
LA GESTACION DE LA MAGISTRATLIRA
MODERNA

i . Los Reyes coino magistrados justicieros .

Lope de Vega recogi6 de un relato de la Cr6nica general una
an6cdota alli atribuida a Alfonso VII . Segun ella, el rey inter-
viene personalmente frente a un infanz6n gallego tiranico que
no queria cumplir lay: 6rdenes de la justicia y cuya victima pidi6
al monarca el envio de un alcalde energico . Lope sustituye el
-lespojo patrimonial por un rapto para darle mayor fuerza dra-
.nitica, pero 6sta reside sobre todo en esa actuaci6n del principe
que pronuncia la frase famosa : ((El me)or alcalde, el rey)), y 6l
mismo va a ejecutar su justicia .

Si la realidad di6 base a la comedia, la comedia es simbolo
de esa realidad : el rey era, en efecto, en aquella 6poca, el pri-
mer juez del reino, y no s61o tin 6rgano de la justicia, sino la
justicia misma. .

Como. juzgador de sus subditos nos to ofrecer las Partidas
en la visi6n hist6rica de los poderes monAarquicos : caudillo,
juez, regidor . . . y como juzgadores encontramos a los Reyes Ca-
t6licos, segun la descripci6n que da Ferniandez de Oviedo, pin-
tando a Isabel y a Fernando. en el AlcAzar de Madrid, senta-
dos publicamente por tribunal todos los viern-;s, dando audien-
cia a chicos y a grandes» . Estaban-dice-elloc bajo dosel y en
el mismo estrado alto de cinco o seis gradas, a un lado y otro,
dos bancos, y en ellos, sentados igualmente, los doce oidores
del Consejo . Aquel tiempo-escribe con nostalgia-fue ccaureo
y de justicia» 1 .

i . FERNANDEZ DE OVIEno, Qsdncuagenas, 3. z.



56 Juaiz . Beneyto

Y no solo asi en esa normal actuacion semanal, sino siempre
que se terciaba y sobre todo cuando los reyes recorrian el terri-
torio .

Hacia 1477, en la cstancia de Isabel en Sevilla, la adverti-
mos informada de los muchos agraviados que querian verla .
Acord6, para atender a sus demandas, dar la traditional audien=.
cia publica los viernes . En una sala de sus alcAazares, segun
relata Pulgar, los recibia . AM estabain, en un estrado alto y so-
bre silla cubierta de pano de oro, eila la reina, y en lugar inas
bajo los doctores del Consejo yla Corte . Delante se asentaban
los -secretaries para tomar las peticiones de los que acudian a
ser oidos. Y a mas los alcaldes, los alguaeiles 'y los niaceros . L.a
reins se informalia <<y luego mandaba hater' a . todos los quere-
llantes cumplimiento de justicia, sin dar lugar a dilation ; v si
aIguna causa venia ante . ella que, requiriese oir, la parte, corrie-
tialo a algun doctor del . su Consejo,' y mandabale que pusiese
diligencia en examinar aquella causa, y saber la verdad de ells,
decal maneca .que dentro de : tercer dia, alcariiase justicia,el
agraviado» Z . i Magnifico ejerriplo de celeridad ! i Come se su=
peran los plazos procesales, que con tanto interes trataban de
reducir ! Ahi esta la Reina : durante dos meses actua come juez
para los sevillanos . Y concluye Pulgar qu'e con esta actuation
terminaron tantos pleitos civiles 'y criminales y se restituveron
tantos heredamieritos y bienes . Estaba tan entregada al ejerci-
cio de la justicia .que segtin afirma ell mismo cronista, incluso
dejaba que la's gentes se le Ilegasen, en su propia . camara, y
hacia que los de su Consejo y los Alcaldes' de su Corte trabaja-
sen oyendo querellas y haciendo cumplir lo~ que se sentenciase.

Sin duda era , riecesario actuar con rigor, cuando Berni.lde'
da entrada en su cronica a tin rclato segiin el cual aquellas jus=
ticias eran_'((tan concertadas)n, pero . al propio tiempo' ((tan temi-
das y tan ejecutivas, tan espantosas a los males, . a los ladrones,
a los rufianes y a los. nialvivienies, que per puro temor'muchos.
fueiron a, Portugal y otcos a tierras de morosi> . Digo esto-ana-
de . ((porque de Sevilla huyeron muchos malvivientes en aquet
tiempo, ca en ella habia muchos malos ladrones,-matadores ; ru-

2. PULGAR, Cr6nica, c: 31 . V(1 . Carriazo, pAgs . 310-31i .
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fianes, tahures, robadores, herejes y tan avejados de tiempo ; ca
eran conocidos :por quien eran, y con favores de Senores se sos-
.tenian» : Ya esta ahi clara la anarquia, y la gran razon con
que se alejaban de quien iba a instaurar el orden con la espada
de la ley : tcpor temor de la justicia de S»s Alteras, que era muy

espantosa a -los malos " ) ' . '
Sin d«.da esta actuacion de Isabel en Sevilla hubo de sor-

prender a~cuantos .estaban acostumbrados a transigir con la de-

lincuencia . Incluso el Obispo de Cidiz, provisor de Sevilla, don
Alfonso de Solis, se vio inclinado a pedir a la Reina un perdbn
general : El obispo senala en el discurso que recoge Pulgar " el
contraste entre e1 gozo de la ciudad al recibir a la reina y el
<<temor y espantorn .que ha seguido por el ((rigor grande)) de la
justicia que andaba ejerciendo . La reina respondio perdonando

los yerros y las culpas, pero diciendo que no podia perdonar ]as
injurias aienas . Insistio el obispo, e isabel contesto que «man-
daria dar la orden que entendiese'ser cumplidera al servicio de
Dios y suyo, y a la seguridad de todos» . Trato de ello durante
vatios dias con sus consejeros, y al fin hizo publicar su perdon
para los sevillanos, en cuanto a muertes, crimenes y excesos an-
terior , excepto hereiias, ordenando la restituci6n de las cocas
robadas y desterrando a los mas significados . Y con este per-
d6n=concluye el cronista `~utornaron a la ciudad de Sevilla

y su tierra mas de .cuatro mil personas que andaban huidas de

ella por miedo de la justicia de la Reina» .
Hay que pensar en la situacioit del pais y en el desorden

anterior' p_ ara considerar debidamente esta. actitud de Isabel .

'Sdlo con la espada se pudo iniponer el orden, y nadie ha inega-

do que esa espada se apoyo siempre en la justicia . «Soberana

en el rndndar, muy liberal, y en 5u _justicia, justa) " , declara

Bernaldez; de cquien son Ios anteriores mAas violentos pareceres'` .

Y afiade que. en el juicio estuvo c<siempre proveida del muy alto

Consejo, siti el cual no se movia >i . Era el ambiente y no la per-

3~ 13ERNALnez, Hislorvu . c . ay . Ed . I .afuente,` .70-7t . . .' '
q . Putxne, loc. cit., Carriazo, Pit9s . 311-315 .

PULGAa, loc. cit. i . C., Carriazo', Pag.`3t61: ,

G. 1IERNALutz . Historia . 2cu. P.d : Culzada,"Pag 360. .`.
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sonal acc16n to que la hacia ser, como Bernaldez cuenta : la mas
temida y acatada reina que nunca fu6 en el mundo, ((ca todos
los duques, maestres, condes, marqueses y grandes senores la
temian . . .

»Otrointeresante ejemplo de ejercicio personal de-la justicia
por los reyes nos to da la estancia de los Cat6licos en Tole-
do en 1480' .

Se aprovech6 la congregaci6n de tantas gentes para hacer
palpable la .aplicaci6n de la justicia real . Pulgar inos cuenta que
mandaron los reyes hacer ejecutar a ccmuchos hombres crimino-
sos y robadores que en los tiempos pasados habian cometido
delitos y crimenes» . Por ejemplo, la degollacion de Hernando
de Alarc6n . Y con estas justicias, whubo gran paz y sosiego
en todo el reino» . Lo que el cronista ve como provision ccdivina,
hecha de la mano de Dios y fuera de todo pensamiento de hom-
bres)) . Tal la acreditaron los resultados . El orden se impuso,
y en pocos dias ((se imprimi6 en los corazones todos tan gran
miedo. . . que nadie osaba sacar armas ni cometer fuerzas . . . Y el
caballero y escudero que poco antes estaban tan orgullosos y
soberbios que sojuzgaban al labrador y al official para hacer to
que querfan aquellos estaban mas humildes y mas sometidos a
la raz6n, y no osaban enojar a ninguno por miedo de la justicia
que el Rey y la Reina mandaban ejecutar)) '. Por esta pronta
y . severa acc16n, los caminos quedaron seguros, las fortalezas
podian estar abiertas y todos gozaban en la paz y en el orden .

Diego de Valera relata como se juzg6 en Toledo, comple-
tando la referencia de Bernaldez : ccVenidos a la ciudad de

Toledo-escribe-, el rey y la reina dieron orden de castigar
algunns publicos maleficios cometidos en aquella ciudad . Se
empez6 prendiendo al regidor Juan de C6rdoba, ((hombre muy

malo)) , que habia cometido grandes crimenes y excesos : hecha
la .pesquisa y confesadas . sus culpas, trat6 de conseguir perd6n
ofreciendo ccuna gran suma de dinero» . El rey entonces tomb
toda la hacienda del mal regidor ccy mand6 saber todos los que
de 6l estaban quejosos y a quien habia hecho danos y males,

y. MARINFO, Dc las cosas inemorables, fol. 179 v.
3. PULCAR,, Cr6nuca, 95 . Ed . Carriazo, I, pig. 423.
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y mand6 que fuesen todos- satisfechos de su hacienda, y lo .que

sobrd mandblo repartir a los pobres» . E hizo ejecutar senten-

cia de muerte, haciendo degollar a Juan de Cordoba y a un

sobrino suyo, y desterrar a muchos de los que favorecian al

mal regidor s.
La misma actividad juzgadora desarrollaban Isabel y Fer-

nando alli donde iban . Cuando el rev y la reina--cuenta Pul-

gar-entraron en C6rdoba, cduego entendieron en la adminis-
tracion de justicia y dieron audiencias publicas» '° . Ambos a
dos, que to mismo versos a la reina en Vizcaya que al rev .en

Barcelona. Mientras el rev estaba en Andalucia-relata la Cro-

nica-ocupado en la guerra, la reina fue a Vitoria para enten-

der de la justicia y gobernacion de aquel territorio . «Y porque
la ausencia de los reyes da osadia a las gentes de aquellas par-
tes que sigan bandos y parcialidades, y cometan delitos y fuer-
zas, con poco temor de la justicia real, estas cosas consideradas,
la reina entro en el Condado de Vizcaya y fue a la villa de
Bilbao y mand6 ejecutar la justicia a algunos malhechores y
puso gran temor a los moradores de la tierra . De manera que
todos estaban sometidos a la justicia y vivian en paz, y sin
pensamiento de cometer las .fuerzas que antes cometian» I' . Pa-
cificado el ambiente, impuso la ley . Mandd examinar los fueros
y confirmo (dos que debian ser guardados)) y puso corregido-
res y jueces en aquellas provincial y valles, y mand6 hater
pesquisas contra los corregidores anteriores y prender a algu-
nos que habian pervertido la justicia por diadivas e intereses " .

Fernando, por su parte, se nos presenta como rev juzgador

que Ilevo su ejercicio hasta el punto de que la herida ocasiona-

da en el atentado de Barcelona se liga a su presencia en el Tri-
bunal, ya que fue alcanzado por el agresor cuando se dirigia

a Palacio tras presidir aqu6l I" . Alfonso Ortiz, -cuando senala
el hecho en el primero de sus tratados-De la herida del Red,

,9. VALERA, Historia, 40 . Ed . Carriazo, pig. 122.
TO . YULCAR, 97. Ed . Carriazo, pag. 338.
IT . PULCAR, 154. Carriazo, 11, pigs . 98-99.

1z . Loc. tit., 11, 99 .
13 . Cf . BERNALDEZ, Historia, ed . Bibl . Auts . ESP . yo, pigs . 655-668 .
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Cat6lico-, entre la descripcion retarica .sehala esta grail .razors,

de'que tras el espanto de la noticia surja el deseo de convertir-
se en lengua que-de a Dios gracias pensando_no solo en el rey;

sino en el rey virtuoso : la justicia sea to cetro, la prudencia
to consejo, tus armas la fortaleza, to regimen la templanza '° . .

-Rey juzgador por excelencia es visto ya Fernando en el tex-
to de Zurita : Duraba aain en este tiempo, escribe el maestro de
historiadores, una muy loable costumbre que con otras se ha
ido poco a poco olvidando : que el rey en lugar publico asistia
como en juicio a to menos un dia en la' semana, y era to mis .
oidinario el viernes, «haciendo el oficio de rey por su persona,
oyendo a los querellantes en cosas de justicia, serialadamente
a los pobres, y juzgando al puebloli " . .Y asi habia sucedido
en aquel dia, q de diciembre, vigilia de la Concepcion de Nues-
tra Senora, en el que Fernando paso <<desde la manana hasta
mediodia oyendo y determinando negocios en el palacio mayor
de 'Barcelona, que es lugar adonde concurrian los jueces» .

Tambien en la celeridad se ven iguales Isabel y Fernando .
Va hemos notado de ella que en Sevilla, a to mas dentro de ter-
cer dia debia resolverse . Ahora, de Fernando dice Galindez
(<Despachaba los negocios con toda brevedad, teniendo dia se-
nalado para esto, y para los dem6s negocios hacia andar a los
ministros y oficiales con Bran cuidado para que los vasallos no
recibiesen detrimento ni gastasen su hacienda y tiempo en di-
lataciones " ) '" .

Asi puede pasar a la compilacion de Montalvo y desde all i
a la Nueva, con mAs vigor que nunca, un tradicional pasaje al
cual los Catblicos se inuestran ligadisimos : ((Liberal se debe
mostrar el rey en oir peticiones y querellas a todos los que a
su corte vinieren .a'pedir justicia, porque el rey, segtin la sig-
nificacion del nombre, se dice regiente o regidor, y su propio
oficio' es uhacer juicio y justicia, porque' de la celestial magestad
recibe el poderio temporal)) " . Por todo el haz de la Peninsula.

14 . ALFONSO ORTIZ, Tratados, fol . I-8 . .

15 . ]URITA, Historia, 1, 12 . Ed .- cit . fol . 15 .' v .

16 . GALiNDFZ, Anales, ed . cit ., pigs . 532-534 .
17 : Cf . Nuezn recopilaci6oa, 2 . 2. 1 . (2 . r . t . de Montalvo) .
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la idea dal poder judicial de los reyes estaba viva o se vivifi-
caba . Hemos recordado come,, tanto en Castilla come, en Ara-
gon, el monarca intervenia directamente en la administracion
de justicia . Con jurisdiccion universal podia reclamar el cono-
cimiento de cualquier causa, y asimisino delegar en los jueces
de la corte el tramite v estudio .

a. Los alcaldes de la Corte .

Sobre aquellas bases surgen los grupos que asesoran al rey
en to politico y en to judicial . Los primeros Consejos del rey
reflejan esa doble funcion ; pero pronto se va perfilando una
especialidad, y ya en los tiempos en que cbncluye la Edad Me-
dia aparecen jueces propios en la Corte y un Consejo especifi-
camente dedicado a estos asuntos de justicia .

Con ocas16n de la reunion toledana de i¢8o, Pulgar nos
cuenta que uno de los Consejos que actuaron en Palacio fue'el
de Justicia . Describiendo el murido de la Corte senala que ((en
otra parte estaban prelados y doctores que entendian en oir las
peticiones que se daban, y en oar cartas de justicia ; . y estos
tenian tanto trabajo en ver demandas y respuestas y procesos
e informaciones q'ue venian de todas las panes del 'reino ante
ellos, que no pudiendo sufrir el trabajo por ser muchas las cau-
sas y de diversas calidades, repartian entre si los cargos para
pacer relacion en aquel Consejo, y despues, todos juntos, veian
las relaciones de los proces6s y daban secretamente sus votos
y pronunciaban'iodos juntos las sentencias definitivas en las
causas ; habiendolas primero platicado, oyendo las disputas de
los letrados» 's .

Este Consejo de justicia es el centre, de la actuacion judi-
cial del principe . En esas mismas Cortes de Toledo se determi-
na que los reyes irian a tal Consejo los viernes para saber come,
se despachan los negocios y para que la justicia se de presta-
mente. Esos dias-se agrega-deben tratarse en el Consejo de
Justicia los asuntos mas arduos Y las quejas y peticiones de

18. PULCAR, 95 . Ed . Carriazo . 1, p;i~, 42r .
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fuerzas," . Los ((de su Consejo» y los alcaldes de su Corte tra-
bajan, unos como organisrno colegiado, otros como instituci6n
personal, y cuando tienen ciudas consultan al rey . Todos ellos
constituian el grupo de eclas justicias que iban con la Corte»,
segtin el texto de Bernalclez `° . Parece qtte hay un cierto nti-
mero de consejeros y solo tres alcaldes : (dos tres alcaldes que
traian en stt Corte)), dice Pulgar . Ellos-segtin el mismo testi-
monio-libraban las querellas y demandas civiles y criminales
que ante ellos se movian v entendianen la justicia y sosiego de
la Corte 21 .

Tal « justicia- y sosiego de la Corte» conduce a considerar
aquella jurisdiccion que tuvo de crearse prontamente dentro de
palacio, al inodo como ex1stio un Obispo de la Corte, y cual
surgid sobre el notario de la Corte, la cancilleria, asi tambien
para los asuntos relativos a los nobles v de los poderosos, se
creo, tanto en Aragon como en Castilla, 6 Justiciazgo, segtin
puede deducirse del desarrollo de los dos justicias mayores
conocidos.

Ahora bien, mientras el justicia mayor de Arag6n se va
ligando, cada vez mas al regimen privilegiado de la infanzonia,
que, como se sabe, se generaliza y aplica a no pocas ciudades,
en Castilla esta jurisdiccion es ejercida por el propio rey y el
justicia mayor se mercla con e1 sobrejuez, creado en Las Parti-
das como lugartemente del principe para <cenmendar los juicios
de los otros juzgadores» 2= . Pudo fijarse tambien al modo como
se fija la Penitenciaria mayor de la Santa Sede, individttali-
zando la funcion asesora que realizaban antes por turno (( " ro-
tatim») los distintos oidores o penitenciarios . Desde Sancho IV,

i9 . Cortcs do /_eoro y Castilla, 4. Pag. 120.
20 . BERINALuez, Historia, ed . cit. ., pig. ;9o.
21 . PULGAR, 95 . Carriazo, 1, 442 . Precisamente eil Toledo, pasan a ser

cuatro Jos Alcaldes de la corte. Cf . Cortes de /_edn y Castilla, 4, pig. 120 :
aF.s nuest.ra merced que de aqui adelante en la nuestra corte y rastro esten

y residan cuatro alcaldes, los cuales nos desde luego entendemos de nom-
brarn, (SubrAyese el decidido proposito real de no admitir interferencias en
estas designaciones) .

22 . Partidas, 2. 9. t9 . en BFtiEYT0, Texlos Qolfticos espanoles en la Raja

l.'dad A?edia, nimi . 392, pag. 219.
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y por to menos documentado ya en 1284, se conoce el cargo de
justicia mayor de Castilla, y en las Ordenanzas de los Reyes
Catolicos se encuentra vigente y actuante . Ahora no se apela a
este sobrejuez o justicia mayor sino de materias concretas, y las
sentencias de los alcaldes de torte solo son apelables ante loF
oidores del Consejo, segun determination fechada en la sona-
da reunion de Toledo =' .

Las Leyes de Toledo situaron igualmente al Consejo de ius-
ticia como organo fundamental . Alli se constituye este tribunal
con presencia y residencia de un prelado, tres caballeros y has-
ta ocho o nueve letrados . Los reyes quieren fijar a este grupo
asesor to mas cerca de sus personas : que esten en la torte, c(ei
posada to inas cerca que se pudiere del palacio)), y que actidan
a la camara o casa fijada en un horario establecido (desde me-
diados de octubre hasta la Pascua de Resurrection, de nueve

a dote, y el resto del ano, de siete a diez, cco si mas tiempo
vieren que deben estar»), salvo los domingos y dias de pre-
ceptos Z' .

Se determina que baste la asistencia de cuatro miembros para
tramitar los asuntos, que se decidan ]as dudas por mayoria y
que en caso de empate se consulte . Que no entre nadie sin per-
miso del Consejo en la sala donde este reunido, y si to hiciere
cchaya por pena que aquel dia no se vea libre su negocio»'S .
Igualmente se fija la visita de las 6rceles, que debera hacerse
los viernes por dos de los consejeros letrados, para . entender v

ver las cosas de los presos y los negocios pendientes 'e . Se aso-
cia a la tarea de la justicia central a dos de los procuradores
fiscales, que deberan residir en la torte 2' . En estas* mismas
Cortes de 1480 se determina la' competencia del Consejo o Aii-
diencia real : no haya apelacion ante 6l de los pleitos peque-

nos ; de los de tres mil maravedises abajo solo en plazo de cin-

co Bias se pueda apelar ante el Consejo de justicia y oficiales,

23- Cf . Cortes de Leon . y Castil(a, 4 . Pag. 128.

24 . C'ortes, 4. Pigs . 111-112.

25 . Cortes, q . t'Sn . 114.
:-G . C'ortes, 4. Pag. 115.
27 . Cortes, ,f . 1'a9 . 114 .
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designandose dos personas que juzguen oyendo al juez que sen-
t ~6enci

Con Jas leyes . de J~oledo, que completan y hacen culrninar
las medidas determinadas en Madrigal en 1476, el hoder pasa
de la Nobleza a la. Judicatura, entendiendo por esta a un Cuer-
po de letrados. Es inuy interesante subrayar c6mo estas nredr-
das significan un verdadero traspaso de fuerza politica . A los
nobles queda la vanidad del titulo de Consejeros, que se atri-
buye a los Grandes y que los reyes se reservan seguir dando a
]as personas que estimen conveniente. Hay asi en el Consejo
miembros efectivos _v miernbros titulados, o bien miembros de .
numero y miembros de honor . Tan viva dejaron los Reyes Ca-
t6licos esta distinci6n que cuando Galindez de Carvajal acon-
seja a Carlos V le dice que para hacer Tina buena provision ccnin-
guno habia de entrar en el Consejo de primer boleo, sino que
habian de ser tomados de ]as Chancillerias, que estuvieseri ya
eaperimentados y aprobados `e . Creo que este es un hecho fun-
damental e imhortantisimo .

La Chancilleria no fuc, segun veremos, sino una delegac16n
del Consejo, una antesala de esta justicia suprema, que el rey 0
conservaba para ejercer personalmente .

Incluso termina pasando a la Chancillerfa cuanto inicialmen-
te habia sido «caso de corte>>, es decir, materia a sentenciar en
Palacio. Pulgar nos cuenta que Bran tantos los pleitos que se
trataban en el Consejo }- de tantas calidades, que la reina de-
termin6 que aquellos que eras entre parte y pendian per de-
manda y respuesta se remitiesen a su Chancilleria, y que a ella
fuesen todos ios del reino en apelaci6n, incluso cuando se cali-
ficasen de cases de corte, para dejar mas libres a los de su
Consejo '~ .

La evoluci6n de iia justicia palaciega en Catalurfia sigue un
desarrollo semejante a la de Castilla y Arag6n ; pero en, los
paises de Levante las funciones judiciales propias del principe
corresponden y se atribuven al lugarteniente del rey . Es tam-

28 . Cortes, 4 . Pag . 142 .

29 . GAIARDF7., IOC . Cit .

30 . PLLCAR, 181 . Carriazo, II pigs . 205-2o6.
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bien muy interesante el hecho de que las sentencias dictadas

en estos territorios no pudiesen ser apeladas ante el monarca
y que se tendiese a una inmediata ejecucion . El llamado <c juhi
de prohomens» refleja la vision colegiada de este mismo insti-
tute, acaso sobre viejas rakes . En general, la justicia se admi-
nistra per jtteces y asesores ordinaries, per jueces delegados del
veguer o del baffle, y per los jueces de residencia, aqui califi-
cados expresivamente de jueces ((de taula)), en relacion con el
procedimiento de (cpurgar taula» .

Ahora bien, no puede'dejar de subrayarse que la constitu-
cion federal del reino aragones es to que apoya concretamente
el surgimiento de sit mAs ejemplar institucion : de esa Real
Audiencia, que es modelo de la organizacion fernandina . No
estando en funciones alli el monarca, ni sit lugarteniente gene-
ral, ni el primogtsnito, a quien corresponde, come se sabe, la
position y el titulo . de gobernador general, el portavoz (ccpor-
tantveus» o vicerregente del Gobierno general) precede per re- ,
presentation . Reune asi, conic, sintetiza Miguel Ferrer ", a los
doctores, para juzgar con ellos. Tambi6n aqui el Consejo real
se va tornando especializado al incluir a dos jueces de la Cu-
ria o tribunal de la torte. Bajo la presidencia del mismo regente
o de sit asesor, es decir, dandole cada vez mayor caracter tec-
nico, se inicia el funcionamiento de esta interesantisima insti-
tucion, reglamentada en el capitulo ((Mes statuim y ordenam)),
que pasa a la recopilacion dentro del thulo ((De la audiencia
y consell real del Gobernador» 3Z .

Tengase en cuenta que tanto en los territories cismarinos
conic, en los ultramarinos de la Corona aragonesa los poderes
del gobernador v de sit portavoz eran id6nticos, coneretamente
en to que se revela una replica del doble poder, legislative y
judicial, del monarca : expedir ordenanzas y dirigir la admi-
nistracion de justicia " . Y en este Ambito la potestad de los
drganos jurisdiccionales reflejan tanto el poder mismo del rey,
clue el Rey Catolico no tiene inconveniente en reconocer y pro-

3t . :\9tauta . l-ERREe. Observantiae, I, 17.
32 . MteeES, Apparatus super CO-titutiones Cataloniae, fol . 1677 .
3,; . BE\E1"T(), 11 diritto ratalano in Italia . aRiv . del dir . ital .u, ;, 1933 .

6
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clamar como poder supremo el de la Real Audiencia catalana,
que "en caso de duda sobre la constitucionalidad de una provi-
sion firmada por el principe debe declarar en termino de diet
dias si existen o no defectos legales en aquella 3'° .

En los territorios de Italia, el mantenimiento del «regnumtt,
qtte caracteriza la administracion catalano-aragonesa, hace sub-
sistir las estructuras jurisdiccionales anteriores . El poder del
rey es el que correspondia a la maxima autoridad precedente .
Asi, en Sicilia, el antecedente de Federico II vigoriza de tan.
excepcional manera la posicibn del reino en su autonomia, que
los primeros virreyes o gobernadores se designaron como em-
bajadores, estimando que el poder residia en el ccregnum» mas
que en el ((rex)) " . En Niapoles, y en este tiempo, se cuidan
ciertas instituciones que pueden ofrecerse valiosas, como en Maes-
tre Justiciero (ccmagister ittsticiarii»), que el Rey Catolico atri-
buye a don Diego Hurtado de Mendoza 's .

La adnunistraci6n de justicia en las ciudades y en los lerri-

lorios .

Los Reyes Catblicos, como reyes que juzgan, son, sin em-
bargo, los tiltimos reyes juzgadores . La Edad Moderna se ca-
racteriza por el impulso burocrAtico . Este no es un capricho de
los gobernantes que ceden a la importunidad de los pretendien-
tes de oficios, sino una consecuencia del desarrollo del Estado,
del aumento de la competencia. Bien que acaso no fue visto asi,
con el problema eterno de la perspectiva historica, por aquellos .
monarcas : . por to menos no to vio la Reina Isabel, que en . su
codicilo pide que se reduzcan los oficios a la situation en que se
encontraban cuando empezo a reinar . . .

La justicia local venia siendo ejercida, desde principios det
siglo XI, por jueces designados por el monarca : segun e1 texto~

34 . Constituci6n qPoc valrian, en ]is Cortes de Barcelona de 148081 .
GFRUARDI, El derecho espaieol em Sicilia, cAnuario de hist . del dcre-

cho esp.n, 4, 1937 .
36 . Bibl . Nac: \l . '18 .620/39. Titulo expedido en Valencia el . to de agos-

to de 1507 . . .
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leones c(Omnes civitates et omnes alfoces habeant iudicis electi

a rege, qui iudicent causas totius populi)) " . Jueces, pues, rea-

les, en todas las ciudades y distritos, para juzgar todos los

pleitos o, mejor dicho, los pleitos de todo poblador ; pero es
evidente que este poder jurisdiccional local ofrecia no pocas
lagunas, pues existian amplias zonas de senorio y se habian
construido no pocas de poblaci6n sometidas a privilegio . La

justicia local era muchas veces el resultado de interferencias y
contrastes de poder . Por eso las reformas de Alfonso XI resul-
tan decisivas al anadir a esas viejas normas de que la desig-
naci6n de los jueces penda de la regia potestad, la fijaci6n de un
salario con fondos centrales. De modo semejante, en Arag6n
Pedro III habia llegado a asalariar con cargo al Tesoro a los
jueces, y puede decirse que cuando los Reyes Cat6licos domi-
nan el haz hispanico, mAs que discutirse la justicia entre las
ciudades y el reino to que aconteci6 fue el desgaste de su ejer-
cicio y la obstaculizaci6n de su ejecucion por la anarqufa apo-
yada por las banderias mias o menos ligadas a las vicisitudes
sucesorias. y a las a-petencias de mando de ciertos grupos .

Por eso ofrece singular inter6s ver c6mo los Reyes Cat6licos
en aquellas tan justamente afamadas Leyes de Toledo se pre-

ocupan de unir la exaltaci6n de la vida local a esta exaltaci6n

de la justicia, y asi vinculan la administraci6n jurisdiccional

y el poder local administrativo de los Ayuntamientos y esta-

blecen e imponen la creaci6n de casas pdbiicas donde Ayun-

tamientos y Justicias encuentren adecuado asiento 3e .

Para apoyar esta nueva legislaci6n y para estimular el nue-

vo,orden, los corregidores que iban siendo enviados a .las ciu-
dades de manera excepcional o al menos particular, se genera-
lizan ahora y se constituyen como 6rgano normal de la juris-
dicci6n ordinaria . Pulgar nos to cuenta : «Decidieron los Reyes
--dice-enviar corregidores a todas las ciudades y villas don-

do no los habian nombrado adn» 39 . Asi, en toda villa o ciudad

37 . Fuero de Le6n, de iozo . °
38 . Cortes de Le6n y Castilla, 4 . Pigs . 18z-183 .

39 . PULGAR, Historia, Ed . Carriazo, l, pigs . 423-4=4 .
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puede afirmarse que a partir de estas medidas hay un corregidor
como primera autoridad de justicia .

Las mismas leyes toledanas disponen que quienes ejercen
jurisdiccion sean diligentes en el despacho de los pleitos y vi-
siten semanalmente las cArceles, informandose personalmente
de las cuestiones . Tambien entonces se establece que haya un
defensor de pobres, gratificado por el erario '° .

Mas adelante, la pragmatica de g de junio de 1500, desde .
Sevilla, atribuye a los corregiddres, no . solo las tareas propia-
mente judiciales, sino las especificas de hater cumplir las ]e-
yes, de evitar )as intromisiones eclesiasticas, de impedir toda
usurpation de autoridad v de castigar la murmuracion contra
los principes 't . -

Del mismo ano 1500 son diversas determinaciones en rela-
cion con aranceles de derechos y tasas judiciales de caracter
local. Por ]as de Toledo conocemos que en la imperial ciudad
existian alcaldes ordinarios, alcaldes de las alzadas, fiel, algua-
ciles y escribanos °z . Arancel tsste que se hate aplicar'tambiett
a 16s escribanos del juzgado de la Iglesia, es decir, a la juris-
diccion eclesiAstica toledana ". Por una disposition anterior, ,
dada en Toledo en 1480, sabemos que tradicionalmente el lla-
mado alcalde de las alzadas tenia ttna jurisdiction que ex-
cedia al distrito, siendo competente en las alzadas de los de
Madrid, frente al alcalde que don Enrique habia nombrado
pa'ra la futura capital de Espafia, los Reyes Cat6licos ratifican

al juez de la capital visigotica aquella autoridad . Como dicho
juez se califica como alcalde del Fuero castellano, se nos ofrece

cual autoridad peculiarisima a' .
En la Corona de Aragon y en Levante la j urisdiccion local es

40. Cortcs de 1_c6n y Castilla, tit.

41 . Vide Nveva Kecopilaci6n, 3, 6 y 7, ]eyes 46, 55 Y 56, 20 y St . 25 y 27
y 42, respcctivanmente .

42. Bibl . Nac. M. 13.111, fol . 174.-cTablas clue estin en el Ayunta .

miento de la muy noble ciudad de Toledo, de los derechos clue hall de llevar

los alcaldes de la dicha cittdad y sus escribanos, asi en to civil como en to

criminals . '

43 . Bibl . Nac . M. 13 .112, fol . 15 .
44 . Bibl . Nac . M . 13 .110, fols . 203,-204 .
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atendida por jueces que, con distinta nomenclatura, suelen te-

ner senalada, su competencia por el volumen del negocio. Para
Cataluna ]as cuantias de cinco y de diez libras deciden la
demarcac16n . Pero el Rey Cat6lico insiste en afirmar tambien

aqui una jurisdicci6n delegada al establecer, en las Cortes de
Monz6n, en 1510, ciertos procuradores en cada ciudad y villa
o lugar para acusar en determinados crimenes considerados gra-
ves y nefandos "1 .

La jurisdicci6n territorial se encuentra ejemplificada en las
Alcaldias o Juzgados mayores, tales como los de Galicia y Viz-
caya . Por Decreto de 14 de octubre de 1494, se envia a Gali-
cia a Gonzalo Martinez de Villavela, a Diego Martinez de Astu-
dillo y a ((otra persona)) para que en uni6n del Gobernador,
Diego I_6pez de Haro, determinen la reforma de aquella justi-
cia48, de tal manera, que prepararon las bases de la futura
Audiencia . En Vizcaya el Juzgado mayor estaba centrado en
la figura de un J uez especial que conocia, en nombre del Rev y
en ultima instancia, las apelaciones de los vizcainos contra los
fallos de sus alcaldes . Arranca de aquel ((Alcalde apartado en la
nuestra Corte)), que suena en un documento de 1390 ; es, por
consiguiente, com-petencia atribuida a uno de los Alcaldes de
la corte, que pasa a situarse a la cabeza de un distrito del mismo
modo que parte del Consejo de Justicia se estabiliza en la
Chancillerfa . Precisamente a:hora ese Juez mayor de Vizcaya
queda dentro de la Chancilleria de Valladolid y esti obligado
a celebrar audiencia tres dias a .la semana en el lugar y la hora
que determinen las autoridades de la Chancilleria . Ahora bien
por encima de estos ejemplos la imagen de la justicia territo-
rial estAA ligada a una instituci6n que los Reyes Cat6licos reco-'
geran de Cataluna .

4. Audiencias y Chancillerias.

Si buscAramos un 6rgano que reflejase con toda la mayor

45- Pueros de Arag6n, fols . i5q-i6i .

46 . V . GONZALEZ . CtVidas y docanicnios de Vitcaya.
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verdad la estructura jurisdiccional de la epoca no encontraria-

mos otro que se le pudiera poner por parangon .

La mas autentica autoridad judicial del Principado catalan

venia siendo desde tiempo atris la Real Audiencia, sutgida,

como advertimos, por la estructura federativa de los paises de

Levante. El enlace de la Real Audiencia a la autoridad juris-

diccional del monarca se encuentra explicado todavia en las Cor-

tes de 1481, cuando Fernando va discriminando las compe-

tencias, y advierte que todo ello no puede obstar a la facultad
del Rey, del Vicecanciller y del Regente de la Cancilleria de

poder oir y despachar ]as causas de los pobres mediante una

directa actuacion verbal y surnaria ", .bien que esta materia

queda finalmente atribuida al Canciller, que dedica a eila la
audiencia de los viernes inmediatamente despues de comer (((tot

to apres dinar»), sin ocuparse de otra cosa, tramitando y re-
solviendo el pleito dentro del mismo dia. El propio Fernando
reglamenta la Audiencia catalana fijando su composicion, suel-
dos, sesiones, procedimiento, etc ., e igualmente se ocupa de

la Real Audiencia de Zaragoza, organo supremo para las al-

zadas de aquellos asuntos que habian sido juzgados en prime-

ra instancia por los Alcaldes y zalmedinas'e . Aqui subsiste el
Justicia Mayor, asistido de dos lugartenientes, que desde 1461
eran ya uno caballero y el otro legista, y que desde 1493 tiene
un Consejo adjunto de cinco juristas para ser oidos en materia
criminal " .

El estudio de la estructura, reglamentacion y funcionamiento

de las Reales Audiencias en los paises de la Corona de Aragon
y las caracteristicas de su expansion en los territorios medite-

rrineos, dejan ver como esta imagen es tenida en cuenta al ge-

neralizarse la institucion S° . El esfuerzo culmina en el decenio

1493-1 503, tanto en Cataluna como en Castilla ; recutsrdese

aqui la Ordenanza de Segovia de 1494, que pasa a la Nueva
Recopilacion " . Y, en fin, la Real Audiencia se trasplanta, en

47- Constitutions y altres drets, pig . 94, cap. XKI .

48 . Constitutloou, loc. cit., cap. XXIII.

49 . Jirffnsz SOLex, Organlzaci6n judicwl de Arag6» .
So . Cf. los estudios de Vicerrs Vives .
51 . Nucva Rccopifacidn . z . 5 . 2 .
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1,5 t 1, a Santo Domingo, donde funciona a panic de 1526, y a

pesar de los protestas de Diego Col6n " . Tan;bien en Italia se
-recibe esta figura administrativa, reglamentandose su funcio-

namiento segtin los principios de la ordenacion catalana . Fer-
nando el Catolico instituye, en 1487, el Regente de la Canci-
lleria en sustitucion del asesor o consultor . De 6l se ha dicho
que era funcionario de grado muy elevado, jurista de reco-
nocido valor y de probada experiencia politlLa, ccdigno repre-
sentante (lei vicecanciller aragonesrn ". Este Regente es el Pre-
sidentg de la Real Audiencia y se ofrece alli, como luego se
ofrecera, al traves de Castilla, en los territorios indianos, en fra-
se afortunada 5° como «Priiner Ministro del Gobierno Virrei-
nabt, y no tanto por to politico corno por to legislativo y ju-
risdiccional . Sit conocimiento de las leyes y del procedimiento
sittian al Regente por encima del Virrey desde el momento en
que tales gobernadores, careciendo generalm-rte de prepara-
cion juridica, no podian decidir sin consejo y voto del Regen-
te v de los oidores '"" .

Al iniciarse esta nueva epoca, los Reyes Catolicos dieron
la ordenacion tipica catalana a aquella images de la Real Au-
diencia qtre vivia en Lecin y en Castilla sohre el hecho de que
-el monarca oyera a sus sttbdit6s. [-a <<mia abdencia» se separa
asi de la esfera cortesana y constituye tin orlranismo de carac-
ter territorial, sobre el cual la transformation del Consejo, en
relation, a su vez, con la desvalorizacion de los Alcalde!z de
torte, caracteriza a la Chancilleria tal como °Sta se habfa orde-
nado a partir de 1371 .

Las Cortes de Toro, en el ultimo tercio del stg~,, XIV, nos
anticipan to que iba a ser esta institution . Siete oidores, cua-
tro .juristas v tres prelados se interfieren en aquellos tres alcal.

52. DEDiFTRfo Rnrtos, Historia de 14 colonizaci6n esyaiiola eye AmericL7 .

53 . A. ?v1AHONcru, aRiv . di . st . 4e1 sir. ital .n 5, 1932 .
54 . Titulo del articulo antes pit . de D9eeoxcio : Il Regcitte della R . Can- .

cellaria, prim.o ntinistro del ,t'overno viceregie.

55- Sin conocimiento de la organization catalana, DArwILA ve a Fernando
el Catnlico reformando los tribunales de Italia aasimilando sus leyes y las de
Castill (1?I Qoder ci:fl, 1, pig. 635) .
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des del Rey como delegation jurisdictional del Consejo. Pis-
korski senalo que el circulo de action de la Chancilleria se ex-
tiende a medida que se limitaba la esfera de actividad de los
Alcaldes de Corte, y en una interpretation del predominio de
la tecnica sobre la politica del conocimiento del derecho frente
a la calidad representativa que habian empezado teniendo los.
alcaldes 58 .

Las Cortes de Madrigal de 1476 suplican la vigorizacion de
la institution, teniendo en cuenta-segun dicen-que aquella ha-
bia sido ccmagnifica casa de justicia en tiempos de los reyes de
gloriosa memoria, vuestros progenitores y cuanto fruto y des-
cargo de sus reales conciencias» . Si otrora fallo-se senala-
es porque no estaba «proveida de jueces y oficiales bien paga-
dos>> . Quisieron los procuradores de las ciudades buscar reme-
dio reorganizandola y dotando debidamente a sus servidores ;
ya to senalaron en Ocana ante don Enrique, e insisten ante los
nuevos principes que si que podran tomar provision convenien-
te . La destruction de dicha Casa de Justicia-declaran los re-
presentantes del pais--origina la corruption y el poco tenior de
los jueces y la dilation de los pleitos y otros machos males y
dafios . Por ello, suplican que se proceda a reformar dicha Casa,
mandando proveerla de buenos oidores y de alcaldes y oficia-
les solventes, con renta que los deje bien pagados y con razona-
ble mantenimiento, y aun piden . para quitar enolos a los re-
yes y darles causa de que no sean importunados por ruegos,
que ellos mismos, los procuradores de las ciudades . reunidos
en las Cortes, nombren para el inmediato bienio el prelado que
preside y los oidores que informen y los alcaldes que juzguen.
Los principes no se habian dormid6, ni menos van a dejar en-
trometerse en asunto tan proximo a ellos a las gentes reunidas
en Madrigal, y contestan que han ordenado y que entienden
proveer a todo ello, tal como en .otra ocasion les fue pedido,
y que ya incluso habian mandado llamar a las personas que
habian sido propuestas anteriormente para que residan en la
Corte y Chancilleria, que seran un prelado, dos caballeros, seis

56 . W. PMKORSKI, Las Caries de Castilla, pAg. 187.
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letrados, seis escribanos de Camara para el Consejo de justicia
y cuatro alcaldes S' .

Se advierte en esta petition 'de los procuradores, y sobre
todo en la respuesta del Rey, que todavia estan mezclados
Chancilleria, Consejo y Alcaldes de Corte. Hay que llegar a
]as Cortes de Toledo de 1480 para que la Chancilleria cobre
autonomia, se distinga el Consejo como entidad superior de la
cual viene a disgregarse, y 'se dote de autonomia tambien a ese
grupo de alcaldes que siguen al Principe "$ . Instalada ya en
Valladolid la Chancilleria, pronto surge, a imitation suya, otra
organization analogs, la de Ciudad Real, y entre las dos se
reparten el territorio de ambas Castillas. Ante el ensanchamien-
to del reino-se dice en Segovia, 1494,parecio que si todos tu-
viesen que it a Valladolid para proseguir su justicia en grado
de apelacion o suplicacion o por casos de torte, cola muchedum-
bre de los negocios que alla acorrerian itnpediria su despacho>t .
Y especialmente seria dificultoso y causaria graves costas y fa-
tigas a los que viven en el reino de Granada y en Andalucia y
en Canarias y en Murcia y en otras partes clue se encuentran
lejos de Valladolid . Dctertmnan los reyes clue se tree y hays.
<<otra nuestra Corte y Chancilleria en la ciudad de Ciudad
Real o en su comarca» donde se oigan, libren y determinen los
plettos de ]as materias senaladas en el nombre de los reyeti " .

Ya se ve bien la razon, y aitn la inseguridad de stt locali-
zacion, en la antigua Villarreal . En Toro, en 1505, se ratifica
la permanencia de una Chancilleria en Valladolid, recogiendo
to clue ya habia sido decidido en 1442 c(por ser villa noble y
conveniente para ello)t, mientras clue la otra, clue residia cn Ciu-
dad.Real, se lleva a Granada «por estar, como esta, en comar-
ca mss conveniente de todas ]as ciudades, villas y lugares del
andalucia y reino de Murcia" °° . Culminaba aqui acluella hipar-
ticibn del territorio castellano, clue ya se inicio en Alcala en

1348, y clue ahora reconocen Isabel y Fernando cuando al irse

57 . Comes citadas, Pet . 3.a en Cortes do l.e6u y Cost""'. 4 . Y.'19;.i--14.

58 . Cortcs tits . Toledo, 1480, 4. h.

59 . Ordenanzas de la Chancillerio .
0o . Cf . Nueva Recopilacidn . 2. 5-t.
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a la guerra contra los moros Aejan el poder de ultra puertos,
a partir del Guadarrama, al Condestable y al Almirante como
Lugartenientes suyos.

El Veedor, Delegado ilineranle de In regia juslicia .

Pulgar nos cuenta de la Reina .Isabel en Sevilla, el 1477,
que tenia determinado que sus comisarios, consejeros o alcal-
des de corte, cuando tuviesen dada (la hiciesen relacion de
]as tales causas, y que por ella su persona determinaria 6' . }-s
aqui el ejercicio personal de la justicia, pero con el informe por
sus delegados, personas-segun escribe Galindez-de mocha con-
fianza y secreto, (cque andaban por los reinos disimuladamente
informandose como se gobernaba y administraba la justicia " ) `= .
Sin que la institucion primera se mezcle con la segunda, y aun
desde luego sin que esta sea generalizada, es evidente que los Re-
yes Catolicos tuvieron que usar largamente de tal procedimiento
para decidir la intervencion personal en la Corte o por tnedib
de sus Veedores en las tierras extremas : asi advertimos to clue
secede en Galicia 3, en Vizcaya, y aun la actuacion del Rey Ca=
tblico en el asunto de los remensas en tierras catalanas .

Los cronistas cuentan el caso de Galicia en 1481 . La situacion
del pais era anarquica ante la arrogacion del poder por la Nroble-
za . Esta habia construido fortalezas y dominadopueblos que, ha-
bituados a tal sujecion, permitian convertir en derecho el abu-
so . 'I'uy, Lugo, Orense, Mondofiedo, Vivero y otras ciudades
se encontraban tan separadas del poder publico que ni los reyes
ni los prelados tenian en ella otra parte que la que sus tiranos
accedian a concederlos. Pulgar ve el mal envejecido, pucs ya
los reyes anteriores fhabian enviado gobernadores y corregido-
res ; pero era tanta la confusion N, tal la multitud de los tira-
nos que en ningun tiempo los pudieron gobernar ni poner en
orden de justicia, segun debian . Los Reyes Catblicos acometen
esta tarea dando cargo a Fernando de Acuna, hijo del conde
de Buendia, <<que era mancebo y de muy been esfuerzo v do

Ot . Putcntc, 9o . Carriazo, Sty.
6z . GNt.iNnez . .1 males . ed . cit . . p5 . 53S
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sana conciencia .y de gran celo en la justicia)), _y a un miembro
de su Consejo, al licenciado Garcia Lopez de Chinchilla, (cque

era buen letrado y hombre de buen juicio, y tan constante en

la administration de justicia que jamas se hallo que recibiese

dAadiva alguna, ni que fuese corrompido por interes en muchos

cargos de justicia que le fueron encomendados)) 63 .

El caballero Acuna como gobernador y el letrado Chinchi-
lla como corregidor parten cual enviados, (cmissi)) o veedores

de los reyes en aquellas tierras. Llevan un sequito de doscientos

hombres a caballo y se titulan con los poderes que les da la
Corona . Arribados a Santiago, se instalan y. convocan a los
representantes de las ciuciades y de las villas gallegas . El caso
ofrecia tanta gravedad que algunos de los procuradores creian
iba a ser cosa imposible tratar de proveer de justicia aquel
reino, y respondieron al requeriimento de los veedores de los
principes, que ((asi colno traian poder del rev de la tierra, les
era menester traer poder;o del Rey del cielo para poder punir
tantos tiranos y malhechores come, en el reino hab;a y admi-
nistrar en 6l la justicia segun se debia ejecutar)) "' . La res-
puesta de los veedores no puede ser mas expresiva : ((Estad, n
senores-contestaron-de mejor animo de to que estais y tened
buena esperanza en Dios y en la prudencia del Rey y de la
Reina, nuestros senores, y en la voluntad y deseo que tienen
en la administration de justicia . . . )) No estaban, con todo, Inuy
dispuestos los referidos procuradores de las ciudades y acaba-
ron por exigir garantias : dijeronles que si ellos prometian y
juraban no desampararlos y residir alli hasta que la justicia
fuese impuesta y los tiranos y los malhechores castigados, en-
tonces se unirian a ellos y los ayudarian, diandolos todo favor .
Asi to juraron y prometieron Acuna y Chinchilla, y bien pron-

to empezaron a actuar .

Los veedores enviados a Galicia oyeron querellas, iniciaron
procesos (subrayemos del texto de Pulgar la observacibn (cpor
via juridica))), prendieron malhedhores y los ajusticiaron, y

G. CARRIAZO, I, PAg . 431 .
64 . CARRIAZO, I, pag. 432 .



7G Juan Beneyto

solo entonces, viendo las gentes <<que osaban hacer justicia pu-

blica de los que prendian», se esforzaban y alegraban .

En el breve espacio de tres meses huyeron de Galicia mas

de mil quinientos malhechores y "otros muchos fueron entrega-

dos a la autoridad. Entre estos estaban los malos caballeros

Pedro de Miranda y Pedro Pardo ; este se llamaba mariscal

y los dos se habian levantado con tiranias y ensoberbecimientos
hasta el extremo de no imaginar que alguna vez se les pudie-

° sen pedir cuentas. Aun despues de haber sido presos trataron

de salvar la vida ofreciendo-segun la cronica-((grandes su-

mas de orq para la guerra de los moros)) ; pero los representan-

tes del rey no quisieron aceptarlas . Tambien en to civil hubo

restituciones de tantos bienes incautados contra todo derecho.
Incluso algunos de los culpables entregaron las cantidades apro-

piadas de tal modo sin esperar el juicio °5 .
En ano y inedio toda Galicia qued6 pacificada por la obra

de los veedores de 1a Corona . Su artifice-Ietrado, el licenciado
Garcia Lopez de Chinchilla, tuvo bien pronto otra tarea ani-
loga : la de reintegrar a la autoridad aquella Vizcaya desobe-
diente a los oficiales de la real justicia . Su color de privilegios
usos y costumbres habia surgido, en 1487, un verdadero des-
acato. Los reyes consideraron el asunto como negocio de gran
importancia y enviaron ally a dicho letrado, que era de su Con-
sejo y muy experimentado . Chinchilla quito a los vizcainos de
aquellas alteraciones, dAandoles a entender los crimenes en que
se hallaban incursos y procediendo contra los principales albo-
rotadores, condenando unos a muerte, otros a destierro y otros
a penas pecuniarias, que eran enviadas para subvenir a los
gastos de la guerra 66 . Sobre to que dice la cronica, el propio
Lopez de Chinchilla, en carta al Condestable, presidente del
Consejo de Castilla, nos informa de cuanto ha tenido que re-
solver y cull era el estado de aquel senorio 1" .

Ademas de estos seneros ejemplos de Galicia y de Vizcaya,
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conocemos algunos casos de remision de veedores con plenos

poderes, como el de Diego de Proano, enviado en 1488 a Alba

de Tormes, secretamente, para que, informado, juzgase con di-

ligencia y ejecutase su decision. Habian sido apaleados varios

oficiales del rey por el alcalde de la fortaleza de Salvatierra y
por el alcalde mayor de la tierra del Duque de Alba, es decir,
hay una actuacion de elementos senoriales contra propios fun-

cionarios . Diego de Proano condena a la horca al alcalde de
Salvatierra y conduce ante el tribunal de Valladolid al alcalde
mayor del Duque, que es condenado a perder la mano °e .

El pToblema remensa es objeto de una analoga intervencion
de veedores . Sabemos que Fernando no queria una simple, pura
y literal justicia, porque busco una justicia en la equidad, en
la concordia, en el compromiso . Tales eran ]as instrucciones que
dib a Caballeria . Hasta el punto de que si puede discriminarse
entre to que sucede en Barcelona y to que pasa en Gerona es
porque cuando la sublevacion es armada, to primero habra de
ser vencerla . Entonces acude el rey al recurso de ((usar de nues-
tro oficio y enviar ally un criado nuestro, persona comuna y sin
pasion, con instrucciones y cartas, asi para los senores coino
para los payeses, para darles una ultima y perentoria fadiga
por traerles a la firma del compromiso, pues aquel es el solo
util remedio para las partes de esta negociacion)) e° . En su vir-
tud, en octubre de 1485 llega allia Inigo L6pez de Mendoza,
que trae instrucciones en las que se subraya el pooder arbitral
del principe sobre los seis malos usos y sobre las cuestiones in-
cidentes, dependientes y emergentes, segun la terminologia pro-
cesal de aquel tiempo.

6. Los jueces de sesidencia .

. Otra singular e importante institution en esta 6poca ges-
tadora de la Magistratura moderna es la de los jueces que to-
maban residencia a quienes cesaban en cualquiera jurisdiction,
incluida la del ejercicio de la justicia .
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Las leyes antiguas habian establecido que durante cincuenta
dl-as, tras la expiracion del oficio que se desempenaba, rindan
residencia (dos jueces que tienen administracion de justicia)) .
En las Cortes de Toledo de 1480 parece ese plazo muy largo
y se-acorta, siguienclo to que resulta casi obsesivo en los Reyes
Catolicos : la celeridad . L1na disposicion dada entonces fija
aquel termino en treinta dias v somete al mismo a los corre-
gidores, los alcaldes, los marinos y los alguaciles, los cuales
deberan jurar tenerse a dicha residencia al ser recibidos en sus
oficios '° .

Es bien sabida la importancia de esta reunion, en la que los
cronistas recuerdan que se dieron ordenanzas y leyes necesa-
rias no solo a la buena gobernacion, sino concretamerite a la
justicia, tanto en to criminal como en to civil . Y entre otras
medidas se aprobo la de vigilar a los juzgadores . Crearbnse
pesquisidores para poder hacer ainquisicion secreta-dicen los
textos-sobre. si los corregidores administraban bien y como
debian la justicia en los pueblos y a todos generalmente, o si
eran negligentes en ella por interes o por aficion, o si recibian
dadivas o presentes u otros algunos inteceses corrompiendo la
justicia» 71 . Tales enviados andaban' por todo el reino inqui-
riendo to que se les'encomendaba y sblicitando la e,jecucion de
la justicia en virtud del poder real que los amparaba . Y cuando
estos pesquisadores encontraban algiin juez culpado to llevaban
a la corte, sin esperar al t6rmino de su funcion y adelantando
asi la residencia ; y si *resultaba que habia errado era castigado
y se le inhabilitaba para cualquier oficio '2 .

. Diez anos mas tarde, cuando los Reyes Catolicos van a pa-
- sar el invierno en Sevilla, apenas ]legan «luego entendieron en

la justicia del reino», y enviaron pesquisadores para tomar la
residencia a los corregidores, alcaldes, alguaciles, escribanos y
demas oficiales con cargo .de administrar . justicia . Y si encon-
traban que incurrieron en alguna cosa cceran . traidos a .la Corte
y les era demandado por el rey y por la reina. en su Consejo,
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razon -de sus negligencias y yerros» . Se hacia restituir cuanto
habian Ilevado indignamente ((con las setenas)) . A otros se los
desterraba o inhabilitaba, v, en fin, a cada. uno se penaba se-
gun to que erro " .

Estas dos experiencias de 148o y 1490, en las que la fun-
cion de tomar cuenta de los oficios de justicia aparece mezcla-
da entre el juicio desusado y el servicio nuevo, culminan en la
pragmatica .que lo.s reyes dan desde Sevilla al g de junio de
15oo reglamentando el juicio de residencia, que ahora se esta-
biliza segun el modelo aragones, apoyado en la olvidada pres-
c 1 16n . Por esta I)raginitica, ampliamente glosada por Fran-r pci
cisco, de Aviles en terminos que hace ocioso todo comentario,
en su Nova diligens ac perutilis exposilio caftuau seu legum
-&rrielorum ac judicum .syndiccilus, impresa en Medina. del Cam-
po en 1557 y reiteradamente reimpresa (en Salamanca en 1571
y en 1581, en Madrid en 107 ; es decir, profusamente en me-
nos de medic, siglo), los Reyes -Catolicos vienen a fijar la ima-
gen de una institucion que .recorre toda la Edad M6derna, y
cobra especial relieve en ]as Indian, donde, con la lejania, son
m~s poderosas las tentaciones . En resumen, y salvada la re-
forma de Felipe 11 Ique convierte al nuevo corregidor en juez
de residencia del que le antecede), resulta que al terinino de los
mandatos de los jueces-corregidores se designaba tin juez de
residencia, necesariamenie letrado ; es decir, con notoria signi-
ficacion tecnica, que investigaba la actuacion del residenciado,
al 'tiempo que durante el inferin 1e sustituia. La pragmAatica
pasa a la Nueva Recopilacion '°, y creo que recoge ciertos ele-
mentos de la estructura del c<purgar taula» catalan .

Desde fines del siglo XIII y, de mantra concreta, a partir
de ' la Constitution de i283, obra de Pedro TI, en Catalufia
existia cierta ordenada inquisition contra los oficiales realer,
estimulada por la actitud de las Cortes, que exigian la satis-
faccion de agravios con anterioridad a la actuation de cada legis-
latura . Seis anon mas tarde, en Monzon, bajo Alfonso 11, en-
contramos aquella misma norma que Fernando el Catolico im-

i3 . PULGAR, 256, en Carriazo II, 436.
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pondra en las Cortes toledanas de 148o : que los oficiales ((ten-
gan taula)) ; es decir, se sometan a inquisition o investigation
sobre su gestion por treinta dias (precisamente el plazo que se
senala en Toledo, sustituyendo al anteriormente establecido de
cincuenta

'Toledo
de ano en ano, y que al entrar aseguren (o

juren, corrfo se declara en Toledo) que harAan derecho y respori-
deran a quienes muevan querella frente a su actuaci6n . Aun
llego a mas Jaime II en Barcelona, el 1299 : que todo oficial que
use jurisdiction y sus lugartenientes aseguren convenientemen-
te y con buenas fianzas responder de su gestion durante trein-
ta dias (((tenir taula per trenta dies))) el dia i de enero de
cada ano '1 .

La rendition de cuentas de la gestion de los jueces se ofre-
° cia asi de manera muy avanzada en los paises de la Corona

de Aragon, y Fernando tuvo que tomarla en consideration para
el gobierno de Castilla, teniendo a su lado, como tuvo, a ju-
ristas tan eminentes como el vicecanciller de Aragon Alfonso
de la Caballeria . La necesidad de llegar a las mediclas de 1500
se va reconociendo, por ende, paulatinamente en esas etapas
de 148o y 1490 . Habia que considerar que puntos calzaba la
venalidad, esa costunibre de enajenar las alcaldias o puestos
j'ur*sd*cc'onales, cotizados, que suponian las calofias Y tasas.I I I
Diego de Valera cuenta en una de sus epistolas que al ser en-
viado corno corregidor a Segovia pago a los alcaldes y al al-
guacil que trajo consigo, de fuera c(por que la justicia mejor
se pudiese ejecutar, que antes de entrar y aun agora-escri-
be '°-los alcaldes son de la ciudad y dan cierta coca a los
corregidores por los oficios)> . Ll-subraya-en vez de recibir di-
nero to d16. . . (Bien que tambien hubo de resultar sospechosa
tal actuation, qite solo traigo como documento de ambiente.)

Preocupt5 a los Reyes Catolicos que los jueces obrasen sin
cohecho, y esta cuestioti hubo de ser una de las esenciales en
los juicios de referencia . El cronista Pulgar narra que estando

75 . Todo esto en Coustitutions y altrcs drets. Sobre el procedimiento
de apurgar taulas, n. ERA, Rilorinc proccdurali, in Sassari dopo il 1331 .
Sacer, 1929 .
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en Cordoba, en 1478, se enteraron los principes de que en su
Corte misma ((se daban y repartian grandes dadivas, asi a los
de su Consejo como a sus contadores mayores, y a sus oficiales
v secretarios, y alcaldes de su corte y escribanos de camara y
otros oficiales que servian los oficios de su corte)) " . Estas da-
divas tomaban color de derechos y eran pedidas por los em-
pleados, to que determine muy graves reclamaciones . Infor-
mados de la cuestion privaron a unos de los empleos, castiga-
ron en sus .bienes a otros y, en fin, segun Pulgar, per indica-
cion del. confesor de la reina se hizo una ordenanza para que
«ninguno del Consejo, ni los contadores, ni los alcaldes de la
corte, ni otro juez ni comisario no llevasen don ni presente ni
precio alguno de dinero, ni otra cosa de las personas que ante
ellos tratasen pleitos, ni per otra color)) "I .

Los aspectos senalados no resultan exahustivos. La labor
de los Reyes Catolicos es muy extensa y en esta zona cala muy
hondo. Pero . basta to senalado para subrayar en qu6 ancha
escala se les debe la gestacion de la moderna Magistratura . El
jurista es, desde luego, el funcionario-tipo ; pero sobre todo
donde el jurista estA es en la administracion de la Justicia . Re-
cuperada para el principe, sera desde aquel instante el arma-
z6n del Estado .

luan,. f:')R,FY-ro
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