,15,1 . HEVIA BOLANOS : Curia. . ., cit ., v. II, lib . III, cap . VI, n6m . 10,
p. 483 . Recientemente, Josh Luis DE LAS HERAS SANrOS : La justicia penal de los Austrias en la
Corona de Castilla . Salamanca, 1991, p . 217 .

147 Cortes de Guadalajara de 1390,17 (II-442) ; OO.RR. VI,9,27 ; OO.RR . VI,9,44 ; N.R .
V1,18,25 ; N. R . IX,15,3 . PRADILLA BARNUEVO: Suma . . ., cit ., parte II, caso XVII, n6m . 9, f. 36.
HEVIA BOLANOS : Curia . . ., v. II, lib . III, cap. VI, nfm . 11, p. 483 .

'°e Cortes de Guadalajara de 1390,22 (II-447) . OO.RR. VI,9,28 . Tambien en los cuadernos
de diezmos y aduanas se aludia a la conveniencia de que los alcaldes de sacas se beneficiasen del
reparto de las penas econ6micas. En concreto, BERMODEz AZNAR menciona en El Corregidor
en Castilla. . . . cit ., p. 240, que en un cuaderno fechado en Burgos el 8 de octubre de 1403 se per-
mitia la participaci6n en ]as setenas al «alcalde o guarda que fuera puesto para librar los pleitos
de las dichas aduanas» .
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a las guardas yjuezes, y para otros danos muy crecidos . . . Ay muchas razones
fuertes de congruencia y de utilidad y necessidad, como queda dicho, para
dexar bien satisfechos y premiados a los ministros de justicia, y animados a
otros con exemplo, para que no la prevariquen en semejantes ocasiones. . .» 149 .

Aunque,no olvidemos que, conese reconocimiento legal y doctrinal en pro
de los alcaldes de sacas, en orden a que pudieran beneficiarse de los bienes
incautados, se estaba asumiendo el riesgo de que su codicia les llevase a incu-
rrir en continuos abusos contra los subditos, condenando a muchos que en ver-
dad eran completamente inocentes, pues como afirmaba Tomas y Valiente, «a1
juez no le era indiferente condenar o absolver>> Iso. Recuerdese, asimismo, que
fue una practica habitual que los jueces manejasen discrecionalmente su arbi-
trio para confiscar bienes en supuestos para los que las leyes guardaban silen-
cio, o bien con el objetivo de incrementar su porcentaje en el reparto tipifica-
do en la norma. Sea como fuere, to cierto es que los jueces supieron compen-
sar, con la adopcidn de dichas medidas, la escasa cuantia de los salarios que les
satisfacfa la mermada Hacienda Real, pese a que ello, en iultima instancia, no
hiciese sino eliminar cualquier minima garantfa procesal de los encausados . Sin
lugar adudas, esa avaricia puesta de manifiesto por los jueces a la hora de reci-
bir su porci6n de los bienes del condenado debi6 acarrear importantes incon-
venientes, to que provocd que algunos juristas de la epoca se plantearan cuales
podian ser las medidas mas adecuadas para zanjar esta problematica. Asi, el
propio Castillo de Bovadilla, en otra parte de su obra, matiz6 bastante su afir-
maci6n anterior y supedit6 el cobro de las confiscaciones por parte de los jue-
ces a que antes hubiese recibido su porci6n el fisco regio, en la medida que oel
mayor en orden y dignidad, ha de ser primero en cobrar», agregando a conti-
nuaci6n que ohazer el juez concierto, o avenencia antes de la sentencia, de to
que toca a su parte de la pena que la ley le aplica, es muytorpe yperjudicial al
fisco» 111 . Dentro de esta linea de recorte, hemos de resenar que un destacado
jurista de principios del xvii, Pedro Caballo, negaba que la pena de confisca-
ci6n pudiese recaer sobre los bienes que el delincuente tenia fuera del territo-
rio en el que era competente el juez que dict6 la sentencia de condena 111.
Iguahnente recordaba la doctrina algo que por ser obvio no dejaba de ser rele-
vante: la confiscaci6n s61o podia afectar a los bienes con los quecontaba el con-
denado al momento de la sentencia no a los que en un futuro, por cualquier vfa,
pudiese adquirir. Baste, por ejemplo, sobre este particular, citar las palabras de
Alfonso de Olea quien textualmente decia: «confiscatio bonorum non exten-
ditur ad bona futura, sed ad praesentia» 111.

149 CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit., t . II, lib . IV, cap. V, n6m. 60, p. 401.
150 TomAs v VALIENTE: El Derechopenal. ., cit., p. 163.
5' CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit ., t . II, lib . V, cap. VI, n6m. 7 y 9, p. 612.
112 Petrus CABALLUS : Resolutionum criminalium . Florencia, 1606, casus CXXXVIII,

num . 1, p . 312 : «Confiscatio bonorum delinquentis facta sententiam Iudicis ex aliquo delicto non
extenditur ad bona posita in alio territorio, quam confiscatis quando iurisdictiones sunt distinc-
tae & separatae. . .>>.

"I Alphonsi DE OLEA : Tractatus de cessione jurium et actionum . Lugduni, 1699, titulus III,
quaestio X, mim . 23, p . 158 . Estas y otras cuestiones las he analizado con mayor detenimiento en



La saca de cosas vedadas en el derecho territorial castellano 239

Otro problema que se podia plantear, respecto al reparto de los bienes
incautados, venia dado por la hipotetica intervenci6n en la detencidn de los
sacadores de algun corregidor que recibid, a traves de una provision real, la
ordende actuar en detrimento del alcalde de sacas del lugar. La duda estriba-
ba en conocer si el corregidor actu6 en tal circunstancia como juez ordinario
o delegado. En el primer caso, ningun problema habia con reconocerle su
derecho a participar en el reparto de los bienes confiscados. Sin embargo,
mayores inconvenientes se suscitaban ante la segunda opci6n, pues habria
que apreciar si en la cedula de comisi6n se indicaba o no salario alguno al ofi-
cial para el desempeno de su misi6n . Si la respuesta era negativa se conside-
raba que «e1 juez delegado que no lleva ni se le assigno salario, puede cobrar
los derechos y emolumentos como ordinario» 114 .

Termina la serie de preceptos promulgados en las Cortes de Guadalajara
relativos a las penas, con el reconocimiento por parte del propio Juan I de la
severidad de las sanciones consignadas en las leyes promulgadas en esa fecha
de 1390 ; reconocimiento que le llevb apermitir a los alcaldes de sacas amode-
rar las penas que debfan imponerse a los condenados osegunt la calidat del
delito e el estado econdiqion e tienpoo, to que de alguna manera venia a enten-
derse que las penas a las que hemos venido aludiendo tendrfan en gran medi-
da un valor simplemente orientativo, del que podfan desmarcarse los jueces si
su arbitrio les recomendaba que la solucidn juridica al pleito sobre el queteni-
an que sentenciar debfa ser diferente de la marcada por la legalidad vigente Iss .

Ahorabien, tampocodebe entenderse quela facultad reconocida alos jue-
ces de moderar las penas legales no tenia limites. El riesgo, antes advertido, de
que las soluciones adoptadas al margen de las leyes provocaran un claro frau-
de en los intereses del fisco o de la generalidad de los subditos, exigia que el
arbitrio judicial estuviese sujeto a la observancia de ciertos requisitos.

Para empezar, debfa concurrir una causa recogida por el Derecho que jus-
tificase sobradamente la decision del juez de no aplicar la pena tipificada en la
norma, sino otra distinta . Causas entre las que podemos citar el defecto en la
practica de las pruebas, la edad de los encausados, o el tiempo y lugar en el que
se cometi6 el delito . La importancia de la cuesti6n llevd a Castillo de Bovadilla
a aconsejar a los jueces a que, explicitamente y con absoluta claridad, dejaran
constancia en la sentencia del motivo en que se apoyaban para moderar la
pena, eludiendo la utihzaci6n de f6rmulas genericas, como «por justas causas
que a ello me mueven», pues, en su opinion, el tribunal superior casi con toda
seguridad revocaria la sentencia dictada por el alcalde o corregidor 111 .

La pena de confiscaci6n de bienes en el derecho hist6rico espanol . C6rdoba, 1999, pp . 201 ss.
"" CASTILLO DE BOVADILLA: Politica. . ., cit., t . II, lib. IV, cap. V, num. 54, p. 399. Palabras

de Castillo que aparecen reproducidas por HEVIA BOLANOS, en Curia. . ., cit., v. II, lib . III, cap. VI,
n6m. 29, p. 485.

us Cortes de Guadalajara de 1390, 23 (II-447) ; OO.RR . VI,9,36; N.R . V1,18,44. HEVIA
BOLANOS : Curia. . ., cit ., v. II, lib . III, cap. VI, nom. 25, p. 484 .

156 CASTILLO DE BOVADILLA : Politica. . ., cit ., t . II, lib. IV, cap. V, nums. 65 y 66, p. 402 .
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De otra parte, el juez debfa tener presente que s61o podfa moderar la
pena al momento de dictar sentencia, pero no despues, ni siquiera en el
supuesto de que hubiese apreciado otra causa que antes no conocfa, pues «e1
juez inferior no tiene poder para alterar la pena que impuso y sentencio, ni
aun para variar y dar otra de las que puso la ley» . En tal caso, la unica opci6n
que le quedaba era oconsentida la sentencia, si quisiere dolerse del condena-
do, remitirle en todo, o en parte to que a el toca : y to mismo podra hazer el
denunciador, pero no to que toca a la Camara : y esto sin que preceda con-
cierto, o trato con la parte, ni con otro por el, directa o indirecta. . .»'S' .

Lamentablemente esos beneficios econ6micos, derivados de su partici-
pacidn en el reparto de los bienes confiscados, y la mayor libertad en su
actuaci6n profesional no siempre fueron bien aprovechados por los alcaldes
de sacas, ya que en demasiadas ocasiones se convertfan en los principales
c6mplices de los contrabandistas, facilitandoles, a cambio de una suma de
dinero, la salida de los bienes que estaban prohibidos por las normas. Como
ya expusimos en otro apartado precedente, el cohecho de los jueces debi6
aparecer como un claro obstaculo conel se toparon los monarcas a la hora de
garantizar que los bienes de singular relevancia para sus subditos no rebasa-
ran la frontera de su reino; pero las elevadas sumas que podfan recibir los
jueces aparecfa como una tentaci6n dificilmente resistible para compensar la
exiguidad salarial que, sobre todo en momentos de crisis econdmica, debie-
ron sufrir . Muestrainequfvoca de la gravedad que acarreaba el soborno judi-
cial to encontramos en el hecho de que se amenazase a todos los corruptos
con la perdida no s61o del oficio del que no habfan demostrado ser merece-
dores, sino tambien de su vida yde todo su patrimonio, que seria destinado a
engrosar las arcas de la camara regia 'S8. Sin embargo, la gravedad de las
penas no sirvi6 para disuadir a los jueces de que contimlasen colaborando
con los contrabandistas en la ejecuci6n de sus fechorfas, algo que se com-
prueba si tenemos presente el dato de que algunos anos despues del estable-
cimiento de esa penalidad aplicable a los jueces sobornados, todavfa los pro-
curadores segufan elevando ante el monarca sus protestas porque «nunca se
executa la pena en ningun delinquente», algo que se debfa a la circunstancia
de que «las personas que to podrfan corregir o castigar lleuan algun cohecho
de los culpados en este delito, e con esto callan luego»'S9. Quejas que los pro-
curadores se vieron conminados a repetir en posteriores reuniones de Cortes.
En concreto, serfa en las Cortes celebradas en Valladolid en 1506, cuando los
representantes reclamaron a Dona Juana que las penas tipificadas en las
leyes se ejecutasen con diligencia '6° . Pero dste era un mal profundamente

'S' Ibidem, num. 67, p. 403 .
'58 Cortes de Zamora de 1432,41 (111-149) ; OO.RR. V1,9,29; OO.RR. V1,9,32. Del cohe-

cho de losjueces y de otros oficiales se ha ocupado ampliamente GARCiA MARIN: El oficio publi-
co. . ., cit ., p. 296, y en Monarquia cat6lica en Italia . Burocracia Imperial y privilegios constitucto-
nales. Madrid, 1992, pp. 156 ss .

'S9 Cortes de Madrigal de 1476,21 (IV-79) .
161 Cortes de Valladolid de 1506, 14 (IV-228) .
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enraizado y que dificilmente podfa extirparse. Asf, se busc6 la adopci6n de
soluciones mas eficaces, que para el emperador Carlos V pasaban por enco-
mendar alos miembros de su Consejo el conocimiento de la cuesti6n, al tiem-
po que les ordenaba que dictasen las provisiones oportunas para que se
garantizara con rigor el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la
aplicaci6n de las penas tipificadas en su seno 161 .

Si bien es cierto to anterior, serfa err6neo pensar que el soborno judicial
fuera la unica causa que facilitaba la salida incontrolada de bienes vedados
hacia otros territorios . Segun resalt6 hace algunos anos Vazquezde Prada, tal
vez los propios monarcas, especialmente desde los Reyes Cat6licos, se vefan
forzados a alentar las exportaciones de materias primas como forma de acre-
centar los recursos obtenidos con la recaudaci6n de impuestos que, a rengl6n
seguido, destinarfan al pago de las deudas contrafdas con los banqueros
extranjeros '6z . Mas recientemente, y con simfares palabras, otro autor ha
senalado que «e1 comercio exterior castellano mostr6 unasignificaci6n pecu-
liar, ya que sirvi6 de plataforma a todo el juego de la politica internacional,
puesta al servicio de los beneficios que el Estado obtenfa con los impuestos
que se pagaban por la circulaci6n de las mercancfas (alcabalas, almojarifaz-
gos, etc.), y de la nobleza, que aspiraba a vender en el exterior y a mejorpre-
cio las materias primas» '63 . En estas circunstancias se comprende con rapi-
dez que la saca de esas mercancfas, de gran interes para el sustento y protec-
ci6n de los subditos, se convirtiese en una dinamica de imposible control,
pese a la abundancia de preceptos concernientes a la materia, promulgados
desde la Baja Edad Media hasta fines de la Moderna, y de la severidad de las
sanciones que, en teorfa, deberfan imponerse a sus contraventores.

MIGUEL PING ABAD

'6' Cortes de Madrid de 1528, 35 (IV-466) .
'62 VAZQUEZ DE PRADA: Polftica economica. . ., cit., p. 307.
'6' Betsabts CAUNEDO DEL POTRO: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-

1492). Madrid, 1983, pp . 11, 51, 97 y 98 .
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