
El Real Acuerdo de Valencia en las postrimerias
del ius commune

1 . LA AUDIENCIA DE VALENCIA YEL GOBIERNO DEL REINO

Imperium y iurisdictio . Antes de la constituci6n, la ligazon entre ambos con-
ceptos definio la monarqufa y la administracion del reino en sus diversas ins-
tancias . Su origen, la Recepcion ; el ambito, desde el monarca y la estructura
polisinodial, pasando por chancillerias y audiencias, para acabar en la adminis-
traci6n local, pues, primero, el ejercicio de la potestad regia fue personal y, ya
mas tarde, por drganos en los que se desdoblaba fisicamente mediante una fic-
cidn juridica . La fuerza centrifuga de la iurisdictio definfa el sistema y encerra-
ba en el horizonte de la justicia conceptos de gobierno y administracion' . La pri-
macia fue para los organos encargados de «facer justicia», junto a las personas
que ocupaban sus asientos, acompanados de los poderes publicos y oficiales de
dictio, coercioyexecutio y, sobre todo, con los cientificos del conocimiento tec-
nico del derecho . De esta 6rbita se independizaron pronto los asuntos de hacien-
da y guerra, pero no asi los de gobierno, que siguieron impregnados por la jus-
ticia . No obstante, la dualidad de funciones atribuidas y ostentadas por unos
mismos organos no implic6 una absoluta confusion en su ejercicio . Si bien mate-
rial y personalmente las definiciones de ambos campos eran contingentes y obje-

' B. CLAVERO, «La Monarquia, el derecho y la Justicia», Institucionesde la Espana Moderna.
I. Lasjurisdicciones, Madrid, 1996, 15-38. S .M . CORONAS GONZALEZ, Estudios de Historia del
Derecho Peiblico, Valencia, 1998 ; A. M. HESPANHA, «Justiqa e administraqao entre o Antigo Regi-
me e a revoluqao», en Hispania . Entre derechos propios y derechos nacionales, Milan, 1990, 1,
135-204, pp . 138-140, y del mismo autor, Visperas del Leviatdn, Madrid, 1989, pp . 215-221 .
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to de controversia, justicia y gobierno tenfan Was procedimentales diferencia-
das . Se enfrentaban el iustum iudicium, la causae cognitio y la particularidad de
los asuntos de la primera, a la oportunidad, discrecionalidad, revocabilidad y
generalidad de los del segundo. Por otro lado, la separaci6n del iter procesal tam-
bien fue acompanada, en la instancia de audiencias y chancillerias, del ejercicio
de las facultades de gobierno a traves de un 6rgano integrado en el seno de aque-
llos tribunales, sin personalidad jurfdica propia, pero de actuaci6n separada e
independiente: el Real Acuerdo. Asi, la funci6n de gobierno del reino, e inclu-
so la interna del propio tribunal, recay6 en sus propios magistrados y en su pre-
sidente, pero agrupados en una sala no contenciosa, con un cauce ycomposici6n
diferenciados de la que tenfan la vfa y salas de justicia, y cuya maxima expre-
si6n dispositiva era la de emitir autos acordados.

En la Audienciade Valencia, la uni6n de las dos funciones expuestas acom-
pan6 al 6rgano judicial desde su creaci6n . Aunque en su origen se articu16 como
destinada a cooperar con el virrey, progresivamente fue transformandose de 6rga-
no tecnico y consultivo, destinado al auxilium et consilium de la instituci6n virrei-
nal, en uno de caracter mas resolutivo e independiente, que le sobrepas6 en el
ambito judicial, para convertirse en el tribunal supremo del reino. El virrey que-
daba como mero presidente nominal de la audiencia, que tenfa la maxima inde-
pendencia funcional en el aspecto judicial'.

Pero atin hay mds: partiendo de la asunci6n de esta potestad judicial ordinaria,
la audiencia desbord6 en la prdcdca el estticto marco de to contencioso, interviniendo
institucionalmente en el gobierno de Valencia, a travels del ejercicio compartido de
las potestades virreinales : en la dispositiva -mediante el refrendo de los actos regla-
mentarios del mismo-; la graciosa -interviniendo en la remisi6n de delitos-, yen la
administrativa o de gobierno -por medio de su participaci6n en la provisi6n de ofi-
cios, mantenimiento del orden publico o la defensa del territorio3 .

Consolidando estas funciones a trav6s de su evoluci6n institucional, la pri-
mera gran convulsi6n en su perfil lleg6 en el inicio del siglo xviii. Convertida
en el maximo 6rgano judicial del reino, y participando en sus asuntos no con-
tenciosos, sufri6la modificaci6n de la Nueva Planta de Felipe V. Las nueva deli-
mitaci6n de competencias, tras subsumir el6rgano judicial a la presidencia del
capitan general, determin6 una distinta distribuci6n de potestades en el ambito
gubernativo, que march al tribunal en la ultima etapa del ius commune . Los cam-

2 T. CANsr APAttist, La Audiencia valenciana en la ipocaforal moderna, Valencia, 1986 . La
intervenci6n del virrey en la esfera judicial qued6 reservada unica y residualmente a los denomi-
nados «procedimientos extraordinarios», y al derecho, apenas ejercido, a decidir el desempate en
las votaciones que estuvieran empatadas .

3 En este sentido, L . MATHEu v SAtNz, en Tractatus de Regimine Valentiae, Lugduni, 1704, H, 1,
pp . 60-61 y 114, que refiri6ndose a la instituci6n virreinal, le atribuye cuatro potestades : la dispo-
sitiva, la judicial, la graciosa y la econ6mica; J . LALINDE ABADIA en La institucion virreinal en Cata-
luna (1479-1716), Barcelona, 1964, pp . 298 y 315, establece tres potestades: dispositiva, graciosa
y administrativa o de gobiemo .

" M . PEsET, «La creaci6n de la chancillerfa en Valencia y su reducci6n a audiencia en los anos
de la nueva planta», Estudios de historia de Valencia, Valencia, 1978, 309-334 ; «Notas sobre la
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bios importantes se circunscribieron al reparto de funciones entre el Real Acuer-
do y su nuevo presidente militar. Se adelantaba la idea de la postergacion de la
audiencia en los principales asuntos gubernativos, quedando relegada a los temas
de menor trascendencia o tramitacion, asf como a su propio gobierno interno.

La inicial transformacidn de la audiencia al modelo castellano de chancille-
rfa, como Valladolid o Granada y, sobre todo, su posterior reducci6n al modelo
de audiencia, siguiendo el modelo sevillano, implico una modificacion traduci-
da en una reducci6n practica de su poder. Y es que las funciones no judiciales
de las audiencias castellanas no era comparable con la mas amplia facultad de
gobierno que ostentaban las del ambito aragones, nacidas como «consejos rea-
les», cuya labor de mediacion fue mas evidente que sus homdlogas de Castilla .
Incluso es relativa la excepcion de las perifericas como Asturias, Galicia o Cana-
rias, con mayores atribuciones en este terreno, pues aquellas se cenfan a to que
podemos denominar gobierno ordinario o de administracion interior, recayendo
los asuntos mas graves de gobierno politico, en la gesti6n personal del capitan
generals .

En los tribunales de la corona aragonesa junto a la limitaci6n llegaron las
dudas sobre su alcance. Inicialmente se resolvieron para la Audiencia de Zara-
goza reafirmandose la perdida de funciones no contenciosasb . En Valencia, la
evidente oposicion de los magistrados parecia quedar solventada en 1716, tam-
bien en contra de sus pretensiones . Sin embargo, la practica del tribunal vino a
oponerse a esta reducci6n al modelo sevillano, quedando sin sanci6n desde el
poder central. Asf, la audiencia continuo con escasas modificaciones en su plan-
ta -salvo, claro esta, la esencial en la presidencia del capitan general-, y desde
el puntode vista de sus atribuciones, con una continuidad que implico no pocos
enfrentamientos con su presidente . De hecho, las remisiones del resto de modi-
ficaciones que la Nueva Planta signific6 para las otras audiencias de la Corona
de Aragon eran tan insuficientes, al no existir ese amplio correlato gubernativo

abolici6n de los fueros de Valencia)), Anuario de Historia del Derecho Espanol, 42 (1972), 657-
715, y «Sobre los tribunales de justicia en Valencia durante los siglos xvlli y xix>>, L" Congres
dAdministracio Valenciana: De la Histdria a la Modernitat, Valencia, 1992, 637-666 .

5 C. GARRIGA, «Observaciones sobre el estudio de las Chancillerias y Audiencias castellanas
(siglos xvi-xvtt), Hispania . Entre derechos propios y derechos nacionales, Mildn, 1990, 11, 757-
803; P. MOLAs RIBALTA, Consejos yAudiencias durante el reinado de Felipe II, Valladolid, 1984;
A. EIRAs ROEL, «Sobre los origenes de la Audiencia de Galicia ysobre su funcidn de gobierno en
la 6poca de la monarqufa absoluta>>,AHDE, 54 (1984), 323-384, y J. MORALEs ARRIZABALAGA,
«Procedimientos para el ejercicio gubemativo y contencioso de la jurisdiccibn de la Real Audien-
cia de Aragon en el siglo xvlu>>,AHDE 50 (1990), 509-550. Las atribuciones gubernativas apare-
cen para Galicia en L. FERNANDEZ VEGA, La Real Audiencia de Galicia como organo de gobiemo
delAntiguo Regimen, 3 vols ., La Coruna, 1982, y P. L6PEz G6mEz, La Real Audiencia de Galicia
y el Archivo del Reino, 2 vols ., Santiago de Compostela, 1996, 1, pp . 257 y ss . Para Canarias, es
senalado por autores como L. DE LA RosA OLIVERA, «La Real Audiencia de Canarias . Notas para
su historia>>,Anuario de Estudios Atldnticos, 3 (1957),91-161, yF. DE ARmAS MEDaNA, «La Audien-
cia de Canarias y las audiencias indianaso, Anales de la Universidad Hispalense, 22 (1962), 103-
127, pp . 113-123; y para Asturias, F. TUERo BERTRAN, La creacion de la RealAudiencia en la Astu-
rias de su tiempo (siglos xvu-xvuu), Oviedo, 1979, p. 229 .

6 Novisima Recopilaci6n (en adelante Novisima) 5, 7, 4, duda 9.
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en las castellanas, que estas tuvieron que recurrir a frecuentes consultas recf-
procas sobre las practicas y estilos seguidos en las materias gubernativas por
cada una de ellas; to que no hubiera sido necesario en el caso de haberse referi-
do la reducci6n a un modelo como Galicia, pues la dnica soluci6n a la duda plan-
teada por el tribunal de Zaragoza, se resolvi6 vetando s61o to «que toque al gobier-
no econ6mico»' .

La posible heterogeneidad de los procedimientos gubernativos fue dismi-
nuyendo con estas consultas, hasta que en 1741 se fij6la nueva normativa de la
Audiencia de Cataluna, que servirfa de modelo para el resto de tribunales . Segufa
los pasos de la Audiencia de Galicia, y por ende de las antiguas audiencias de la
Corona de Arag6n, atribuyendole funciones gubernativas que sobrepasaban el
estricto marco contencioso, con un modelo letrado de adopci6n de decisiones
jurisdiccionales, tanto en vfa contenciosa como gubernativa8 .

El modelo que definitivamente quedaba instaurado en Valencia hasta el prin-
cipio del siglo xix -de forma semejante al tribunal del Principado y tambien al
desarrollo del resto de audiencias castellanas-, era el de un cuerpo letrado some-
tido al poder de un presidente militar, con funciones esencialmente judiciales,
pero con un resquicio gubernativo, ejercido por el Real Acuerdo -el presidente,
el regente y los magistrados civiles- . Los enfrentamientos de estas dos figuras,
presidente yjueces, ahora reunidas en una sola instituci6n, se desarrollaron pre-
cisamente en la lucha por asumir las mas importantes facultades de gobierno .

Ya en el siglo xlx, las competencias gubernativas de la Audiencia de Valen-
cia eran ejercidas por su Real Acuerdo. En sus reuniones, o «acuerdos genera-
les», se preveia la presencia del capitan general . Pero, este, convocado por el
regente, raramente asisti6, salvo en los supuestos en los que se trataban asuntos
graves : los llamados «acuerdos generales extraordinarios» . A ellos convocaba
el propio capitan; versaban sobre asuntos mas trascendentes, y podfan asistir tam-
bien los alcaldes del crimen y los fiscales, teniendo cabida excepcionalmente
otras autoridades de la ciudad y el reino.
Apesar de la participaci6n de la audiencia en tareas de gobierno en esta eta-

pa preconstitucional, esta colaboraci6n no alcanza la que pudo tener durante la
etapa foral, o la que ostentaron las mencionadas perifericas castellanas como
Galicia o Canarias . Para comprender esta afirmaci6n debemos partir del esta-
blecimiento de dos ambitos distintos de gobierno : el gobierno interior u ordina-
rio, y el gobierno polftico . Cuando he desarrollado la idea de la participacidn de
la audiencia en el gobierno del reino, desde mitad del siglo xvm, en colabora-
ci6n con el capitan general, debo resaltar que esta recay6 de forma habitual en

7 Novisima 5, 7, 4, duda 9. J. MORALEs ARRIZABALAGA, «Procedimientos . . .», p. 516, donde
senala esta cuesti6n para la audiencia de Arag6n, ante la imposible adaptaci6n plena del modelo
sevillano, carente de atribuciones no contenciosas . En contra, EtRAs ROEL, que mantiene la relevan-
cia de Galicia como modelo practico para el funcionamiento de las audiencias aragonesas, hasta la
aparici6n de la nueva regulaci6n de la Audiencia de Cataluna, vid. «Sobre los origenes .. .», p. 355 .

a C . GARRIGA, «Las Ordenanzas de la Real Audiencia de Cataluiia (1741), Estat, Dret i Socie-
tat al segle xvtti Barcelona, 1996, 371-396 ; siguiendo a J . ARRIE-rA ALBERDI,El Consejo Supremo
de la Corona de Aragon, Zaragoza, 1994 .
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las tareas de to que he llamado gobiemo ordinario -dentro de las cuales pode-
mos citar la recepcion y circulaci6n de normas, la aprobaci6n y nombramiento
de empleos, el recibimiento de abogados, ciertos aspectos del orden piiblico y
seguridad ciudadana, y la publicacion de bandos-. Las cuestiones mas impor-
tantes, que podemos calificar como de gobierno politico, recaian exclusivamen-
te en manos del capitan general -tales como las militares, los alistamientos, las
medidas de excepcion, etc.-, que tambien tenia la condicion de gobernador; al
igual que las de caracter economico recafan en el intendente .

Durante los primeros anos del reinado de Fernando VII, definidos por el con-
flicto belico ypor la aparicion de las nuevas autoridades, la audiencia participo,
por medio del Real Acuerdo, en los acontecimientos de una forma secundaria .
Primero fue desbordada por el levantamiento, y las frecuentes reuniones del
acuerdo general extraordinario eran mas un refugio al amparo de la presidencia
y del resto de autoridades, que una posibilidad para retomar la direccion de los
asuntos graves del gobierno valenciano . Despues, su posible protagonismo guber-
nativo desaparecio con la creacion de las juntas, que asumieron este papel, dejan-
do en manos del Real Acuerdo solo las habituates tareas de administraci6n y cir-
culacion de normas, o el recibimiento de abogados . Con la constitucion, el
principio de division de poderes privo a las audiencias de competencias guber-
nativas, dejando a salvo las tareas ordinarias de recibimiento y nombramiento
ya senaladas, asf como su funcion dentro de la circulacion normativa. Finalmente,
la repeticion del escenario del Antiguo Regimen en los dos periodos absolutos
del reinado de Fernando VII no introdujo grandes cambios en la anterior deli-
mitacion de funciones .

Por tanto, tras la modificacion de principios del siglo xviii, el enfrenta-
miento de la audiencia por obtener una mayor capacidad funcional e indepen-
dencia respecto a su presidente, se saldo en el siglo xIx con la pervivencia de
unas competencias gubernativas bastante mermadas, o al menos, sin que pue-
dan considerarse situadas dentro de la alta politica del reino. EI'definitivo res-
paldo obtenido por la figura del capitan general en toda la peninsula, asi como
de su preeminencia, nos lleva a concluir que la plasmacion practica de la idea
liberal del principio de separaci6n de poderes no implicaba, al menos en Valen-
cia, un cambio tan drastico en la vida de la audiencia como podfamos haber
supuesto, quedando configurada esencialmente como tribunal de justicia, fun-
cion en la que siempre habfa mantenido un papel supremo dentro de la admi-
nistracion regnicola.

La nota gubernativa que nunca perdio el Real Acuerdo se puede cifrar en
dos ejes : el primero era el de su condicidn de sala de gobierno para el propio tri-
bunal, donde se ventilaban las cuestiones de su funcionamiento interior, la tra-
mitacion de asuntos de sus magistrados y subalternos -como concesion de licen-
cias o permisos, e incluso el nombramiento de escribanos y relatores-, la
organizacion del tribunal, y la de sus competencias y ceremoniales . Evidente-
mente esta faceta de gobiemo interior de la propia instituci6n continuo en manos
del Real Acuerdo, incluso en los perfodos constitucionales, cuando se derogarfa
toda participacibn de los brganos del poder judicial en el gobierno .
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El segundo eje fue el de las tareas mas burocraticas, como el recibimiento
de abogados y la circulacion de normas . El primer caso, el recibimiento de abo-
gados consistfa en el examen ynombramiento de los abogados que podfan actuar
ante los tribunales de su demarcacion territorial . De esta forma, la audiencia, pri-
mero ella sola y mas tarde con la participacion del colegio de abogados, inter-
vino en el acceso a la profesi6n de abogado filtrando a traves de un examen a
los futuros juristas del foro .

En cuanto al ambito de la circulacion normativa, la funcion de la audiencia
consistfa en servir de vehfculo de recepcion y difusion de las disposiciones ema-
nadas de los consejos y secretarias del rey, conectando las instancias inferiores
con los 6rganos centrales, a la vez que daba publicidad a las normas . Sus com-
petencias en este terreno tuvieron una menor relevancia en estos inicios del XIx,
debido al predominio que adquirieron, como vehfculos de comunicacion, otras
instituciones como las diputaciones, los jefes politicos, e incluso los propios
intendentes, a la vez que comenzaba el use de diarios oficiales que cubrian esta
finalidad .

Para acabar, otros dos resquicios permitian la participacion de los magistra-
dos en el aspecto gubernativo: la intervenci6n en los oficios municipales, don-
de aprobaba las listas de candidatos propuestos por los municipios salientes; y
sobre todo, su propia potestad normativa, concretada a traves de los llamados
«autos del Real Acuerdo», donde expresaba su parecer no contencioso, y la pro-
pia posibilidad de presentar una regulacion interna de sf misma, u ordenanzas .
En todos ellos, su importancia a estas alturas era escasa y residual con respecto
a su origen foral, destacando su preeminencia judicial .

2 . ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL REAL ACUERDO

Para la decision de los negocios gubernativos se reunfan los magistrados
civiles u oidores de la Audiencia de Valencia, junto al regente, el capitan gene-
ral y un escribano que desempenaba la funcion de secretario . Esta reunion reci-
bfa el nombre de «acuerdo» -de donde deriv6 el de Real Acuerdo-,aunque tam-
bien se generalize el use de «acuerdo general ordinario», para distinguirla de los
particulares celebrados per cada sala en materia judicial, y de los denominados
«acuerdos generales extraordinarios», reuniones tambien de ambito gubernati-
vo, en las que ademas de asistir los citados, estaban presentes los magistrados
de to criminal o alcaldes del crimen, asf come los fiscales, e incluso otras auto-
ridades del reino y de la ciudad . En la etapa constitucional, y para las escasas
funciones que sobrevivieron, el Real Acuerdo ordinario estaba integrado per
todos los magistrados, al no existir diferencia entre togados civiles ydel crimen ;
desapareciendo asimismo de las reuniones el capitan general.

La participacion en los acuerdos generales extraordinarios dnicamente de
los miembros de la audiencia, o la asistencia de otras autoridades, dependfa de
la convocatoria que hacia el presidente, segun la naturaleza o trascendencia del
asunto . Asf, el levantamiento antifrancds y los disturbios en la ciudad hicieron
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que el capitan general convocase a todas las altas autoridades de la capital, al
tratarse de un asunto grave que trascendia el gobierno habitual del reino. De la
misma forma, habia acuerdos generales extraordinarios en los que el presidente
no convocaba a otros cargos, como los que se celebraban cada ano en la apertu-
ra del tribunal, los que trataban de alguna norma importante para el funciona-
miento del tribunal, el nombramiento y toma de posesi6n de un nuevo presidente,
o la modificaci6n de legislaci6n general9-

Siguiendo las actas que de las reuniones levantaba el secretario, donde ano-
taba la fecha, asistentes, temas tratados y acuerdos tornados, podemos seguir tan-
to la mecanica de estas sesiones como algunas de sus incidencias.

Mientras las reuniones de caracter extraordinario del Real Acuerdo se pro-
ducfan cuando asf era requerido por la ocasi6n -salvo en algunos casos, fijados
de antemano apesar de considerarse extraordinarios, como los que antecedian a
las visitas de carceles y los autos de pascua, donde la nota inusual venfa ligada
al caracter ptiblico y representativo que tenfan ambos actos-t° ; las ordinarias se
producian de forma predeterminada y regular las mananas de dos dfas de la sema-
na, los lunes y los jueves . No obstante, en algunos periodos, las reuniones se
extendieron a todos los dfas de la semana, salvo sabados, domingos y festivos" .
La asistencia de los oidores y del capitan general a los acuerdos generales ordi-
narios fue bastante irregular. Por una parte, este ultimo apenas acudi6 a estos

9 En este perfodo tienen este cardcter extraordinario -asistiendo los alcaldes del crimen y los
fiscales, ademds de otras autoridades-, las sesiones celebradas para la recepci6n de la comunica-
ci6n de las abdicaciones de Bayona, la de formaci6n de la Junta Gubernativa de Valencia, y la for-
maci6n de la Junta Central . Junto a ellos, to de recepci6n de determinada legislaci6n de la Junta
Central, de la Regencia o de las Cortes -como la propia Constituci6n-, y los de caracter proto-
colario o de participaci6n en actos p6blicos .

'° Aparecen desde las sesiones nocturnas, hasta las de inmediata conclusi6n debido a la
inexistencia de asuntos a tratar. Un ejemplo de esto dltimo to tenemos en la sesi6n del dfa 1 de
diciembre de 1809, hecho que se hizo frecuente, pues los avatares del perfodo determinaron que
estas situaciones an6malas se multiplicasen, dejando de serexcepcionales en periodos como en los
primeros meses de 1810, o a partir de septiembre de 1811 -sin ninguna sesi6n en octubre-, y
tambien a principios de diciembre del mismo aiio; o en 1823, cuando desde finales de marzo has-
ta abril s61o se produjeron dos sesiones del acuerdo ordinario y una visita de c6rceles . Puede ver-
se en Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), RealAcuerdo, libro 118 (1823), fols . 38-
41 . La sesi6n de 1809, en el libro 104 (1809), fols . 80, 80b y 83 .

" La reuni6n en funci6n de gobiemo durante uno o dos dias a la semana, como minimo, vie-
ne seialada por J . BERrrf Y CATALA,El abogado instruido en la prdctica civil de Espana, Valencia,
1763, p . 73 . En el perfodo estudiado del primer tercio del xtx, la reuni6n en acuerdo ordinario se
produjo de forma practicamente diaria, cerrandose algunas sesiones cuando no habfa temas a tra-
tar. No obstante, la periodicidad es menor en la etapa b6lica de la guerra antifrancesa, o la del trasla-
do de la audiencia a Alicante y su estancia alli Para la de Cataluna, en Ordenanzasde la RealAudien-
cia del Principado de Cathaluna, mandadas imprimir por Su Magestad, Barcelona, MDCCXLII,
ordenanza 146, se prev6 que la reuni6n de su acuerdo se realice los Tunes y jueves por la tarde, tal
y como ya establecfa en su punto 10 el decreto de 16 de enero de 1716, que designaba la Nueva
Planta de Cataluna, (Novisima, 5, 9, 1) . Coincide con to previsto para la Audiencia de Arag6n en
la duda 5 de la resoluci6n de 15 de septiembre de 1711 (Novisima, 5,7,4) ; con to establecido para
la Audiencia de Canarias (N.R., 3, 3, 9), y con los dias fyados para la de Sevilla, sin menci6n de
los asuntos de gobiemo en este caso, vid . Ordenangas de la Real Audiencia de Sevilla, Sevilla,
1603,1,14,19 .
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acuerdos, dejando la resoluci6n de las cuestiones gubernativas ordinarias en
manos del regente, que presidfa los acuerdos en su ausencia, y del resto de magis-
trados . Por otro lado, la presencia de todos los oidores de ambas salas civiles
tampoco se verificaba usualmente, personandose de forma habitual un ndmero
reducido, mas el regente . Quiza podemos concluir que mas que una inasistencia
injustificada, to que se producia era un reparto de las tareas de la audiencia,
debiendo cumplir algunos oidores con el requisito de la asistencia a los acuer-
dos generales, en un ndmero minimo para su validez12 .

3. LAS FUNCIONES GUBERNATIVAS DEL REAL ACUERDO

A) LOS DIVERSOS NOMBRAMIENTOS Y PROVISION DE EMPLEOS

El Real Acuerdo y la abogacia valenciana

La conexion del Real Acuerdo con la abogacfa valenciana'3 se producfa a
traves del denominado orecibimiento de abogados», actividad que abarcaba el
examen y nombramiento por parte de las audiencias de los letrados que queda-
ban habilitados para actuar ante ellas, y en el territorio de su jurisdicci6n . Por
tanto, esta fue una de las funciones mas caracterfsticas de la Audiencia de Valen-
cia en su vertiente no contenciosa, y se mantuvo subsistente incluso en los peri-
odos liberales. Las primeras previsiones en esta materia partieron de las Orde-
nanzas de los Reyes Catdlicos, de 14 de febrero de 1495, donde se establecfa que
para poder actuar como abogado era preciso el examen por pane de las respec-
tivas audiencias14 . La estructura fundamental del proceso de recibimiento, defi-
nida desde aquel momento, fue de tres fases, permaneciendo casi inalterable en
el periodo 1808-1833, salvo algunas variaciones, presentandose asf en 1808 :

La primera fase era la petici6n de admisi6n aexamen. Para obtener la habi-
litaci6n para ejercer la actividad de abogado en la ciudad y en el Reino de Valen-
cia, era preceptivo superar un examen y poder ingresar en el colegio. Para poder
realizarlo, los interesados debfan presentar al Real Acuerdo una peticion de admi-

'Z En las fuentes no he encontrado ningdn acuerdo general ordinario donde se produzca la
asistencia de todos los oidores, sino que la regla general era la presencia del regente y cuatro o cin-
co oidores, junto al secretario . De la misma forma se producen acuerdos de este tipo donde solo
estan presentes dos oidores mas el regente, por to que parece que este debia ser el ndmero mfnimo
para que tuvieran validez .

'3 Un analisis del colegio de abogados de Valencia en C .ToRMO CAMALLONGA, El Colegio de
Abogados de Valencia, tesis doctoral inedita, Valencia, 1998 ; otros aspectos relacionados con este
colegio en P. NACHER HERNANDEZ, Historia del (lustre Colegio de abogados de Valencia, Valen-
cia, 1962, e Historia y organizacidn de la Abogacia en Valencia desde la Reconquista hasta nues-
tros dias, Valencia, 1952 .

'° Nueva Recopilacion (en adelante NR) 2, 16, 1, y Novtsima 5, 22, 1 . Norma que vino rea-
1-irmada por la pragmatica de 7 de noviembre de 1617, Novisirna 5, 22, 29 .
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si6n a examen y aprobaci6n de abogado, acompanada de documentos relativos
a datos personales y acaddmicos del solicitante -como eran el grado de leyes y
canones; haber realizado la preceptiva pasantia de cuatro anos, que desaparece-
ria en 1807 volviendo a ser obligatoria en el plan de 1824 ; el mote o partida de
bautismo, y desde 1787 una certificaci6n del grado y su fecha expedida por la
universidad donde habia cursado estudios el solicitante'5 . Toda esta informaci6n,
era destinada al examen del oidor mas moderno, quien una vez realizado dicho
control previo, informaba verbalmente al Real Acuerdo sobre el cumplimiento
de los requisitos para la admisi6n a examen. Antes de proceder al examen en el
acuerdo, y practicamente desde la creaci6n del colegio de abogados de Valen-
cia, los pretendientes debian realizar un examen previo en dicho colegio . Para
ello, desde 1770 el oidor mas moderno les enviaba a estos candidatos, infor-
mando al decano del colegio de que reunian los requisitos para presentarse al
examen previo .

La segunda etapa era conocida como «entrega de pleito» . Tras aprobar el
examen del colegio de abogados, su decano pasaba un nuevo aviso al oidor deca-
no de la audiencia con la certificaci6n de suficiencia en la instrucci6n de los
bachilleres en el ejercicio de la abogacia, para que procediese con el examen del
acuerdo. El oidor decano entregaba para el examen los autos de un determinado
pleito, que debian ser preparados para ser lefdos al dia siguiente, ante el Real
Acuerdo16.

La tiltima fase era la aprobaci6n y el juramento. Realizada la lecci6n sobre
el pleito entregado, y tras formularle preguntas de teoria y de casos practicos, el
Real Acuerdo procedia a aprobar o suspender al examinando . Si era suspendi-
do, se le daba un plazo para que se presentase de nuevo en una suerte de segun-
da convocatoria . En caso de aprobar, el acta del acuerdo recogia su nombramiento
y habilitaci6n para el ejercicio de la abogacia en la ciudad y reino de Valencia .
Celebrada la aprobaci6n se producia el juramento, tambi6n ante el Real Acuer-
do, acompanado del secretario" . Simultaneamente a la obligatoriedad de pres-

'5 ARV, Real Acuerdo, libro 82 (1787), fols . 64 y 121 ; libro 103 (1808), fols . 10b, 13,25b,
30, etc . La reforma de la pasantia se inicia en 1802, con la real orden de 29 de agosto, donde se
intenta unificar los planes de estudios tras el bachillerato, requiriendo a los abogados los requisi-
tos de cuatro anos de estudios de leyes de derecho patrio ; o al menos dos, con otros dos de derecho
can6nico -tal y como regia en Salamanca desde la provisi6n de 15 de febrero de 1772, en Novf-
sima 5, 22, 2 .

'6 ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 2b, 5, 10, 12, 14, 15b, etc . Y asimismo, se noti-
ficaba a los examinandos, dos decretos del propio Real Acuerdo, uno de 22 de junio de 1761, y otro
de 31 de mayo de 1763 .

" ARV, RealAcuerdo, libro 103 (1808), fols . 4b, 5b, l l b, 13b, 15, 16b, 22, 26, 29, 30b, 33,
etc . La principal reforma del examen y de las preguntas se produjo por la real orden de 28 de diciem-
bre de 1829, por la que se modificaba el plan de estudios de leyes en las universidades, con una
nueva normativa para los examenes que los endurecfa . Sobre los planes de estudios, la formaci6n
de los juristas y la situaci6n de la Universidad de Valencia en general, y de derecho en particular,
durante este perfodo, vid . M . PESET, «La enseiianza de derecho y la legislaci6n sobre universida-
des durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)»,AHDE 38 (1968), 229-375 ; «La formaci6n
de los juristas y su acceso al foro en el transito de los siglos xvttt a xix», Revista Generalde Legis-
lacion y Jurisprudencia, 62 (1971), 602-672, y del mismo autor, «Estudios de derecho y profesio-
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tar juramento cuando los aspirantes eran aprobados, la legislaci6n tambien pre-
ceptuaba que dicho juramento debfa realizarse una vez cada ano'8. A pesar de la
obligaci6n legal, la presencia de los abogados para prestar el juramento anual
era escasamente observada, y s61o en las aperturas anuales concurrian algunos
para realizar la formalidad, siempre en mimero alrededor de la veintena .

A todo este esquemade actuaci6n expuesto, cuya duraci6n era aproximada-
mente de un mes, se le unirian algunas modificaciones parciales y otras dos mas
esenciales . Las menores se produjeron en 1826 y 1827, con caracter politico, exi-
giendo a los pretendientes acreditar su buena conducta polftica ; y en segundo
lugar, de forma tecnica, cuando la verificaci6n de la documentaci6n acreditati-
va de los requisitos vista en el punto primero, ya no se producfa por el oidor mas
modemo de la audiencia, sino por el fiscal .

Las reformas mas relevantes comenzaron en la etapa liberal, aunque la legis-
laci6n de las cortes siempre mantuvo el recibimiento de abogados por parte de
la audiencia, tal y como figura en el Reglamento de las audiencias de octubre de
1812'9 . La primera fue el decreto de la cortes de 22 de abril relativo a la subsis-
tencia del colegio de abogados, sin ndmero f1jo de individuos y con la libre incor-
poraci6n de cuantos to solicitasen . En 1823 las cortes declaraban el libre ejerci-
cio de la profesi6n por parte de los abogados sin necesidad de adscribirse a ningdn
colegio, pero debiendo presentar sus tftulos ante las respectivas audiencias . Esta
reforma s61o duraria unos meses, tras la nulidad decretada por Fernando VII a
todos los actos del trienio al comenzar la decada ominosa, pero volveria a intro-
ducirse en 1832, alegando la disminuci6n del ndmero de abogados en el reino.
Ello gener6 una gran incertidumbre sobre la regulaci6n que debfa entenderse
como vigente, que no se despejaria hasta unos anos mds tarde2° . Y ello, a pesar
de algunas postreras medidas ya en 1833 destinadas a regular la incorporaci6n
de los abogados : la orden de 25 de marzo de ese ano establecfa que no se hicie-
ra novedaden el plan antiguo para recibirse como abogados, segun se hacfa antes
de 18302' .

nes juridicas (siglos xtx y xx)», El Tercer Poder Hacia una comprensi6n historica de la justicia
contempordnea en Espana, Frankfurt am Main, 1992, 348-380, y M . PesET y J L PESET, La Uni-
versidad espanola, siglos xvm y xix, Madrid, 1974 .

'$ NR, 2, 16, 2, y Novisima, 5, 22, 3 .
'9 Decreto de 9 de octubre de 1812, capftulo 1 .°, art . 13, donde se senala como competencia

de las audiencias, «hacer el recibimiento de abogados, previas las formalidades prescritas por las
leyes», Coleccion de los Decretos y brdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordi-
narias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 defebrero de 1813, Madrid, 111, 1820 .

2° ARV, Real Acuerdo, libro 106 (1811), fols . 72 y 284-285, y libro 109 (1814), orden de 13
de agosto. El libre ejercicio de la profesi6n a nivel national vino reconocido por el decreto de 8 de
junio de 1823, anulandose el 30 de septiembre de 1823, y restableci¬ndose por real cedula de 27
de noviembre de 1832, v6ase libro 127 (1832), p . 265 .

Z' ARV, RealAcuerdo, libro 128 (1833), fol . 201 . Otra medida del mismo ano fue regular de
nuevo los requisitos academicos para ser recibido : cuatro anos de prdctica, tras el grado, cursados
en academias con aprovechamiento, valiendo por uno el quinto establecido tras el grado, siempre
que se acreditase la matriculaci6n y curso con aprovechamiento (fols . 389-390) .
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La intervenci6n del Real Acuerdo en el colegio de abogados tambien llega-
ba a concretarse en aspectos que levantaban el malestar del propio colegio, como
la coerci6n para que admitiese a aspirantes, en aquellos casos en los que el cole-
gio se negaba al superar el ndmero de cien colegiales que tenfa previsto como
maximo desde 1794, y que debido a no ser respetado, fue reafirmado en 1818" .

Si bien en esta materia las injerencias del Real Acuerdo eran motivo de tensi6n,
las relaciones entre el colegio y la audiencia, aparecian en los propios estatutos
del primero en tono de una concordia formal . Sin embargo, esta formalidad no
podfa ocultar un velado enfrentamiento que se habfa desatado por la diferencia
de trato que tradicionalmente habfan recibido los abogados de pobres que actua-
ban en la sala del crimen y en las visitas de carceles -con mejores condiciones
para los dos designados por la audiencia, frente a los dos que nombraba el cole-
gio-. El malestar apareci6 de nuevo a comienzos del xix con ocasi6n de la libe-
raci6n de la ciudad tras la ocupaci6n francesa, momento de desconcierto en la
abogacfa, paralelo al del resto de actividades, que aprovech6 la audiencia para
lanzar una dura andanada contra el colegio, amparandose en la presunta tardan-
za de aqudl en el nombramiento de nuevos oficiales y abogados de pobreS13 .

Las malas relaciones de la audiencia con un colectivo del que incluso for-
maron parte alguno de sus magistrados, fueron la llnea habitual del trato entre
ambas instituciones, donde se encontraban, por un lado, unos magistrados suma-
mente criticados, al igual que el resto de la magistratura ; y por otra, unos abo-
gados queluchaban por anteponer el caracter nobiliario que adquirian tras entrar
en el colegio, aunque ostentaban diferentes ideas de la justicia en estos albores
del liberalismo .

La aprobaci6n de escribanos, relatores y el personal subalterno
del tribunal

Otra de las competencias gubernativas del Real Acuerdo en un sentido estric-
tamente burocratico o de gobemaci6n interior era la relativa a la aprobaci6n y

22 Este era el ndmero previsto para Valencia por la orden de 24 de noviembre de 1794, en cum-
plimiento de otra de 30 de septiembre del mismo ano, donde se reducfa el numero de abogados de
la Corte y del resto de capitales con audiencia o chancillerfa . Ante los frecuentes incumplimientos,
la real provisi6n de 26 de febrero de 1818 reafirm6 el n6mero, con la misma suerte, P. NACHER,
Historia y organizacidn. . ., pp . 92 y 93, y en Historia del ]lustre. . ., pp . 130-135 .

23 Oficio de 14de febrero de 1814 . Ciertamente, las rencillas surgidas por la mejorretribuci6n
econ6mica que habian recibido los abogados de pobres que inicialmente nombraba el Real Acuer-
do, frente a la de los nombrados porel colegio, parecian haber desaparecido con la introducci6n de
la reglamentaci6n existente en Madrid desde 1773, a travels del decreto del Real Acuerdo de 5 de
julio de 1798 . 9ste establecfa el nombramiento por el colegio de doce individuos como abogados
de pobres, para actuar ante la sala del crimen, debiendo realizar obligatoriamente la visita de car-
celes . La definitiva soluci6n se produjo el 26 de octubre de 1820 cuando la audiencia acept6 la pro-
puesta del decano del colegio, consistente en repartir estas causas entre todos los abogados, solu-
ci6n que permaneceria hasta 1838, P. NACHER, Historia del (lustre. . ., pp . 193-201 .
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nombramiento de los escribanos, y la de los relatores y demas oficios subalter-
nos del propio tribunal .

En el primer caso, la existencia de varios tipos de empleos dentro del con-
cepto de escribano, variaba levemente su participaci6n en su provisi6n, defini-
do en la legislaci6n como los que realizaban la fe p6blica con escrituras y docu-
mentos «practicando todas y quantas diligencias sean pertenecientes al mismo,
assf judicial como extrajudicialmente con arreglo a los estilos, practicas, leyes,
usos y costumbres de los reynos de Castilla>)" .

Efectivamente, los escribanos eran oficiales o secretarios ptiblicos que, con
un tftulo oficial, tenfan como funci6n esencial la redacci6n y autorizaci6n con
su firma de los autos y diligencias de los procedimientos judiciales . Sin embar-
go, y siguiendo la definici6n vista en los documentos oficiales, ademas de la fe
ptiblicajudicial, tambien compartfan la extrajudicial con los notarios, de los que
les separaba una lfnea muy tenue, semejante a la que separaba la materia guber-
nativa de la contenciosa. Por ello, junto a ese dato distintivo, debemos guiamos
por otros criterios como los materiales o los locativos. Yes que la confusi6n apa-
rece cuando el reparto de esas funciones no esta tan claro o se realizan en la prac-
tica por ambos. Asi, para algunas actuaciones estaban habilitados tanto los escri-
banos como los notarios, o en otros casos la terminologfa mezclaba ambos
nombres, situaci6n que continuarfa con un cierta confusi6n en las atribuciones
de ambos con las reformas de 1834 y 1844 ; e incluso despues de la reforma de
la ley de notariado de 1862, que intentaba separar defmitivamente las funciones
judiciales de unos -los escribanos o secretarios-, declarandolos funcionarios
p6blicos, de las no judiciales de los otros -los notarios25 .

Los tipos de escribanos eran numerosos, aunque podemos citar los siguien-
tes como los mas importantes en cuanto a los organismos en los que se encon-
traban insertos, la trascendencia de sus asuntos o por su frecuente posici6n res-
pecto a la documentaci6n: «escribanos reales>> -tambien llamados «notarios de
reinos>>-, habilitados para ejercer su profesi6n en todo el territorio nacional, sal-
vo donde existieran escribanos numerarios ; los oescribanos del ndmero onume-
rarios>>, que solo podfan ejercer su oficio en los pueblos o distritos a los que esta-
ban asignados, con un ndmero fijo y determinado; los «escribanos de juzgado>>,
que eran los pertenecientes a los juzgados de primera instancia que ejercian la
fe p6blica en los pueblos sin escribanos numerarios ; los «escribanos de ayunta-
miento o concejo>>, que se encargaban de asistir a las juntas de estos cuerpos,
autorizando sus acuerdos y resoluciones ; los de «corregimiento> , cuyas actua-
ciones formaban parte de las pertenecientes al corregidor; los de «provincia>>, y
finalmente, los escribanos «de camara>>, que eran los que asistian a las salas de
las audiencias o tribunales superiores, entre los que se encuentra la de Valencia .

z° ARV, RealAcuerdo, libro 103 (1808), fol . 648. Sobre escribanos : M. MARTINEz ALCUBI-
LLA, Diccionario de la Administracidn Espan"ola, Madrid, 1886, IV, pp . 924-944 y J . EsCRICHE,
Diccionario razonado de legislacidn yjurisprudencia, Madrid, 1874, II, pp . 850-859.

u En este sentido, J . LAUNDE ABADLI,Los mediospersonales degestion delpoderpublico en
la historia espanola, Madrid, 1970, p . 42, donde senala la unificaci6n con la ley de 1862 .
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Junto a estos, aparecen una infmidad de ellos segtin los cuerpos donde estuvie-
sen integrados, tales como los oescribanos de diezmos» o los de «generalida-
des»26 .

La caracterizaci6n de federatarios ptiblicos en to judicial es evidente en los
de camara, y en los de juzgado, teniendo unos perfiles algo difusos en el resto .
De todas formas, no podemos obviar la caracteristica de multiplicidad de ins-
tancias jurisdiccionales tipica del Antiguo Regimen, por to que tanto el corregi-
dor, como los alcaldes ordinarios ostentaban jurisdiccion en primera instancia,
por to que la labor de sus respectivos cuerpos de escribanos en estos casos era
claramente judicial . Ademas, en sus actuaciones de caracter gubernativo tam-
bien ostentaban la fe pdblica, evidentemente, extrajudicial17 .

Para alcanzar el tftulo de escribano era preciso, ademas de acreditar previa-
menteuna serie de requisitos -tales como la limpieza de Sangre, la legitimidad,
la edad de veinticinco anos, la fe de practicas y el poseer la habilidad y fideli-
dad requerida, probada por el corregidor del lugar de su vecindad-, aprobar un
examen ante el consejo del rey" .

La importancia de los escribanos para lajusticia, asi como su necesaria com-
petencia, llevaban a que para poder ejercer este oficio, el requisito de la edad y
el de la realizaci6n del examen presentandose los interesados ante el Consejo
Real, obviados en muchas ocasiones anteriores, dejaran de ser objeto de dispensa
durante casi todo el siglo XVlll, sin caber nombramiento de comision para el exa-
men de aquellos que no pudiesen asistir a la corte -como se habia hecho por par-
te de magistrados de audiencias tales como la de Valencia-. Sin embargo a prin-
cipios del xlx, las frecuentes instancias y peticiones sobre dispensas de ambos
requisitos llevaron a una modificaci6n legislativa que estarfa vigente durante el
periodo estudiado . El acuerdo de la Camara de 5 de julio de 1769 prevenia la
posibilidad de dispensar la presencia ante el consejo para el examen, debiendo
realizarse en estos casos ante la chancillerfa o audiencia del domicilio del pre-
tendiente, pagandose una cantidad por la dispensa, tal y como f1jo la cedula de
21 de diciembre de 180029 .

26 La normativa por la que se rigen los escribanos se encuentra en NR, 4, 25, 1-48, y Novisima 7,
15 y 7, 5-8 . Los diversos tipos pueden verse en la legislaci6n y en la documentaci6n del acuerdo, ARV,
Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 82, 886, 109, 1066, donde aparecen los escribanos de corregi-
miento, o v.gr ., en el libro 103 (1808), fols . 44, 57, 465 y 478, o en el libro 104 (1809), fol . 31 b, don-
de encontramos los escribanos dejuzgados ; libro 105 (1810), fols . 3b, 86 b ; libro 106 (1811), fol . 506,
y libro 109 (1814), fols . 1936 y 194, donde se informa sobre pretendientes a escribanos de provincia .

2' Asi to senala M . PEsET, en «Sobre los tribunales de justicia . . .», pp . 640-641 ; C . DE CASTRO,
La revoluci4n liberal y los municipios espanoles, Madrid, 1979,pp . 32-40, o DESDEVISES Du DEzERT,
La Espana del Antiguo Regimen, Madrid, 1989, pp . 369-398, relativas a corregidores, alcaldes
mayores y alcaldes ordinarios .

2$ Leyes de 1480 y 1566, en N R 4, 25, 1 y Novisima, 7, 15, 3 . Los requisitos mencionados
estan previstos en Partidas 3, 19, 4 ; legislaci6n modificada por los autos de 1534 y 1541 ; la cedu-
la de 20 de octubre de 1539, auto acordado de 6 dejulio de 1679, y cedula de 9 de noviembre de
1715, en Novisima, 7, 15, leyes 4-8, y 10 y nota 7 .

29 Novisima 7, 15, 10, nota 10 y 7, 15, 2, nota 1 . La dispensa del traslado se refiere textual-
mente a los escribanos numerarios y a los de ayuntamiento, aunque anade «y otros», por to que
parece ser extensiva a los reales y los de juzgado .
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Por tanto, como regla general, el examen para la obtenci6n del titulo de escri-
bano y la plaza correspondiente era realizado en la corte, ante el consejo; aun-
que existfa la posibilidad de que el examen se realizase ante las audiencias o
chancillerias. Por ello, la competencia conocida como aprobaci6n de escribanos,
debe limitarse, concaracter usual, a este tramite de informaci6n -salvo en los de
camara, donde el examen,por pertenecer a la audiencia, sf to realizaba el propio
tribunal, aunque la decisi6n definitiva recaia en el consejo- . Contamos con ejem-
plos de estas peticiones en Valencia, con pretendientes que, debido a diferentes
circunstancias, solicitaban al rey la dispensa del traslado a la corte para el exa-
men ante el consejo, para que dicho examen se produjese ante el colegio de escri-
banos reales de la ciudad de Valencia'o .

En la concesi6n de la dispensa -recogida en una c6dula, que es presentada en
el Real Acuerdo y de la cual se realiza una copia que es guardada en los libros-,
el rey mandaba que el solicitante quedase exento del requisito mencionado del
traslado, y se le examinara en la ciudad de Valencia por el colegio de escribanos
reales, presidido por un ministro de la audiencia, que era nombrado por el presi-
dente de ella . Asi estaba previsto desde la resoluci6n de la Camara de 16 de febre-
ro de 17823' . Por tanto, la intervenci6n de la audiencia en la aprobaci6n de los
escribanos se producia generalmente a 'raves del Real Acuerdoen los tramites de
nombramiento, donde realizaba diversas funciones, dependiendo del tipo de escri-
bania ydel origen de la petici6n de solicitud de plaza.

En el caso de los escribanos de ndmero, los de corregimiento, de ayunta-
miento y de juzgado, la solicitud podfa proceder : bien del ayuntamiento donde
se producfa la vacante, bien de los propios pretendientes, o incluso de los seno-
res de las escribanfas de poblaciones de senorfo -salvo en los periodos de incor-
poraci6n de los senorios a la corona, en los que esta competencia corresponde-
ria a la Camara-3z . En todos estos supuestos el Real Acuerdo se limitaba a ser
vehfculo de las comunicaciones entre el consejo y los interesados -ayuntamien-
tos, pretendientes o senores-, enviando la documentaci6n acreditativa de los
requisitos al consejo y recibiendo la disposici6n legal que concedia el nombra-
miento para la plaza. En el acta de la celebraci6n del acuerdo se acordaba su obe-
decimiento y cumplimiento, procediendo a su registro en los libros de la secre-

' ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 416 y 469 . En ellos encontramos dos c6dulas
donde se recogen circunstancias tales como enfermedades que incapacitan para el traslado a la cor-
te, o la situaci6n familiar de una madre viuda de avanzada edad y un hermano loco, que no pueden
ser cuidados por otra persona .

3' Novisima 7, 15, 30 . Anteriormente el nombramiento recaia en el Colegio de Notarios -o
escribanos- de Valencia, a 'raves de una comisi6n integrada por el oidor decano de la audiencia,
el fiscal civil de 6sta, dos regidores, y los cuatro mayorales de aqu61, tal y como se senalaba en el
real despacho de 18 de mayo de 1731, que restablecia el Colegio de Notarios de Valencia, apro-
bando sus ordenanzas, en Biblioteca de la Universidad de Valencia (en adelante BUV), Manuscri-
tos, 178-61 . El pago de los derechos, aut6ntica base del colegio que permitfa su funcionamiento,
desapareci6 con la medida de 1782 .

32 ARV, Real Acuerdo, libro 125 (1830), fol . 265, recogiendo la circular de 21 de abril
de 1815 .
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tarfa, a la devoluci6n del original y a la expedici6n de una certificaci6n para el
interesado, «para su use y ejercicio»33 .

En el caso de los escribanos reales, la actividad del Real Acuerdo se produ-
cfa en el nombramiento y provisi6n de plazas . Las solicitudes de su provisi6n
procedfan tambien, en primer lugar, de los mismos candidatos -que la solicitan
al consejo, remitiendo un memorial con la documentaci6n- . En este caso, la
Camara del consejo remitfa una carta orden dirigida al regente de la audiencia,
con los memoriales y documentaci6n de los solicitantes, mandandole que infor-
mase al consejo de la edad, mdritos y circunstancias de los candidatos . Para cum-
plir la orden, y con el fin de recabar la informaci6n solicitada por el consejo, el
Real Acuerdo escribfa cartas acordadas dirigidas a las justicias y ayuntamientos
de los pueblos de donde eran vecinos los pretendientes, para que informasen
-dentro del plazo de ocho dfas- de la edad, idoneidad, conducta, practica de escri-
bano y demas circunstancias de los candidatos, asf como para que remitieran las
partidas de bautismo, y una certificaci6n del ndmero de escribanos reales exis-
tentes en dicha localidad. Una vez recibida esta informaci6n, el secretario infor-
maba sobre las plazas asignadas adicha poblaci6n en el plan general, y todo ello
se unia al expediente, dandose cuenta al relator, para pasar posteriormente a su
evacuaci6n al fiscal de su majestad . Con to designado por el Real Acuerdo se
libraba una certificaci6n dirigida al colegio de escribanos para que procediera a
informar to que estimase pertinente14 .

En el caso de que la petici6n procediese de los ayuntamientos con vacante,
dstos podfan solicitar la provisi6n al consejo, proponiendo un determinado can-
didato . Tras unos tramites como los vistos anteriormente sobre la recogida de
informacion por parte del consejo, a travels de la audiencia y de las justicias y
ayuntamientos, la Camara emitfa una carta orden dirigida al presidente de la
audiencia, comunicando la solicitud del ayuntamiento y abriendo la posibilidad
de informe por parte de la propia audiencia . Vista la carta orden el Real Acuer-

33 ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 21b ; 427-430; 465-468 . En algunos supuestos
el final del acts recoge la prevenci6n del acuerdo dirigida al escribano, relativa a «que no autorice
ni reciba otros documentos y escrituras que los dimanantes de su oficio», como f6rmula de garan-
tia del ejercicio de su cargo . La cedula de 17 de octubre de 1769 establecfa que a los duenos de las
escribanias numerarias o locales s61o les competia el nombramiento, pero para poder ejercer el offi-
cio habia que superar el examen del Consejo, reunir los requisitos y pagar los derechos correspon-
dientes, Novisima 7, 15, 29 . En ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 4 y 387-396 ; 21 b y 431-
438, encontramos casos de escribanfas enajenadas . Respecto a los de poblaciones de seiiorfo, vid .
libro 103 (1808), fol . 16b, nombramiento efectuado por la duquesa de Villahermosa, o el realiza-
do por el duque de Hijar, fol . 57, o los efectuados por el duque de Medinaceli, fols . 57b y 70, y
nombramiento a cargo de la condesa de Olocau, fol . 105b .

3^ ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 76, 31b, 32 y 53 . El acuerdo recoge tres cartas
6rdenes de la C'amara del Consejo, relativas a la solicitud de informaci6n sobre los pretendientes a
las vacantes existentes en las villas de Friguera, Altura y Moncada, acordando su obedecimiento y
la solicitud de los datos a las justicias y ayuntamientos de donde son vecinos . En el mismo ano,
fols . 8 y 20, tenemos solicitudes de notarias en Teulada y Orihuela respectivamente . En ambos
casos, la carta orden de la cAmara solicita al acuerdo el recabar la informaci6n mencionada . La soli-
citud podia estar dirigida por un escribano solicitando la plaza para su hijo, libro 103, fol . 65b ; libro
104,fol .73b .
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do determina su obedecimiento, su incorporaci6n al expediente ydaci6n de cuen-
ta al relatorI5 .

Ya en 1834 se equiparo el tftulo de escribano real o notario de reinos, para
todos los escribanos de juzgados, por to que estos tenfan que sacar dicho titulo
para poder ejercer como escribanos de juzgado36 .

Tras todos estos tramites, y segdn el inicio de las solicitudes, si el preten-
diente era hallado habil y suficiente por el tribunal, resultaba aprobado, pres-
tando juramento conforme a derecho de realizar de una forma fiel el oficio de
escribano, siendole expedido el tftulo por el consejo . El nombramiento de los
escribanos se producfa por medio de una cedula del monarca-concediendo la
escribania solicitada-, ode un titulo, que eran vistos por el Real Acuerdo, el cual
procedfa a acordar su obedecimiento, cumplimiento y su registro en los libros
de la secretaria, donde se copiaban, devolviendose el original . Se expedia una
certificaci6n de este a los agraciados, para su use y ejercicio, los cuales, tal y
como aparece en el nombramiento y tftulo, debian residir en la poblacion don-
de les ha sido conferida la plaza, verificando su domiciliaci6n en aquella, en el
termino de quince dias, recogiendoseles el titulo en caso de no hacerlo ast" .

Este esquema de participaci6n del Real Acuerdoen la tramitaci6n de la pro-
visi6n de plazas, informe y nombramiento fue modificado parcialmente con la
nueva legislacion liberal del decreto de 22 de agosto de 1812, destinado a evitar
la demora, perjuicios y arbitrariedades derivados de la aplicacion del decreto de
6 de agosto de 1811 -relativo a la incorporaci6n de los senorios jurisdicciona-
les- . Aunque con este quedaron incorporadas a la naci6n las escribanias publi-
cas de mimero,juzgado y millones que correspondian a senorfos particulares,
estas no se estimaron vacantes, continuando en ellas los nombrados que tuvie-
ran aprobaci6n y titulo del consejo. En 1812 se estableci6 que desde que los pue-
blos comenzasen el nombramiento de justicias se atendrfan a to dispuesto en el
capitulo de ayuntamientos de la constituci6n, cesando los escribanos conocidos
hasta este momentocomo escribanos de ayuntamiento, siendo sustituidos por un
secretario elegido segun el artfculo 320 de la constituci6n y los decretos de 23
de mayo y de 10 de julio.

A partir de ese momento, tras la verificaci6n de una escribania o cualquier
oficio vacante, el ayuntamiento del pueblo a que perteneciera debfa dar parte a
la Diputaci6n Provincial, que la dirigiria al gobierno por la Secretaria de Estado
y del Despacho de Gracia y Justicia ; acompanando un informe sobre las cir-
cunstancias del pueblo, su riqueza, habitantes, ndmero de escribanos, procura-
dores y alguaciles ordinarios que haya tenido y los existentes en ese momento,

'S ARV, RealAcuerdo, libro 103 (1808), fol . 36b .
36 Real orden de 17 de marzo de 1834, en Coleccion de Decretos . . ., 1834 .
3' Asi encontramos estos nombratnientos yjuramentos en ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808),

fols . 88b, 109 ; libro 104 (1809), fols.57 y 73 ; libro 105 (1810), fols . 19b y 86b ; libro 106 (1811),
fols . 56b y 98b ; libro 109 (1814), fol . 194, etc . Los titulos en libro 103 (1808), fols . 12 ; 12b ; 25 ;
67 y 528, y 654 ; titulos de escribanfas reales en Monc6far, San Mateo, Chiva, Calix y Moncada,
respectivamente . Las certificaciones de expedicion se encuentran en fols . 56 b, 89, 96 y 105 b .
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y si convenia que se proveyese la vacante o que se suprimiese . Segun estos infor-
mes, el gobierno procederfa a la provision, pero si creyera que debfa suprimirse
to presentaria a ]as cones para su resolucion . Para la buena administracion de
justicia era preciso que sus funcionarios ademas de los requisitos previstos en la
ley tuvieran buena vida y moralidad e instruccion de un buen ciudadano, ade-
mas de tener bienes o caudales que les facilitasen no depender de los productos
de sus oficios. Precisamente en el conocimiento de estos requisitos -que debfan
preceder a los nombramientos- intervenia la labor de informaci6n la Diputacion,
el juez de primera instancia y la audiencia. Y es que los informes se elaboraban
por el juez de primera instancia, que los remitfa a la Diputaci6n, y esta asu vez
ala Audiencia Territorial, para que informase to conveniente, oyendo de nuevo
al juez de primera instancia, para enviarlos deftnitivamente instruidos al Minis-
terio para su resolucion" .

El decreto de 9 de octubre de 1812 con el Reglamento de las Audiencias y
juzgados de primera instancia, que suprimfa las competencies gubernativas de
las audiencias, mantuvo a salvo las atribuciones de la aprobacion de escribanos
y el recibimiento de abogados . De igual forma, en este mismo ano una orden de
la regencia fijaba la instruccion relativa a la provision de escribanfas, y final-
mente,la orden de 21 de abril de 1815 dejaba la provision de las escribanfas de
senorfos bajo la cualidad de «por ahora», segun se hacia en los oficios renun-
ciables que habfan recafdo en la corona, a la espera de la resoluci6n del expe-
diente que pendfa bajo el consejo de S. M39.

Ya en el segundo perfodo constitucional, un nuevo decreto de 1820 resta-
blecio el de 22 de agosto con las previsiones liberales respecto a la participacion
de las diputaciones en la instruccion de los informes previos a la provision de
escribanias, procuras y alguacilazgos, compartiendo tambien parte de la ins-
truccion la audiencie.

Tras la reforma de las escribanias de camera de 1835, el resto de escriba-
nfas sedan modificadas por las distintas disposiciones posteriores, como la de
13 de abril de 1844, y la ley del notariado de 1862, y de forma sucesiva, estos
oficios iran adoptando otra designaci6n, como la de secretarios, en los ayun-
tamientos .

Finalmente, tambien correspondia al Real Acuerdo el nombramiento de los
relatores que existfan en 61, asf como del resto del personal subalterno . Comen-
zando por los relatores, cuando se producfa una vacante en este puesto, el acuer-
do podia nombrar un relator, a traves de una convocatoria pdblica fijando edic-
tos. Tras esta publicidad, los candidatos eran aprobados por el Real Acuerdo,
debiendo demostrar su capacidad a traves de una oposici6n que duraba treinta
dfas, tras la cual el puesto era ocupado por quien mejor to hubiese hecho de ellos .

'$ ARV, Real Acuerdo, libro 107 (1812), fols . 178-180 . El desarrollo de la medida se produ-
ce en la orden de la Regencia de 16 de octubre de ese mismo ano, fol . 228 .

39 La orden de 1812 se encuentra en ARV, Real Acuerdo, libro 107 (1812), fol . 228 . En 1820
se volvera a repetir la vigencia de esta orden, libro 115 (1820), fol . 305 .

40 ARV, RealAcuerdo, libro 115 (1820), fol . 305 .
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De todas formas, la confirmacidn en el puesto no se obtenia hasta el juramento,
puesto que la importancia del empleo de relator, y la idoneidad y capacidad de
los candidatos hizo que se pudiese admitiraotros sujetos conmayoraptitud tras
haber comenzado el plazo de la misma oposici6n41 .

Respecto al resto de personal subalterno, la audiencia realizaba un nombra-
miento para las vacantes, que tenfa cardcter provisional, pues debia ser remitido
a la Camara, para que aquella to confirmase, dandole validez defrnitiva . No era
una mera propuesta de candidatos, sino un autgntico nombramiento, al que le
faltaba la autorizacidn final de la Camara para desplegar sus efectos, por to que
no eran modificados por el 6rgano central. Las solicitudes de los ocupantes de
las plazas proponiendo sustitutos o candidatos a ocuparlas en propiedad son fre-
cuentes en los libros del Real Acuerdo, y la audiencia recurri6 en algunas oca-
siones a la creaci6n de plazas supernumerarias, practica que encontro el recha-
zo frontal de la Camara, que prohibi6 estos nombramientos en 1817, estableciendo
que si la audiencia queria crear plazas de esta naturaleza, debfa solicitarlo pre-
viamente explicando los motivos, a la Camara, que debfa autorizar dicha crea-
ci6n42 .

El nombramiento de los escribanos de camara y del acuerdo correspondfan
al propio tribunal . Con unos requisitos previos de mas de veinticuatro aflos, no
ser clerigo, tener buena conversacion, escribir bien, poseer una hacienda de al
menos veinte mil maravedis, y una experiencia de al menos tres aflos en audien-
cias ojuzgados, los candidatos se sometian a un examen ante todos los oidores
y el presidente . De entre los que to superasen se elegirfa a dos para ser propues-
tos al Consejo Real, que definitivamente escogeria a uno para proveer la vacan-
te . Tras este proceso, los escribanos eran recibidos en las respectivas audiencias,
jurando guardar las leyes respectivas y no cobrar mas derechos que los previs-
tos en los arancelesa3 .

Pero no todos los nombramientos de las plazas subalternas fueron pacificos,
pues la Camara discuti6 la competencia de la audiencia para realizar el nom-
bramiento de los receptores, al entender que la competencia era suya, por to que
solicito que la audiencia le remitiese los fundamentos en los que se apoyaba para
realizar aquellas designaciones . Similar conflicto se suscitd en el nombramien-
to de los oficiales de sala, que la audiencia, mediante el Real Acuerdo, solia rea-
lizar en favor de los que ocupaban el cargo de receptor . Al expedir una de las
cedulas de nombramiento en 1831, la Camara descubrid esta practica habitual
del tribunal, remitiendole una carta solicitando una explicacidn de los funda-

°' Asf to senala BERN Y CATALA en El abogado instruido. . .I p . 74 . El nombramiento de rela-
tores, en Novisima, 5, 23, 1 .

°z ARV, Real acuerdo, libro 112 (1817), fol . 347 .
°' NR 2, 5, 73, y Novisima, 5, 24,2 . ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fols . 17b, 52b, 73b,

80b ; libro 104 (1809), fol . 55b; libro 109 (1814), fols .1936, 194, y 625 . La prohibici6n de conce-
si6n en perpetuidad aparece en la resolucibn de 23 de abril de 1766, a propbsito de la consulta
sobre la provision de la escribania del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia, Novfsima, 5,24, 1,
nota 1 .
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mentos y facultades que le habfan llevado a realizar estos nombramientos, soli-
citando el cese de tal practical' .

Intervention en la designacidn de los oficios municipales de gobierno
y justicia, y en la de los jueces de primera instancia

El Real Acuerdo intervenfa en el nombramiento y elecci6n de los alcaldes,
regidores y demas puestos de los diferentes municipios yayuntamientos del rei-
no, con una actuaci6n diferente segun la naturaleza de los diferentes ayunta-
mientos . Tras la nueva planta borb6nica, la vieja f6rmula foral de elecci6n median-
te la insaculaci6n y la duraci6n anual de los cargos de los ayuntamientos, fueron
sustituidas por el sistema castellano de designacidn real, sin lfmite temporal, dife-
renciandose fundamentalmente tres tipos de municipios : las villas de alcaldes
ordinarios, las de senorio y las cabezas de corregimiento4s .

En primer lugar, tratare el caso de los oficios dejusticia y gobierno de villas
y pueblos de realengo del Reino de Valencia, que no se habfan constituido como
una de las 13 cabezas de corregimiento en que se dividi6 el territorio regnicola
tras la Nueva Planta borb6nica. En este caso, la intervenci6n de Real Acuerdo
era la mas directa, ya que a 6l le correspondia realizar dichos nombramientos.
El propio acuerdo, a traves de un auto acordado de 3 de octubre de 1748, habfa
refundido las diferentes disposiciones existentes relativas a la oproposici6n, nom-
bramiento y aprobaci6n de los oficiales de justicia y de gobierno de las villas y
lugares de realengo del Reino» , con el fin de establecer una regla fija que evita-
se los abusos y des6rdenes que hasta ese momento se habfan cometido en estos
procesosab .

Segdn el auto, las propuestas para los oficios de justicia y gobierno, reali-
zadas en el ayuntamiento con la participaci6n de to regidores salientes, debfan
estar hechas durante el mes de octubre de cada ano para ser remitidas al Real
Acuerdo. Su contenido era de tres individuos que cumpliesen los requisitos para
cada empleo, por orden de preferencia, o que no los cumpliesen si no hubiera
suficientes, expresando este extremo. La verificaci6n de los requisitos y la desig-

°° ARV, Real Acuerdo, libro 126 (1831), fol . 9b . No consta el resultado del informe .
°5 Un estudio detallado de este r6gimen municipal, en E. GARCIA MONERRIS, La Monarquta

absoluta y el municipio borbonico, Madrid, 1991, oM. C. IRLES VIcENTE,Alservicio de Los Borbo-
nes. Los regidores valencianos en el siglo xvttt, Valencia, 1996, con un mayor perfil sociol6gico de
estos cargos . En elaboraci6n se encuentra un estudio del municipio de Valencia durante la guerra
del francds porM. P. HERNANDO SERRA .

^6 BUV, Manuscritos, 178, 109 . La anterior norma relativa al nombramiento de alcaldes, regi-
dores y oficiales de los pueblos del reino es la orden del Consejo de 7 de matzo de 1722, BUV,
Manuscritos, 178,41 ; semejante a la de c¬dula de ayuntamientos de 17 de octubre de 1824, donde
la competencia era de la audiencia, entre la tema presentada pot los regidores salientes, en E . GAR-
CiA MONERRIS, «Los conflictos dejurisdicci6n entre Valencia y su particular contribuci6n . La ciu-
dad como parte del orden feudal vigente en la crisis del Antiguo R6gimen», Senorio yfeudalismo
en la peninsula iberica, Zaragoza, 1993, vol .3, 367-387, p. 384 .
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naci6n correspondia a la audiencia, cuya practica de comprobar solo los impe-
dimentos de fidelidad de los propuestos fue reprobada por el Consejo Real a prin-
cipios del siglo will, instando al tribunal a verificar no solo la fidelidad, sino
todas las cuestiones legales previstas" .

La posterior elecci6n por parte del Real Acuerdo se convirtio en una fuente
de conflictos entre ella y su presidente a to largo del siglo XVlll, situacion que
intents evitar una cedula de 24 de marzode 1740 sobre nombramiento de justi-
cias y demas empleados pdblicos48 . En ella se establecfa que el estudio de las
propuestas por parte del Acuerdo, en el que debia estar presente el capitan gene-
ral con el fin de expresar sus eventuales reparos a las elecciones hechas por los
magistrados, tenia el termino maximo del dia 15 de enero del ano siguiente, fecha
en la que las elecciones debian haberse resuelto por parte del Real Acuerdo. En
caso contrario, si el capitan no intervenfa en las elecciones, el Real Acuerdo tenfa
que esperar hasta dicho 15 de enero, y despues, realizar libremente las eleccio-
nes sin que las posibles opiniones posteriores del capitan general pudiesen modi-
ficarlas .

Pese a todo, las elecciones de los oficios dejusticia y gobierno de todos estos
pueblos no llegaban a discutirse en el seno del Real Acuerdo, ya que este s61o
se ocupaba de las mas importantes, es decir, de los grandes municipios del rei-
no . Por tanto, el resto de proposiciones no llegaban directamente a 6l, sino que
eran resueltas por sus ministros a traves del reparto entre ellos de los diferentes
partidos, y actuando en comisidn a tal efecto ; debiendo concluir antes de finales
de diciembre de cada aflo, y quedando una copia de ellas en la escribania del
Real Acuerdo . Estos repartos atendfan a la poblaci6n de los corregimientos en
que se dividia el reino, realizandose de forma equitativa, cuesti6n que era cui-
dadosamente estudiada sobre todo en las etapas donde hubo escasez de oidores
para hacer frente a este encargoa9 .

Ya en el siglo xix diversas disposiciones absolutistas introdujeron modifi-
caciones en cuanto a este sistema de eleccidn y nombramiento,con una preocu-
pacidn especial en torno a dos ejes : la condici6n polftico-moral de los candida-
tos, y el cumplimiento de los plazos en las elecciones, con el fin de que la
aprobacidn definitiva por el acuerdo se produjese a comienzos de ano. La orden
de 6 de junio y la cedula de 17 de octubre de 1824 centraban su atenci6n en el
primer problema : la conducta de los incluidos en las propuestas, debiendo la
audiencia extremar el celo en el examen de los candidatos . La orden de junio fue

°' La orden del Consejo de 7 de marzo de 1722, instaba a la audiencia a que no «apruebe alcal-
de, regidor u oficial alguno sin que primero se instruya tanto de la fidelidad quanto de si sean habi-
les y a quienes no obsta alguno de los reparos que por las leyes de estos reynos u otras particula-
res drdenes . . .», ARV, Real Acuerdo, libro (1722), fol . 13b, 97-97b .

°8 BUV, Manuscritos, 178,85 . La cedula es de 24de marzo de 1740, y se dirigfa tanto a la Audien-
cia de Valencia como a las de Aragon, Catalufla y Mallorca, en un intento del Consejo por evitar los
conflictos que los propios capitanes generales estaban ocasionando en las elecciones de justicias y
demos empleos publicos, al entorpecerlas interviniendo tras la aprobacidn de la audiencia .

^9 ARV, RealAcuerdo, libro (1722), fol . 97b . Tambi6n libro 110 (1815), fol . 259 . Las fuentes
nos ofrecen noticias de dos de estos repartos : el de 1815, y el de 1830, vid . libro 110 (1815), fol .
259, y libro 125 (1830), fol . 99 .
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mas alla, al exigir junto a este control politico la remisi6n de la forma de prac-
ticar las elecciones al propio consejo, que adquiria asi la funci6n de dltima deci-
si6n, de forma similar a la que tenia la Camara en cuanto a las cabezas de corre-
gimiento, tal y como veremos mas adelante"° . Por otra parte, ante la dificultad
de incluir candidatos sin tachas en cuanto a su conducta polftica, la cddula de
17 de octubre incluso permitia extraordinariamente para esa ocasi6n la continui-
dadde los miembros que formaban entonces los ayuntamientos . Sin embargo esta
dificultad no fue transitoria, y en 1830 otra orden del consejo reiteraba las obli-
gaciones de informaci6n detallada y contrastada de la audiencia, ante la avalan-
cha de quejas y reclamaciones sobre tachas de sujetos incluidos en las propues-
tas y aceptados por la audiencia, que presentadas ante el consejo, entorpecfan su
labors' . Precisamente en 1829, y ante la petici6n del Real Acuerdo de Valencia,
el Consejo acept6la reducci6n del ntimero de los sujetos exentos en estas elec-
ciones ante la dificultad de encontrar candidatos aptos para ocupar los oficios,
aceptando incluso que en el caso de dejarse vacante la primera propuesta, y no
haber sujetos dignos en la segunda, los pudiese nombrar el Acuerdo segtin sus
informes, sin mas trdmiteS12 .

En 1825 y 1833 aparecieron nuevas normas para regular la elecci6n de estos
oficios de gobierno y justicia, con una finalidad que iba mas ally de las preocu-
paciones polfticas expuestas anteriormente, estando destinadas a regular de for-
ma mas dinamica todo el proceso . En septiembre de 1825 el Real Acuerdo dic-
taba unos capftulos destinados a agilizar las elecciones y cumplir con to previsto
en las ]eyes . Estos capftulos establecfan que el dfa 30 de septiembre las justicias
de cada pueblo debfan convocar a los individuos del ayuntamiento para proceder
el 1 de octubre a la propuesta de oficiales de justicia y gobierno que debfan com-
ponerlo el ano siguiente. En las ternas tinicamente se pondrfan las tres personas
que reunieran el mayornumero de votos para cada uno de los oficios de alcalde,
regidory demas de gobierno, incluidos los diputados del comtin, procuradores,
sfndico general y personero, y los demas que haste 1820 se hacfan por los pue-
blos ysus vecinos. Formadas las propuestas, 6stas se remitirian sin la menor dila-
ci6n al secretario del acuerdo, por mano del fiscal de S . M., siendo responsables
las justicias y ayuntamientos de la falta de diligencia en estos extremos . Los infor-
mes que solicitase el Real Acuerdo a corregidores ydemas, sobre los sujetos pro-
puestos en las ternas, serfan evacuados con la mayor brevedad posible, expre-
sando tanto las tachas como los hechos positivos que concurriesen en los candidatos .
El Acuerdo fmalizaba estos capftulos haciendo partfcipes a los pueblos de la con-
fianza y responsabilidad que tenfan al permitirles el rey la elecci6n de sus suceso-
res, debiendo proponer para ello a las personas mas acreditadas y aptas" .

-° Obligaci6n que fue reiterada por el Consejo al tribunal en 1827, ante el insatisfactorio cum-
plimiento por su parte, que no distingui6 entre los pueblos de realengo y de los de senorio, y no
especific6los sistemas de elecci6n, a to que el Consejo pide que se haga de nuevo correctamente,
ARV, Real Acuerdo, libro 122 (1827), fol . 193 .

5' ARV, RealAcuerdo, libro 119 (1824), fol . 608 ; libro 125 (1830), fol . 164 .
52 Ibidem, libro 124 (1829), fol . 124b .
51 Ibidem, libro 120 (1825), fols . 437-438 .
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En cuanto a la nueva regulacidn dada en los ultimos momentos del reinado
fernandino, esta naci6 en el encargo del rey, a finales de 1832, a unajunta for-
mada por miembros de los consejos, sobre la introducci6n de mejoras en el regi-
men municipal, con nuevas reglas para mejorar los ayuntamientos y convertir-
los en aut6nticos defensores de la seguridad, la propiedad y el fomento de los
pueblos . Como expresi6n de esa labor, la cedula de 6 de febrero de 1833 man-
tenfa parcialmente el sistema anterior, al fijar que las elecciones debian reali-
zarse por los actuales ayuntamientos, con una terna separada para cada officio;
pero variaba sustancialmente el sistema de trabajo por comisiones de los magis-
trados, al establecer la remisi6n de las propuestas de los pueblos con jurisdic-
ci6n pedanea al corregidor, y los de las capitales de corregimiento y demas en
las que haya jurisdicci6n real ordinaria, a los acuerdos de las audiencias y chan-
cillerias . Estos, presididos por el capitan general y tornados informes, elegirfan
a los oficiales, devolviendo a los pueblos el pliego de las elecciones con su reso-
lucidn, que serviria de titulo . Aunque en la practica el sistema podia seguir fun-
cionando igual, esta norma del siglo xIx venfa arecordar la obligaci6n de inter-
venci6n de todo el Real Acuerdo, no s61o en los casos de las cabezas de
corregimiento, sino en todos los demas. En cuanto a otros extremos, esta c6du-
la continuaba estableciendo que la propuesta y elecci6n incluia los oficios de
alcaldes ordinarios -donde no residieran alcaldes mayores-, alcaldes de her-
mandad -donde los hubiera-, regidores, diputados personeros; sfndicos procu-
radores generales y demas oficios de ayuntamiento ; salvo los de portero, algua-
cil, guarda y feel almotac6n, cuya elecci6n correspondia al nuevo ayuntamiento .
Las reglas anteriores sobre edad, parentesco, impedimentos y demas continua-
ban vigentes ; pudiendo proponerse las tachas y excusas por cualquier vecino o
electo, dentro de los ocho dias siguientes a la publicaci6n de las elecciones, sien-
do responsables si apareciese calumnia o mala fe, de la que conocerian, de for-
ma brevisimay sin apelaci6n, los acuerdos y corregidores en su respectiva juris-
dicci6n. No se modificaban ]as reglas para los oficios publicos de propiedad
particular, debiendo servirlos sus duenos si eran vecinos del pueblo ytenian capa-
cidad para ello, o en caso contrario, debiendo proponerse y elegirse como los
demas no enajenados".

Asi entramos ya en el segundo supuesto de elecciones, constituido por los
lugares de senorfo. El nombramiento de los oficios de justicia y gobierno en los
territorios de senorio recaia en su correspondiente titular, aunque antes de publi-
carlos debia remitir un listado a la audiencia, para que aqu6lla procediese a sub-
sanar las posibles irregularidades . Este fue el esquema vigente durante el primer
ciclo absolutista, pues la incorporaci6n de los senorios jurisdiccionales a la naci6n,
segdn el decreto de las cortes de 1811, dejaba a los senores sin esta competen-
cia . Pero no s61o en los periodos liberales estuvo vigente esta incorporaci6n, por
cuanto la reincorporaci6n de los senorios jurisdiccionales a la corona fue man-
tenida por el propio Fernando VII en la cedula de 30 de julio de 1814, reser-
vandose la competencia de estos nombramientos, que recaerfa desde entonces

54 ARV, Real Acuerdo, libro 128 (1833), fols . 169-173 .
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en la Camara55 . De esta forma, tanto en una circular de 21 de abril de 1815, como
en dos 6rdenes de 1830 y 1831 -que recordaban y mantenian la observancia de
la primera-, se declaraba la competencia exclusiva de la Camara para la provi-
si6n y nombramiento de los oficios, ahora reservados a la corona, de los anti-
guos senorios jurisdiccionalessb .

Los pueblos de drdenes militares tambidn compartieron esta peculiaridad en
el nombramiento, pues se remitfan al Consejo de Ordenes las propuestas de los
oficios de republica. Hasta 1829, cuando una orden de 18 de febrero decidi6 que,
segtin la legislaci6n vigente desde 1826, y para evitar los perjuicios que ocasio-
naba la remisi6n al mencionado consejo, se enviasen a las respectivas audien-
cias todas las propuestas de oficios de justicia y gobierno de los ayuntarnientos
pertenecientes a las drdenes militares, con la tinica excepci6n de los pueblos de
la encomienda de la familia real" . La excepcionalidad de los pueblos pertene-
cientes a la encomienda de la familia real -territorios de las pias fundaciones del
Real Patronato-, hacia que la elecci6n y el nombramiento se realizase por su juez
protector nombrado por el rey -oficio que podia recaer en un magistrado de la
propia audiencia, actuando en esta comisi6n jurisdiccional como juez especial,
no como magistrado de la jurisdicci6n ordinaria- segtin las propuestas de los
ayuntamientos salientes" .

Finalmente, nos encontramos con las elecciones en las cabezas de corregi-
miento . La diferenciaci6n entre estos municipios y el resto de los de realengo
estudiados en el primer punto, responde a la importanciaquetenian estas pobla-
ciones respecto a las segundas, fundamentalmente por su ndmero de habitantes
y su importancia econ6mica. La elecci6n de los diferentes oficios y cargos muni-
cipales en las 13 cabezas de corregimiento de Valencia correspondia al rey, quien
realizaba la designaci6n consultando a la Camara de Castilla, que previamente
habfa recibido una propuesta de una terna de candidatos, junto con un informe
del presidente de la audiencias9 .

No obstante, dentro de esta categorfa de sedes corregimentales, podemos
distinguir dos supuestos: por una parte las ciudades de Valencia y Peniscola,
como municipios con voto en cortes, y por tanto representantes del resto de los
del reino; y por otro, el resto de sedes, ya que desde 1721, cuando se produjo
el deslinde de competencias entre el rey y la Camara de Castilla, la designaci6n,
que era real en ambos casos, se separ6 entre ambas instancias . De esta manera,
los regidores de Valencia y Penfscola si procedian de la provisi6n regia directa

5s ARV, Real Acuerdo, libro 109 (1814), fols . 357-359 . E . GARCiA MONERRIS, La Monarquia
absoluta. . ., p . 57 y M .a C . IRLES VICENTE,AI servicio. . ., p . 19 .

1b A.R.V., Real Acuerdo, libro 125 (1830), fol . 265, y libro 126 (1831), fol . 133 . Una nueva
orden de este mismo 1833 anadfa la habilitacidn de titulos, debiendo s61o dar cuenta la Camara al
Consejo de Hacienda de sus resoluciones (fol . 323) .

5' A.R.V ., Real Acuerdo, libro 124 (1829), fols . 195-196 . La orden se reiterara en 1830, ante
la duda planteada por el gran maestre de la orden de Montesa, vid . libro 125 (1830), fol . 162 .

5$ A.R.V ., Real Acuerdo, libro 124 (1829), fol . 334 .
59 En los primeros anos de la nueva planta, la propuesta a la Camara la realizaban los corre-

gidores, aunque muy pronto esta competencia fue pasando a manos de las audiencias, M.° C . IRLIIS,
Al servicio. . ., pp . 33-35 .
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-previa presentacion por la Camara de una terna-; mientras que la designaci6n
de los del resto de sedes corregimentales to era por parte de la Camara .

De forma semejante para ambos tipos de cabezas de corregimiento, la plan-
ta de estos ayuntamientos estaba formada por el corregidor -representante del
rey-, que debido a su caracter no letrado era ayudado por los alcaldes mayores,
que sf to eran, componiendo el resto del organigrama municipal los regidores, el
sfndico personero, el diputado del comun-ambos introducidos por Carlos III en
1766-, y el resto de cargos subalternos . La importancia de los principales car-
gos de estos municipios, motiv6 que el nombramiento quedase fuera de la com-
petencia directa de la audiencia, debiendo realizarse por un organo mas alto, que
ciertamente anadfa otros criterios de valoracion para los candidatos . Ciertamen-
te, la propia importancia de los oficios de corregidor y de alcalde mayor venfa
dada por su caracter de ser el primer paso en el pretendido cursus burocratico
que segufan, y que podia implicar un posterior destino en la propia audiencia,
tal y como fijaba la cedula de 21 de abril de 1783'.

El nombramiento del corregidor, como regalia, pertenecia al rey, al igual que
el de los alcaldes mayores, que tras recaer en los propios corregidores, pas6 a
serlo regio desde la Ordenanza de Intendentes y Corregidores, de 13 de octubre
de 1749, asf como el del resto de cargos mencionados, salvo el del sfndico pro-
curador general, que era competencia del cabildo" . Ahora bien, tanto los corre-
gidores como los alcaldes mayores debfanjurar los cargos para la toma de pose-
sion ante el consejo, oen caso de imposibilidad para trasladarse, ante la audiencia.
Ello motivo, en primer lugar, un aluvion de juramentos ante la Audiencia de
Valencia con alegaciones referentes a la lejanfa de la corte y los perjuicios eco-
nomicos del traslado, y en segundo lugar, que los que no residfan en Valencia
solicitasen realizar el juramento ante las justicias ordinarias del respectivo lugar,
propuestas que fueron aceptadas por el consejo6z.

El proceso de provision de los empleos comenzaba con un memorial diri-
gido al rey por los pretendientes a una vacante, donde se exponfa su condicidn
social, el nivel de renta, la vecindad y el origen geografico, los servicios pres-
tados a la monarqufa, empleos servidos y otros aspectos curriculares . Dicho
memorial, unavez recibido en la corte era enviado a la Audiencia de Valencia,
que a traves del Real Acuerdo debfa verificar to que se exponfa en 6l, recaban-
do toda la informacion que pudiera sobre el pretendiente ; despues redactaria un
informe del aspirante que de nuevo serfa remitido a la corte, donde a su vista
se elegirfa al candidato mas idoneo . Dicho informe era compatible con el que
tambien realizaba el ayuntamiento -como en el caso de Valencia-, donde dos
regidores realizaban esta labor, redactando uno por cada candidato, que luego
tambien era remitido al rey. Normalmente el rey escogia a los propuestos por

Nov1sima 7, 11, 29 .
6' Novfsima 7, 11, 24, y E . GARCIA MONERRIS, La Monarqula absoluta . . . . pp . 72-73 .6z Este aluvi6n de peticiones y de juramentos ante la audiencia es resenable en anos como

1825, ARV, RealAcuerdo, libro 119 (1824), donde hay numerosas peticiones de corregidores y de
alcaldes mayores, a las que accede el Consejo en las cedulas de nombramiento, veanse fols . 781,
784, 787, 796, 799, 802, 852-854 . . ., entre otros .
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la audiencia, en contra de los candidatos particulares, o los propuestos por los
ayuntamientos63 .

Cuando no habfa candidatos a las vacantes, la audiencia procedid a realizar
a to largo del siglo xVM en distintas ciudades, entre la que estaba Valencia, unos
listados sobre posibles candidatos entre sus habitantes, y que eran presentados
incluyendo a pretendientes que no habfan querido presentarse, por to que poste-
riormente se solfa producir el trdmite de renuncia alos oficios . No obstante, este
sistema tambien fue utilizado aun en ocasiones donde sf se habian presentado
candidatos, sirviendo para tener una especie de censo informativo sobre las cua-
lidades de los vecinos.

Como singularidad, cabe destacar cdmo la eleccidn de los oficios dentro de
los territorios comprendidos en la particular contribucidn de Valencia -donde la
ciudad extendfa su jurisdiccion privativa-, recayeron en el propio Ayuntamien-
to de Valencia, hasta la cedula de ayuntamientos de 17 de octubre de 1824, cuan-
do esta competencia pass a la Real Audiencia, mediante el sistema expuesto de
ternas presentadas por los regidores salientes64 .

Fuera de estas semejanzas tanto en la planta como en el sistema de provi-
sion e informacidn del memorial, la provision de Valencia y la del resto de sedes
variaba notablemente, evidenciandose el mayor peso e importancia de la capi-
tal . En primer lugar, la duracion de oficios como las regidurias no era igual en
todas las sedes. Asi la importancia de algunas, llevo a que estos oficios fueran
vitalicios, mientras que en otras no todos to fueron, sino que reunian los que eran
vitalicios con los de diversa duracidn o anales -de dos o tres anos habitualmen-
te-. En la ciudad de Valencia, todos los oficios de regidor tenian caracter vitali-
cio. Ademas, la capacidad regia de maniobrabilidad en Valencia fue muy limi-
tada por cuanto a principios del siglo xix, mds del 50 por 100 de los oficios de
regidor estaban enajenados con cardcter perpetuo en manos de particulares, por
juro de heredad. Aunque con el inicio de la nueva planta esta practica de enaje-
nacion practicamente desconocida en la Corona de Aragon, y de gran raigambre
en Castilla, se introducfa en Valencia, los primeros pasos del municipio no con-
templaron estas enajenaciones, invirtiendose la tendencia entre 1739, con el
decreto de 27 de enero, que preveia la enajenacidn de los «oficios concernien-
tes al gobierno polftico y economico de la Corona de Aragon, comprehendidos
los inferiores que se servian en las Reales Audiencias»" . Por ello en Valencia el

63 Los criterios de valoracibn variaban segdn quien realizase el informe de los candidatos : los
ayuntamientos, como el de Valencia, con claras reminiscencias forales habfan venido valorando
m'as el ser natural del reino, renta, vecindad e inexistencia de incompatibilidades . Por su lado, la
audiencia valoraba mas la fidelidad, el nivel de renta y las cualidades personales ; finalmente, tan-
to la C'amara como el Rey recogfan habitualmente los criterion del tribunal, aunque tambi6n valo-
raban los servicios prestados a la monarqufa, M . C . IRLi~s, Al servicio. . ., pp . 55-56, y 71 ; E . GAR-
CiA MONERRIS, La Monarquia absoluta . . ., pp . 208-209 .

6' En este sentido, el ejemplo del conflicto entre el Grao y el Ayuntamiento de Valencia, en
E. GARCfA MONERRIS, «Los conflictos . . .», pp . 383-385 .

65 Novisima, 7, 5, 9, nota 1 . La posterior revocacion de la venalidad de dichos oficios en 1741
no afectd a ciudades como Barcelona, Zaragoza o Valencia, que fueron exceptuadas . Ahora bien,
las incorporaciones a la Corona de 6stos, decretadas por Carlos IV en 1797, cesaron al cabo de un
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proceso de provision de estas plazas de nombramiento directo del rey s61o se
producia en casos de vacante, provocada por la muerte del que las ostentaba, dis-
tinguiendose entre las que eran vitalicias y las que eran perpetuas . Las primeras
eran provistas mediante los informes y memoriales como he explicado, mientras
que en las segundas, cuando fallecfa el propietario del oficio, el sucesor solicita-
ba que se le expidiera el titulo, a traves de un informe tramitado por el ayunta-
miento y la audiencia, y remitido al rey quien, a traves de una c6dula, evacuaba
dicho tftulo .

Finalmente, y como especifidad del ayuntamiento de Valencia, cabe senalar
su competencia para nombrar a los oficios de los denominados municipios de la
particular contribuci6n, que abarcaban los pueblos, lugares y calles que estaban
comprendidos dentro de los denominados «cuatro cuarteles» en los que se divi-
dfa la ciudad extramuros, junto a algunas otras poblaciones mas ally de estos.
Esta elecci6n era de caracter pedaneo, y se producia en diciembre de cada anobb.

En general, todo este sistema de eleccion y participaci6n de la audiencia -a tra-
ves del Real Acuerdo- en la provisi6n de los empleos municipales se mantuvo
vigente durante los anos absolutistas del inicio del xix . En las dos breves etapas
liberales, la vigencia de to dispuesto en el tftulo VI de la Constituci6n de Cadiz
derog6 por completo este sistema67 .

En primer lugar la constituci6n gaditana estableci6 en el articulo 311, de una
manera bastante parca, que el ndmero de individuos quecompondrfan los ayun-
tamientos vendria determinado por las leyes, cesando -segdn el articulo 312-
los oficios perpetuos. Para desarrollar el precepto constitucional, el decreto de
23 de mayo de 1812 fij6 el ndmero de alcaldes, regidores y procuradores sfndi-
cos quedebia existir en cada poblaci6n, en funcion de su ndmero de habitantes,
criterio de pluralidad de alcaldes que no variaria en la legislaci6n liberal, hasta
1835 . Desde el punto de vista de este estudio, to esencial radica en el sistema de
provision y designaci6n de los puestos, que pasaba a ser decidido por los pro-
pios vecinos de cada municipio, mediante la elecci6n de un ntimero de electo-
res, que a su vez nombrariaa los alcaldes y regidores, en el mes de diciembre de
cada ano . El decreto de 23 de mayo desarro116 el sistema electoral, donde por un
sistema proporcional de votos se elegia a los electores, quienes formando una
junta, y presididos por la nueva figura del Jefe Politico, designaban los emple-
os de los municipios . Las competencias que tenfa el acuerdo en el nombramien-
to mediante la provisi6n directa, o mediante los informes y presentaci6n de can-
didaturas, quedaba abolida, al igual que la que habian ostentado los propios

par de anos, cuando un decreto de 6 de noviembre de 1799 -Novisima 7, 8, 14 y 15- establecfa
que los poseedores podfan obtener c6dulas de confirmacibn y retenerlos haciendo efectiva la ter-
cera pane del valor de cada oficio, tal y como sucedi6 en Valencia, vid . M . C . IRL~s, Al servicio. . .,
pp . 344-348, y E . GARCfA MONERRIS, La Monarquia absoluta. . ., pp . 140-157 y 245-247 . En ambos
casos exponen la endogamia que implicaba el juro de heredad en el ayuntamiento de Valencia, de
un modo muy superior al que se produjo en otras sedes, con un listado de los que ocupaban dichas
regidurias .

66 E. GARCIA MONERRIS, La Monarquia absoluta. . ., pp . 57-59.
61 Coleccidn de los Decretos . . ., tomo II .
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ayuntamientos, dando entrada a un sistema con una mayor vocacion popular y
democratica, a pesar del caracter indirecto de la eleccidn .

Para acabar, mencionare la participacidn del Real Acuerdo en la eleccion de
los integrantes de los juzgados de primera instancia. Venfa establecida por un
decreto de la primera etapa constitucional, pero de forma menos activa que la
estudiada anteriormente en la provision de los empleos municipaleso incluso en
el nombramiento de escribanos y relatores, o el recibimiento de abogados . El
decreto de 24 de marzo de 1813 establecia que audiencias y diputaciones envia-
sen al Consejo de Estado, con tiempo suficiente, los informes sobre los jueces
de sus distritos, comprensivos de las caracteristicas de los sujetos propuestos
para servir esas plazas de jueces de primera instancia. De esta forma, la partici-
paci6n de la audiencia en estos nombramientos se limitaba fundamentalmente a
una labor de informacion, que ademas era compartida con la diputacidn provin-
cial . Durante el trienio liberal, un oficio de 20 de octubre de 1820 reiteraria esta
funcion de informacion establecida en 1813, con ocasidn del retraso en la for-
macion de dichos informes por parte de la audienciab8. Junto a la labor de infor-
macion para la elaboracidn de los memoriales, se establecfa el juramento ante la
audiencia de los nombrados para dichas plazas, aunque se permitia que se reali-
zase ante el ayuntamiento cabeza de partido en el que debfan residir, remitiendo
a la audiencia un certificado de haberlo prestad069 .

b) EL REAL ACUERDO Y EL PROCESO LEGISLATIVO .
LA RECEPCION Y CIRCULACION DE NORMAS

La audiencia como drgano de circulacion normativa.
La publicacidn y divulgacion de las normal juridical

El caracter de la audiencia de organo intermedio de ambito territorial, situa-
do entre el monarcay las autoridades locales, hacia que sus relaciones external
se produjeran en un doble sentido: con los 6rganos centrales del gobierno y con
los de caracter local inferior . Comenzare por su relaci6n con los centros deciso-
rios de ambito superior, de mayor trascendencia ya que el proceso normativo
surgfa de ellos y, ciertamente, una de las primeras atribuciones gubernativas de
la Audiencia de Valencia era el generico deberde velar por el cumplimiento de
las normal generales y de las decisiones de los organos centrales supremos, den-
tro de los que destacaban el rey y el Consejo de Castilla".

La intervencion de la audiencia, a travel del acuerdo, respecto a estos orga-
nos superiores se producfa en tres supuestos : en las peticiones de informacion ;
la circulacidn de las normal generales, y la recepcion de drdenes o instruccio-

68 ARV, Real Acuerdo, libro 115 (1820), fol . 424 .
6' Ibidem� libro 118 (1823), fol . 204 .
70 En este sentido, J. MORALEs ARRIZABALAGA, «Procedimientos . . .», pp . 516-517.
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nes concretas dirigidas al propio tribunal . Las peticiones de informacion versa-
ban habitualmente sobre cuestiones Como los nombramientos -entre los que se
encuentran los vistos en apartados anteriores-, aunque tambien podian ser soli-
citadas para resolver un problema relacionado con el ambito territorial del tri-
bunal o bien el nacional,o incluso para redactar unanorma general" . La segun-
da actuacion se producia en la recepcion de instrucciones u ordenes concretas
dirigidas a ella . Estas instrucciones podfan versar ya sobre cuestiones generales
de su funcionamiento, ya sobre delimitacion o aclaraci6n de sus competencias
o, to mas habitual, sobre asuntos concretos y puntuales de la actuacion del tri-
bunal'2. Asf, la principal actuacion del tribunal Como organo territorial interme-
dio se producfa en la tercer supuesto : la circulacidn de las disposiciones gene-
rales emanadas del rey y sus consejos . Estas eran remitidas a la audiencia para
su conocimiento, su difusion dentro de su ambito territorial y, eventualmente,
para que tomase las medidas oportunas que permitiesen su ejecucion . En esta
labor de mediacidn y circulacion de las normas jurfdicas, la audiencia, a traves
del Real Acuerdo, cumplfa con el requisito de la publicidad de las normas e inter-
conectaba las distintas instancias de la monarqufa .

Para entender la trascendencia de esta actuacion no contenciosa del acuer-
do, debemos reflejar la relevancia del requisito de promulgacidn y publicacidn
de las normas jurfdicas, y del propio sistema de circulacidn de las postrimerias
del Antiguo Regimen" . Desde finales del siglo anterior, y en el momento histd-
rico que nos ocupa, la monarquia estaba influida por las ideas ilustradas y las
nuevas concepciones de la certeza del derecho y la supremacfa de la ley, impul-
sando una mayor publicidad de sus actos normativos Como criterio para su vali-

" En este sentido, la consulta al pafs sobre la convocatoria de cones, donde la redacci6n de
informes se encargo, entre otros, a las diversas audiencias, o el arreglo general de corregimientos,
ARV, Real Acuendo, libro 124 (1829), fols . 28 y 856, o para la formaci6n de unas ordenanzas gene-
rales para todas las audiencias, libro 115 (1820), fol . 428 y libro 116 (1821), fol . 6 . Un estudio gene-
ral sobre la labor de informaci6n, en la que participaban los tribunales, en M . RODRIGUEZ CANCHO,
La informacion y el Estado. La necesidad de interrogar a los gobernados afinales delAntiguo
Rigimen, Caceres, 1992 .

'z ARV, Real Acuerdo, libro 109 (1814), fol . 350, relativo a la prohibici6n de usar los jueces
tormentos para obtener confesiones de los reos, o en el libro 104 (1809), fol . 226, sobre la autori-
zaci6n a la audiencia para que conozca los expedientes de moratorias de forma tal y como to hacfa
el de Castilla, o libro 106 (1811), fol . 137, sobre que se sustancien las causas criminales con la
mayor brevedad posible . Como ejemplo de ordenes sobre actos concretos tenemos una multitud de
peticiones al Consejo sobre la remision de autos o la vista de pleitos por pane de las dos salas : libro
103 (1808), fols . 452, 459, 471, 480 ; libro 104 (1809), fol . 21b ; libro 105 (1810), fols . 55, 45, 67b;
libro 106 (1811), fols . 556, 582 ; libro 111 (1816), fols . 72, 87, 140b, etc .

" Para ello seguird las indicaciones de autores como R . Rico LINAGE, «Publicaci6n y publi-
cidad de la ley en el siglo xvHi : la Gaceta de Madrid y el Mercurio historico-politico, AHDE, 57
(1987), 265-338 ; J . BERMEIO VERA, La publicaci6n de la normajuridica, Madrid, 1977 ; A . D'A'rE-
NA, La pubblicazione dellefonti normative, PSdova, 1947 ; y, con ciertas cautelas respecto a algu-
nas definiciones juridicas, M . 1 . CABRERA BOSCH, El Consejo Real de Castilla y la ley, Madrid,
1993, y de la misma aurora «E1 poder legislativo en la Espana del siglo xvln (1716-1808)», La eco-
nomia espanola al final del Antiguo Rigimen, V, Madrid, 1982, 185-268 .
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dez. Evidentemente, en las etapas liberales, los requisitos de publicaci6n ten-
drfan todavia un mayor calado, tal y como veremos.

En el iter legislativo, el primer acto que precisa la normajuridica es el de su
creaci6n o formaci6n por voluntad de la instancia queostente la potestad legis-
lativa . Evidentemente, en el inicio del siglo xix -fuera de los dos breves perfo-
dos liberales de este primer tercio-, esta potestad estaba en manos del monarca,
que la ejercitaba por sf mismo, o por medio de sus consejos, audiencias y chan-
cillerfas . En este dltimo supuesto, la potestad continuaba en manos del rey, ya
que una ficcidn jurfdica permitfa su desdoblamiento en esos organos, que no te-
nian una facultad legislativa propia y diferente, sino que era la misma del rey,
actuando como tal74.

Formada la norma, tras la sancion del rey, los requisitos que mas nos inte-
resan son los de promulgacion y publicidad . Y es que la sancidn les precedfa,
por to que sin esta publicidad, las normas no eran exigibles ni ejecutivas . 4Como
debemos entender las exigencias de promulgacidn y publicaci6n de las normas?
El auto de 1 de abril de 1767 establecio la necesidad de promulgacion al sena-
lar que oninguna ley, regla oprovidencia general nueva se debe creer ni usar no
estando intimada o publicada por pragmatica, cedula, provision, orden, edicto,
pregon o bandos de las justicias o magistrados pdblicos . . .»'S . Siguiendo aauto-
res anteriores como F. Suarez, promulgaci6n y publicaci6n son dos terminos
identicos e inseparables, a traves de los cuales la ley, como signo de la voluntad
del monarca, que quiere obligar a toda la comunidad, se hace ptiblica y puede
ser conocida por los ciudadanos . Asi, la voluntad real promulga la ley, pero al
ser necesaria la manifestacion de esa voluntad, el rey la hace pdblicaa la comu-
nidad76. Sin embargo, to que debemos precisar es que la promulgacion no ago-
taba el proceso legislativo, yque esta primera publicaci6n venfa acompanada de
otra mas amplia que era la circulacion para alcanzar todo el reino, requisito
imprescindible para culminar su iter de creacidn. Por ello, esta publicaci6n mas
extensa puede tener una sustantividad distinta a la promulgaci6n, basada en la
circulacion normativa a traves de las diferentes autoridades, aspecto en el que
intervendrian audiencias y chancillerfas.

El proceso de circulacion de las normas juridicas y sus diversas
formas dentro del Antiguo Regimen

Como he senalado, tras la promulgacion, encontramos la fase donde entra
en juego la actividad de la audiencia: la publicaci6n entendida como circulacion

'^ J . M . PtREZ-PRENDES, lnterpretacion historica del derecho, Madrid, 1996, p . 708 . Para la
elaboracibn de forma general, A . PEREZ MARTIN y J . M . SCHOLZ, Legislacion yjurisprudencia en
la Espana delAntiguo Regimen, Valencia, 1978, pp . 59-60 .

'S Novisima 3, 2, 12 . Reiterado por Carlos IV a consulta de 18 de noviembre de 1804 .
76 F. SUAREZ, De legibus, 8 vols ., Madrid, edicion de 1971 (por L . PERENA y otros, en Corpus

Hispanorum de Pace), II, cap . 11, pp . 53-64 .
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de la norma jurfdica . La publicaci6n -11amada intimaci6n en el citado auto de 1767-
implica, siguiendo a Suarez, «1a acci6n de hacer llegar esa primera promul-
gaci6n a conocimiento u oidos de los sijbditos», por to que es un acto poste-
rior que difunde una ley ya establecida, dandole el caracter de obligatoriedad" .
Por tanto, si la publicaci6n ycirculaci6n de la norma son necesarias para su obli-
gatoriedad, debemos compartir la idea de aquellos autores que incluyen la publi-
caci6n en el proceso de formaci6n de la voluntad legislativa, identificando las
distintas formas de las leyes de finales del Antiguo Rdgimen con las formas de
publicaci6n que van a adoptar, y el 6rgano del que emanan, apartandonos de la
tarea casi imposible que puede suponer encontrar el patr6n que nos permitiese
diferenciar los tipos de leyes por su contenidd8 .

El proceso de circulaci6n de las normas se iniciaba con la comunicaci6n de
la disposicidn dictada por el6rgano competente a una de las autoridades repre-
sentativas del rey en cada territorio . La principal via de comunicaci6n estaba for-
mada por audiencias y chancillerias que, teniendo en su presidente a la maxima
autoridad, recibian las normas desde los consejos o los secretarios de estado y
del despacho, encargandose de la posterior circulaci6n al resto de autoridades
inferiores .

Sin entrar en cada una de las disposiciones mencionadas por el auto de 1767,
encuadrables dentro de la ley como fuente material debemos establecer gendri-
camente c6mo se producfa el proceso de publicaci6n, donde se verificaba la inter-
venci6n de la audiencia, a traves del Real Acuerdo. Las resoluciones directas del
rey -decretos y pragmaticas-, y las de sus consejos y secretarias", se comuni-
caban habitualmente a trav6s de c6dulas y cartas orden. Acomienzos del XIX los
decretos como norma independiente habian perdido su sustantividad e integra-
ban la parte dispositiva de estas otras disposiciones, y las cddulas se utilizaban,
sobre todo, en cuesti6n de nombramientos . Por ello, el medio mas utilizado en
este momento era la carta orden, que podia contener bien decretos -del rey-,
bien 6rdenes -de las secretarias del despacho- o, mas excepcionalmente, provi-
siones . Junto a ello, tenemos las propias provisiones dictadas por motivaci6n del

n F. SUAREZ, De legibus, III, cap . 16: identifica publicaci6n con to que denomina divulgaci6n,
y que aquf sefialo como circulaci6n . La relevancia de estos conceptos, asf como de las diferentes
formas de publicaci6n se encuentran reflejadas en R . Rico LINAGE, «Publicaci6n . . .» .

'8 En este sentido R . Rico, «Publicaci6n . . .», pp . 316-317, y H . HELLER, Teoria del Estado,
Mejico, 1981 . Por su parte, A . GARCfA GALLo establece en «La Ley en Indias» ,AHDE, 51 (1951),
609-730, la inicial diferenciaci6n por el contenido (p . 665), para concluir que «tampoco 6ste deter-
mina, en todos los casos, el empleo de una forma u otra» (p . 701) .

79 Sobre la actividad de las secretarfas de estado y del despacho, J. A. EscUDERO, Los Secre-
tarios de Estado y del Despacho, 4 vols ., Madrid, 1969, oJ. L. BERMEjO CABRERO, Estudios sobre
la administracion central espanola (siglos xvtt y xvm), Madrid, 1982 . Tambi6n DESDEVISES DU
DEZERT, La Espana del Antiguo. . ., pp . 267; J. A. ESCUDERo en Los ortgenes del Consejo de Minis-
tros en Espana . La Junta Supremo de Estado, Madrid, 1979, o J. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, His-
toria de las institucionespolitico-administrativas contempordneas (1808-1975), Madrid, 1994, pp .
215-225, o del mismo autor, «Consejo Privado y Consejo de Ministros. Notas para el estudio de
los orfgenes del Consejo de Ministros en Espana», Revista de la Facultad de Derecho, Universi-
dad Complutense, Madrid, 1986, 251-307.
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Consejo, que tambien podfan constituir un medio de publicacion en sf mismas,
tal y como ya sucedfa en siglos anteriores, con las provisiones reales o «cartas
acordadas», que tenfan vigor general -similar a las pragmaticas- . Estas apare-
cfan firmadas por el rey y refrendadas por el secretario del consejo correspon-
diente -cuando eran de iniciativa regia, aspecto que en este siglo, ya no se pro-
duce- y, ademas, firmadas por los miembros de los consejos o audiencias y sus
secretarios, en el caso de partir de la iniciativa de los representantes del rey.

La tramitacion de los decretos y las ordenes por el Consejo de Castilla, o la
producci6n de cedulas -aunque ya limitada en ntimero y contenidos en este pri-
mer tercio del siglo xLx-, implicaba que la primera publicacion o promulgacion
del rey se verificaba en los mismos consejos -con especial referencia al de Cas-
tilla, por su participacibn en mayor ntimero de cuestiones legislativas y guber-
nativas- cuando los decretos y ordenes le eran comunicados para su tramitacion,
quedando asu vez reflejadas en los libros de registro de aquellos8° . De esta for-
ma,en estas disposiciones figuraba en el encabezamiento como el primer secre-
tario de estado y de despacho -en el caso de las 6rdenes- dirigfa la disposicion
al decano del Consejo, para quefuera presentada al pleno por parte del secreta-
rio. Posteriormente aparecfa la parte dispositiva de la norma-donde solfa figu-
rar la motivacion que la habfa originado y que pretendia cubrir-, y tras ella, se
encontraba el paso aseguir tras su publicacion en el pleno del Consejo: su obli-
gatoria comunicacion por el secretario a las autoridades de cada reino . En cum-
plimiento de esta orden de comunicacion, el secretario del Consejo la acompa-
naba con una carta -de ahi el vehiculo carta-orden-, donde establecfa su remision,
haciendo referencia expresa a su contenido y destino, asf como a otros docu-
mentos que se acompanaban. Precisamente en estas disposiciones finales se intro-
ducfa, en ocasiones, la prevision de comunicacion a las autoridades inferiores
para su general conocimiento, to que sucedfa cuando la orden o provision afec-
taba a la generalidad del reino, no apareciendo cuando iba dirigida a una autori-
dad, institucion o particular especffico . Lo mismo sucedfa cuando el destinata-
rio final era la propia audiencia, o una de sus salas, donde no se acompanaba la
clausula de publicacion y circulaci6n .

Una vez la norma llegaba a la audiencia, se producia la intervenci6n del Real
Acuerdo, a traves de unos trdmites que estudiare posteriormente, tras compro-
bar antes las variaciones que introdujo el sistema liberal en este modelo de pro-
duccion y publicaci6n de las normas .

La circulacion normativa en el modelo liberal

Hasta ahora he descrito el tradicional sistema de produccion y circulacion
de las disposiciones legales en el Antiguo Regimen. El levantamiento de 1808,
acompanado del nacimiento de unas nuevas autoridades revolucionarias, para-

8° Los denominados «libros de registro» o «cedularios», como citan A . PiREZ MARTIN y J .
M . SCxorz, Legislacion y jurisprudencia. . ., p . 59, aunque a veces se olvid6 registrarlos en ellos .
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lelamente al hundimiento de las antiguas, motivaron cambios en ese proceso. La
aparici6n de la Junta Central, del Consejo de Regencia y, posteriormente, de las
cortes, supuso un cambio del titular de la soberanfa, y de los poderes legislati-
vos y ejecutivos .

Durante 1809 y 1810, momento en el que existi6 la Junta Central, a esta le
correspondiu el legislativo . A pesar del cambio del depositario de la soberania
y de la potestad legislativa, continuaba siendo necesaria la intervenci6n de 6rga-
nos como el Consejo Supremo-o Consejo Reunido- para el perfeccionamiento
de las normas . Su funci6n era semejante a la ostentada por el de Castilla, aun-
que desprovisto entonces de cualquier libertad e iniciativa en esta materia, que
correspondfa exclusivamente a la Junta Central. El exiguo margen de la juntay
sus problemas determinaron la posterior aparici6n del Consejo de Regencia, con
un nuevo cambio en la direcci6n de la naci6n, si bien simultaneamente se ave-
cinaba la mayor alteraci6n, con la convocatoria de las cones.

Fue la aparici6n de las cortes, depositarias de la soberania popular, la mayor
convulsion, pues 6stas tenfan la primacfa legislativa, quedando la regencia con
la funci6n que habfan tenido los consejos . El decreto se convirti6 en la norma
fundamental emanada de las cortes . Era enviado por ellas al Consejo de Regen-
cia, titular del ejecutivo en ausencia del rey, para que dispusiera to conveniente
a su cumplimiento, impresi6n y circulaci6n . La comunicaci6n entre cortes ycon-
sejo se producia a traves de las secretarias de estado y del despacho, remiti6n-
doles las ordenes donde se insertaban los decretos de las primeras, que se debian
publicar y circular por el segundo. Tras ser publicado el decreto en el consejo,
se acordaba su cumplimiento, expidi6ndose la c6dula en la que irfa inserto,
enviandose copias a todos los tribunales, gobernadores y autoridades civiles y
militares para que to guardasen e hiciesen guardar. Asimismo, la implantaci6n
de las cones supuso que, manteniendo 6stas el poder legislativo y la regencia el
ejecutivo -separaci6n de poderes caracterrstica del estado liberal-, este consejo
pudiera participar en la elaboraci6n de las disposiciones que desarrollasen los
decretos de las cortes o dictarlas en materias ejecutivas y reglamentarias8' .

Por tanto, el sistema de creaci6n y circulaci6n de normas con la aparici6n
de las cones, despues refrendado por la constituci6n gaditana, era el siguiente:
el decreto partfa de ellas -firmado por el presidente y por dos secretarios- ; des-
pues era enviado al Consejo de Regencia, y de ahi al resto de autoridades que
representaban al poder ejecutivo y judicial -capitanes y audiencias, aunque tam-
bi6n cabia el envio a intendentes y corregidores-, a trav6s de la correspondien-
te secretarfa . Una vez recibido por destinatarios como las audiencias, se acorda-
ba su cumplimiento y circulaci6n a las justicias, a traves de los corregidores de
las cabezas de partido .

Pero el aspecto mas importante dentro de este esquema liberal, desde el pun-
to de vista de la intervenci6n del Real Acuerdo, es el contenido en el artfculo 156

e' Como ejemplo de disposici6n dictada por el Consejo de Regencia sin la intervencibn de las
cortes, tenemos una orden comunicada a traves de una de las secretarfas, en ARV, RealAcuerdo,
libro 106 (1811), fol . 352 .
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de la Constitucidn de 1812, donde se establecfa la circulacion de todas las leyes
de mandato del rey por los respectivos secretarios del despacho, directamente a
todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias, y demas jefes y
autoridades superiores, que debfan circularlo asu vez, a los subaltemos . Con este
articulo, la esencial preferencia que habian tenido los altos tribunales como medio
de circulacion normativa era relativizado, dandoentrada a las nuevas institucio-
nes constitucionales como diputaciones y jefes polfticos. La legislaci6n que desa-
rroll6 el precepto constitucional confirmo la primacfa de las nuevas autoridades
gubemativas frente a los organos judiciales, a los que se queria limitar al desem-
peno de sus funciones judiciales . Unaordende la regencia de 20 de abril de 1813
establecia a los jefes politicos, diputaciones y ayuntamientos como los conduc-
tos para que los cuales los particulares dirigieran sus solicitudes a las autorida-
des, con el fin de lograr un mayor acercamiento de estas con la ciudadanfa82 .

El desplazamiento de los acuerdos de audiencias y chancillerias en esta mate-
ria fue breve, pues la vigencia del propio sistema liberal fue efimera y la restau-
racion absolutista de 1814 retrajo la situaci6n y el iter procedimental de elabo-
raci6n, circulacion y publicacion, al anterior esquema, pero con la importante
variaci6n del papel del repuesto Consejo de Castilla . El consejo pas6 de haber
sido el centro fundamental de produccion legislativa directa -e indirecta a tra-
ves de consultas y dictamenes-, a conservar en 1814 una vfa limitada de parti-
cipaci6n en dicho proceso, siendo esta la facultad de dar forma final a las dis-
posiciones legales a publicar, asf como las de comunicar, circular y ordenar su
promulgacion . Todo ello en detrimento del reforzado Consejo de Estado y de los
secretarios de estado y del despacho del rey. Sin embargo, la progresiva con-
versidn de las secretarias de estado y del despacho en el Consejo de Ministros
fue un proceso que no s61o no fue cancelado, sino quefue recogido por Fernan-
do VIIen el inicio de su segundo periodo absolutista, produciendose la defrniti-
va creacion por el decreto de 19 de noviembre de 182383 .

Ya en el trienio liberal encontramos la plasmacidn del modelo de creacio'n y
circulacion normativa en el proyecto de codigo civil de 18211, en su titulo pre-
liminar, denominado «de las leyes». Este tftulo, dividido en cuatro capitulos,
comenzaba con la definicion de la ley, para establecer detalladamente el iter legis-
lativo de las diferentes categorias normativas previstas -leyes, decretos de cor-
tes, reglamentos y demas disposiciones del ejecutivo, diputaciones y ayunta-
mientos- . A pesar de encontramos ante un proyecto de codigo civil, la amplia
definicion de las categorfas le hacfa entrar en aspectos cuyo tratamiento suele
estar reservado para la sede constitucional, excediendo de esta forma su natura-
leza de cuerpo civil, y demostrando la diffcil distincion entre las tecnicas reco-
pilatorias y codificacidn en la que se movia la comisi6n del proyecto encabeza-

$z ARV, Real Acuerdo, libro 108 (1813), fols . 162-163 .
83 ARV, Real Acuerdo, libro 118 (1823) . Las actas del consejo pueden ser consultadas en la

,bra Actas del Consejo de Ministros. Fernando VII, Ministerio de relaciones con las Cortes y de
la secretaria del gobierno, Madrid, 1989.

s' Proyecto de Codigo Civil que presenta la comision especial de las Cortes, nombrada en 22
de agosto de 1820, Madrid, Imprenta nacional, 1821, 99 pp .
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da por Garelly, e incorporando ademas un concepto de ley diferente al previsto
por nuestra tradici6n juridica, inspirado por el Code frances, que sirvi6 de mode-
lo para la redacci6n de algunos preceptos85 .

Si el capftulo primero y Segundo relataban la naturaleza de la ley y su ema-
naci6n del legislativo, el capftulo tercero de este tftulo prelin-tinar se referia a la
expedici6n, circulaci6n y promulgaci6n de las leyes, recogiendo de forma prac-
ticamente literal el iter y f6rmulas previstas en la Constituci6n de 1812 : en pri-
mer lugar se producfa la publicaci6n, tanto de las leyes como de los decretos de
las cortes en ellas, debiendo comunicarse los decretos al gobierno antes de su
expedici6n .

En Segundo lugar, leyes ydecretos de cortes se expedian mediante un decre-
to del rey, con la f6rmula prevista en el articulo 155 de la Constituci6n para las
primeras, y la prevista en el artfculo 16 del propio proyecto para los segundos y
para los expedidos por el rey en los que necesitase el consentimiento de la cama-
ra . En este Segundo caso de los decretos de cortes, la f6rmula era la misma sal-
vo en la menci6n a la sanci6n del rey, silenciandose este aspecto, al no ser nece-
saria en las materias objeto de aqu6llos". Tras su expedici6n, leyes y decretos
de cortes se comunicaban, por parte del secretario a quien fueran dirigidos, al
resto de secretarios del despacho, circulandose por ellos atodos los tribunales y
autoridades superiores de la corte y de las provincial . Finalmente, estas autori-
dades las circularfan al resto de autoridades inferiores que dependieran de ellas.

La terminologfa de este proyecto identificaba la publicaci6n de las leyes y
de los decretos de cortes con su publicidad en las propias cortes, pero sin que se
these conocimiento de las normas a la generalidad de ciudadanos ; la expedici6n
con la sanci6n, y, tras ambos pasos, la circulaci6n. Para el conocimiento de las
normas por los ciudadanos, el proyecto de 1821 utilizaba el termino «promul-
gaci6n», entendidocomo manifestaci6n o publicaci6n externa, fuera de las cor-

85 Sobre la codificaci6n de 1821, la amplitud de su 5mbito y la todavfa poco nitida separaci6n
entre recopilaci6n y codificaci6n, M . PEsET, « Analisis y concordancias del proyecto de C6digo Civil
de 1821 »,Anuario de Derecho Civil, l (1975), 29-100 ; del mismo autor, «La primera codificaci6n
liberal en Espana (1808-1813)», Revista Critica de Derecho Inmobiliario, l (1972), 125-157 y tam-
bien, con una perspectiva de conjunto, «Una interpretaci6n de la codificaci6n espanola» , Memoria
del 11 Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 1980, 665-686 . Asimismo J . F . LASSO GAITE,
Cronica de la Codificaci6n Espanola, IV, Codificaci6n civil, tomo 1, Madrid, 1978, pp . 69-71 ; J .
BARE PAzos, La Codificaci6n del Derecho Civil en Espafa (1808-1889), Santander, 1992 ; o R .
GiBERT, «La Codificaci6n civil en Espaha (1752-1889)», en Lafonnazione storica del diritto moder-
no in Europa. Attii del Terzo Congresso Internazionale della Societa Italiana di Storia del Diritto,
vol . II, Horencia, 1978, 907-933 . Entre otras obras relativas a la codificaci6n donde encontramos
noticia de este proyecto de 1821 cabe citar a J . M' DE ANTEQUERA, La codificaci6n moderna en
Espana, Madrid, 1886 ; F. SANCHEz ROMAN, Estudios de Derecho civil, 2 .' edic ., vol . I, Madrid,
1899, y dentro de la historiografia mas reciente a E . GACTO, Temas de Historia del Derecho: el
Derecho del Constitucionalismo y de la Codificacihn, vol . 2, Sevilla, 1979 ; F. DE CAST2o, Derecho
civil de Espana, Madrid, 1949, vol . l, pp . 185-210 ; J . DE Los Mozos, Derecho civil espanol, Sala-
manca, 1977, vol . 1, pp . 188-258 ; F. TOMAS Y VALIENTE, Codigos y Constituciones . 1808-1978,
Madrid, 1989, o J . M . Scholz, Handbuch der Quellen and Literatur der neuren Europaischen pri-
vatrechtsgeschichte, donde el vol . 3-1 se ocupa de la codificaci6n espanola, Munich, 1982,397-686 .

86 Proyecto de Codigo Civil . . ., p . 37, arts . 15-17 .
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tes, acompanandolo de determinadas solemnidades . La promulgacion se reali-
zaba en la capital del reino, en las capitales de provincia y en las de partido, el
dia senalado por las cortes, tras haberse publicado en ellas la ley o decreto res-
pectivo, y las formalidades hacfan referencia a la lectura ptiblica de las leyes y
decretos por parte del jefe politico, o el alcalde acompanado por todo el ayunta-
miento, desde un lugar elevado de la plaza de la Constitucion de cada lugar, por
medio del secretario del ayuntamiento .

El resto de normas -decretos, ordenes y demas procedentes del gobiemo o
de cualquier autoridad superior o local-, tambien requerian de la promulgacion
por parte de los jefes politicos y de los alcaldes, aunque sin las solemnidades
expuestas, debiendo leerse por pregones o fijarse en sitios ptiblicos mediante
edictos8'.

Como en 1814, el nuevo intento liberal del trienio tambien fracas6 pronto,
y la reimplantacion de este modelo de circulacion fue efimera, retornando la
legislacion absolutista con su sistema expuesto .

Los procedimientos de la audiencia para la recepcion de las normas

Volviendo al esquema tradicional, que solo dejaria de aplicarse en los dos
breves espacios liberales, una vez que las normas llegaban a la audiencia, en ella
se ejecutaba un procedimiento concreto para verificar dicha recepcion y para
guardar constancia de esta . Las actuaciones del tribunal en esta materia carecfan
en la practica de cualquier margen de maniobrabilidad autonoma, revistiendo un
tipico comportamiento burocratico" .

El destinatario de los actos legislativos podia ser el presidente de la audien-
cia, el regente o incluso en algunas ocasiones la propia audiencia como institu-
ci6n, por medio de una generica referencia a ella . El supuesto mas comtin era la
recepci6n de la norma por el capitan general, quien la comunicaba al Real Acuer-
do. De esta medida se tomaba nota en el propio margen de la carta escrita por el
secretario del consejo, senalandose la fecha de recepcion y la firma del capitan
general -proceso que no se producia evidentemente cuando el destinatario era
directamente la audiencia o el Real Acuerdo, sin menci6n o pase previo por el
capitan general'9.

Precisamente la forma de trasladar la legislacion recibida por el capitan gene-
ral a las salas gener6 algunos conflictos entre ambos, especialmente con la sala
del crimen . Una nueva disputa surgiria entre la sala y el presidente cuando, en
1819, el gobernador elev6 al Consejo una queja relativa a esta recepcion en el

87 Proyecto de Codigo Civil . . ., arts . 20-21, pp . 37-38 .
88 En este sentido J. MORALEs ARRIZABALAGA, «Procedimientos . . .», pp . 517-519 .
s9 A este respecto, en las actas del Real Acuerdo de 1817 encontramos la petici6n del Conse-

jo para que el acuerdo, por medio del escribano libre una certificacibn sobre la prdctica observada
en la audiencia hasta 1808 sobre el modo en que el presidente circula a la audiencia las Grdenes
recibidas de aqu6l, ARV, Real Acuerdo, libro 112 (1817), fol . 24b.
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acuerdo de las ordenes destinadas especfficamente a la sala del crimen . Recla-
maba que no to fueran por conducto del capitan general, sino que se dirigieran
directamente al gobemadorl . Ciertamente tras la queja del gobernador se halla-
ba la posible injerencia del capitan general, y del acuerdo, en materias que exce-
dfan de sus competencias gubernativas, correspondiendo estrictamente al ambi-
to judicial . El consejo, que ya habfa solicitado en 1817 una certificacidn al
presidente sobre su forma de circular a la audiencia las ordenes, decretos ycedu-
las que recibfa dirigidos al tribunal, ante la queja del gobernador del crimen,
resolvio que se restableciese en toda su vigencia la practica de comunicacidn
directa a dicho gobernador de las copias certificadas de ordenes ydemas, sin ofi-
cio ni pliego cerrado9' .

En 1824 se intento zanjar el asunto de los problemas en la recepcion entre
los distintos cargos de la audiencias y chancillerias, y la orden de 9 de noviem-
bre de ese ano, destinada formalmente a «evitar dilaciones y agilizar los trami-
tes en el despacho», distinguio los diversos conductos para comunicar las drde-
nes, segun el criterio de la naturaleza de los asuntos: si eran politicos o
gubernativos se dirigirfan al capitan general; si eran contenciosos de caracter
civil, al regente, y si eran contenciosos criminales, al gobernador de la sala del
crimen . Pero esta orden no resolvio definitivamente los problemas entre el capi-
tan y los magistrados en la practica, debiendo reiterarse de nuevo en 1830, a la
vezque se recordaba su necesario cumplimient092 .

Evidentemente, en los perfodos liberales el receptor de las disposiciones era
la cabeza del tribunal, cargo que recafa en el regente, tras la desvinculaci6n del
poder militar. En los periodos en los que el regente estaba ausente, o el cargo
vacante, se dirigfa al vicerregente o al decano93 .

Posteriormente, el secretario del Real Acuerdo, la presentaba a este en una
de sus reuniones en sala, apareciendo en el acta del dfa de su celebraci6n. Vista
la norma en la sesidn ordinaria del acuerdo, el secretario redactaba un auto con-
teniendo fundamentalmente tres extremos : el obedecimiento de la norma, la orden
de su cumplimiento y ejecuci6n, y su registro en los libros9a .

Para culminar su papel de intermediario en la circulacidn normativa, era pre-
ciso que el proceso concluyese con la divulgacion o circulacion de las leyes reci-
bidas, cuando asf debfa realizarse . Por ello, recibidas las normas por el procedi-
miento descrito, se ponfan en conocimiento de otras autoridades u organos . La
norma podfa afectar a la propia audiencia, a alguna de sus salas, o bien atodos
los magistrados: en los dos primeros casos se les trasladaba conjuntamente, yen
el tercero se repartfan ejemplares individualmente. Cuando afectaba a otras auto-
ridades, el Real Acuerdo elaboraba una carts orden o una circular remitiendo
estas normas a esos organos -como corregidores, justicias, etc, En determina-

1° ARV, Real Acuerdo, libro 114 (1819), fol . 352 .
" Ibidem, libro 112 (1817), fol . 24b, y libro 114 (1819), fol . 352 .
92 Ibidem, libro 119 (1824), fol . 613, y libro 125 (1830), fol . 421 .
9' Como sucediG en los inicios de 1822, en el interin tras la salida de la regencia de Modet y

la Ilegada de Busto, vid . ARV, RealAcuerdo, libro 117 (1822), actas .
ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fol . 335 .



El Real Acuerdo de Valencia en laspostrimerias del ius commune 431

das ocasiones la circulaci6n de la norma estaba prevista en su propio tenor lite-
ral, y el acuerdo de la circulaci6n por todo el territorio venia recogido en su par-
te final. En este caso, la circular del acuerdo era acompanada por la carta del
secretario del consejo, expresando la remisi6n de ejemplares de esta a las auto-
ridades correspondientes" . De cualquier manera, la inexistencia en el tenor lite-
ral de la necesidad de circulaci6n de las disposiciones que afectaban a otras ins-
tituciones, no impedfa su comunicaci6n a aquellas por el Real Acuerdo, que podia
realizarla de oficio, o ante la solicitud de dicha instituci6n96 .

Algunos autores han senalado c6mo ya desde finales del siglo xvfn, el papel
predominante de la audiencia en la divulgaci6n de las normas fue decayendo en
favor de la comunicaci6n directa de los 6rganos centrales con los oficios infe-
riores, que acentuaban asi su dependenciar . Dentro de la frecuente labor de comu-
nicaci6n de la monarqufa con los gobemados, el papel de tribunales como audien-
cias y chancillerias habia sido primordial, si bien desde comienzos del xix este
papel era compartido con la consulta mas abierta a otras autoridades y corpora-
ciones98 . Pese a todo, la recepci6n legislativa todavfa seguia residiendo en gran
medida en manos de la audiencia, y con mayor enfasis si tenemos en cuenta que
dentro de este proceso, los libros del Real Acuerdo, al recoger toda la legisla-
ci6n remitida por los 6rganos centrales del pats, cumplfan la funci6n de registro
pdblico de las disposiciones generales. Estos libros, redactados por el escriba-
no-secretario del acuerdo, podian ser utilizados como fuente para la emisi6n de
informes o para la extensi6n de certificaciones de privilegios y normas, a peti-
ci6n bien de las autoridades, o de particulares y corporaciones -a travels de los
pedimentos-. Tendremos que esperar a la consolidaci6n del diario official para
que este modelo de publicaci6n y divulgaci6n postergue definitivamente a la
audiencia" .

No obstante, ya en la dltima etapa absolutista surgieron disposiciones gene-
rales que abogaban por la existencia de mas diarios oficiales, si bien limitados
al ambito local, y motivados por cuestiones financieras, derivadas de los exce-
sivos gastos que implicaba el sistema de veredas para los pueblos. Una propuesta

95 ARV, Real Acuerdo, libro 103 (1808), fol . 244 . Estructura que se repite en las mismas con-
diciones en fols . 192, 267, etc . Una vez recibidos los ejemplares de la circular por los corregido-
res, estos remitian al secretario del Real Acuerdo un escrito justificante .

96 Asi, la remisi6n de la disposici6n de 1811, relativa a la apertura del colegio de abogados,
no estaba prevista en el tenor literal de la comunicaci6n del Consejo, y el propio Real Acuerdo no
procedi6 a realizarla hasta pasados unos meses, cuando ante las insistentes solicitudes de abogados
pidiendo la apertura del colegio, llevaron al acuerdo a enviar una certificaci6n, vease ARV, Real
Acuerdo, libro 106 (1811), fols . 72 y 284, y su recepci6n, en Archivo del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valencia (en adelante AICAV), Libros de deliberaciones del Colegio de Abogados de
Valencia, 1792-1819, libro 5, junta de 6 de julio de 1811 .

97 J. MORALEs ARRIZABALAGA, «Procedimientos . . .» , p. 519, respecto a los corregidores.
9$ Sobre esta actividad, y su extensi6n con los Borbones, M . RODRfGUEz CANCHO, La infor-

maci6n . . ., en especial p . 33 y ss .
99 Un ejemplo de estudio de las normas acumuladas en una audiencia, pasando posteriormen-

te al archivo del reino, es el caso de P. L6PEz G6mEz,La Real Audiencia. . ., describiendo en el volu-
men 11 el origen del archivo de aquel reino, en el embri6n del archivo del tribunal gallego .
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en 1833 distinta al metodo de veredas, nacida de los directores de correos, pro-
pios y rentas reales al Consejo, fue definitivamente aprobada por este median-
te la orden de 20 de abril de aquel ano, destinada a evitar ese gravamen, con la
creacidn en cada capital de provincia o distrito de un diario o boletfn periddico
-que en cada provincia se sacaria asubasta- donde insertar las ordenes y dispo-
siciones relativas a las justicias y ayuntamientos de los pueblos, e incluso anun-
cios pdblicos, insertandose a fin de cada mes un resumen clasificado de las orde-
nes expedidas, tal y como to hacfa la Gaceta con las reales 6rdenes y decretos .
Los editores se harfan cargo de la remesa por correo, estando obligados a sus-
cribirse los pueblos, y cesando la publicacion por veredas en aquellos".

Para acabar con este apartado apuntare una preocupaci6n o problema que apare-
ce en las fuentes relativo a la circulaci6n normativa, si bien tras el paso de la legisla-
cion por la audiencia. Una de las maximas preocupaciones que vemosatraves de la
legislaci6n comunicada porel Consejo,era la de evitarel frecuente incumplimiento de
las previsiones de circulacion en el ambito local. Evidentemente la observancia de la
comunicacion entre la audiencia y las justicias y corregidores era maspatente y con-
trolable desde las instancias nacionales ; sin embargo, la vigilancia de esta labor a par-
tir de estos cargos locales era mucho mds dificil, to que motivaba su contravenci6n.
Para solucionar este problema, una orden de 5 dejulio de 1824 establecfa -para evi-
tar el incumplimiento de ordenes y decretos comunicados a lasjusticias, por ser s61o
ellas sus sabedoras, ignorandolas los pueblos-, que los decretos y6rdenes que tuvie-
sen relaci6n con el interes publico, y su cumplimiento perteneciera al general de los
pueblos, se hiciera de forma literal, fijandolo en los sitios o parajes publicos acos-
tumbrados, haciendose notorios, ademas, por voz pdblica donde la hubiere'o' .

La audiencia y otras autoridades

Como he afirmado en el segundo punto del apartado, la audiencia tambien
se relacionaba a nivel normativo con organos y autoridades de su ambito terri-
torial . Dentro de estos se encontraba el capitan general que podia dictar oficios,
habitualmente sobre cuestiones militares y de orden ptiblico, que iban dirigidos
en primer lugar a la propia audiencia para que tomase raz6n, y luego los divul-
gase por el reino; o como hemos visto antes, participandole las decisiones que
le hubieran sido comunicadas por otras autoridades, para que quedase constan-
cia en los libros del Real Acuerdo . Tambien podia dictar proclamas y bandos,
directamente publicables por ]a capitanfa general102.

'°° ARV, Real Acuerdo, libro 128 (1833), fol . 213 .
'°' Ibtdem, libro 119 (1824), fols.439-440 .
'°Z Ibtdem, libro 103 (1808), fol . 301, relativo al reglamento del cuerpo de vecinos honrados ;

libro 109 (1814), fols . 502 y 530, oficios relativos a la comisi6n militar; libro 110 (1815), fo1 .666,
oficio relativo a rentas militares ; libro 111 (1816), fol . 449, oficio con el reglamento para las bri-
gadas y divisiones . En cuanto a las proclamas, tenemos v.gr. libro 109 (1814), fol . 508, proclama
relativa a la delacibn de los encubridores de delincuentes .
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Igualmente, los oficios y proclamas recibidos por la audiencia para hacerlos
publicos podian proceder de instancias tales como el intendente -dentro de su
ambito econ6mico-,o el ayuntamiento, para cuestiones de caracter local'o3 .

La relaci6n de estas autoridades, asf como de otros 6rganos inferiores, con
la audiencia, se articulaba sobre todo atraves de la formulaci6n de consultas, la
solicitud de intervenci6n y de soluci6n de conflictos en los que estuviesen impli-
cados, o de la remisi6n de informes y expedientes solicitados por ella . En este
ultimo caso, la elaboraci6n de informes por justicias, municipios, parroquias y
demas, como ya vimos, era imprescindible para la redacci6n de los que se remi-
tfan al Consejo para los diversos nombramientos y provisi6n de empleos. Res-
pecto a las consultas, la mayor parte, segun las fuentes, eran presentadas a la
Audiencia de Valencia, pero resueltas en tiltima instancia por el Consejo y, es
mas, debido aese nexo de comunicaci6n cada vez mayorde las autoridades loca-
les con el poder central, la presentaci6n se hard directa sin la intervenci6n del
Real Acuerdo, mostrando la progresiva debilidad gubernativa de la Audiencia
de Valencia'°' .

Para concluir este apartado har6 referencia a las peticiones procedentes de
instituciones y particulares al Real Acuerdo, que se convertia en el vehiculo de
comunicaci6n de los particulares e instituciones con el consejo, a traves del capi-
tan general. Las solicitudes de esta naturaleza pertenecfan fundamentalmente a
dos categorias : las gubernativas y las contenciosas . Las peticiones de la prime-
ra categoria tenian un gran numero de motivaciones, que iban desde la posibili-
dad de disponer de bienes vinculados, hasta la de pedir reconocimiento de filia-
ci6n, pasando por suplementos de edad, habilitaciones, o poder realizar
repartimientos o insaculaciones. Las solicitudes de caracter contencioso -que
pese aesa naturaleza tambi6n se ventilaban en el Real Acuerdo, al exigir la comu-
nicaci6n con los consejos- consistian habitualmente en que los encausados en
un pleito o causa pendiente en la audiencia, pedian al Consejo bien que instase
a la audiencia para que su pleito fuese concluido con brevedad, bien que se les
conmutase la sentencia, o que dicho pleito fuese calificado de vista cualificada
-lo que implicaba una composici6n especial de la sala donde debfa verse- o su
vista por dos salas y el regente, en el grado de revista .

El nexo de comunicaci6n con el Consejo Real fue a traves de su gobernador,
y sobre todo, por medio de la secretaria de la presidencia, que se habia reforzado

'o' En el caso del intendente, en materia econ6mica encontramos numerosos oficios, asf ARV,
Real Acuerdo, libro 109 (1814), fols . 90, 274, 283 y 286, relativos al cese de la contribuci6n
directa ; libro 110 (1815), fol. 654 . En cuanto al ayuntamiento, tenemos oficios : libro 108 (1813),
fol . 505, sobre celebraci6n de luminarias, y proclamas, como en el fol . 357, relativa a los juicios
de purificaci6n .

'°^ De forma numerosa se asientan en los libros del Real Acuerdo provisiones y cartas orden
del Consejo emitiendo informes a instancia de particulares para la soluci6n de contenciosos, cum-
plimiento de la legalidad o la mencionada solicitud de empleos . Un ejemplo sobre la p6rdida del
cardcter intermediario de la audiencia dentro de lacomunicaci6n local con el poder central, to tene-
mos en las comunicaciones directas del propio Colegio de Abogados de Valencia, relativas a la libre
incorporaci6n al colegio .
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alrededor de dste, para cubrir esta importante funcion. Recogfa, por tanto, la corres-
pondencia gubernativa con los presidentes y regentes de audiencias y chancille-
rias -asf como cuestiones contenciosas encauzadas por esta via, como ya he sena-
lado-, siendo el propio gobernador quien daba curso a la respuesta'os .

C) LA ACTIVIDAD NORMATIVA DEL PROPIO TRIBUNAL:
LOS AUTOS DEL REAL ACUERDO .

Como senale al comienzo de este apartado, la audiencia tambien posefa potes-
tad dispositiva, con caracter reglamentario, pudiendo dictar normas en aquellas
cuestiones que fueran objeto de su competencia. Ademas de la posibilidad de
redactar sus propios estatutos u ordenanzas, que debfan contar con la aprobacion
regia, la forma habitual de estas normas era fundamentalmente la de «autos», y
frente al ntimero importante de los procedentes del consejo, los del Real Acuer-
do son muy escasos en el periodo 1808-1833, debido ala ya estudiada perdida de
competencias gubernativas por la audiencia. El periodo que va desde 1808 a 1813
presenta tambien el inconveniente de los avatares de la guerra, y la creacidn de
nuevos centros decisorios, por to queestos autos prdcticamente desaparecen, vol-
viendo a aparecer a partir de 1814, en el ambito relativo al regimen interno de la
propia audiencia, y a su competencia de nombramiento de cargos propios106 .

A instancias de la sala del crimen, la audiencia solicitaba al Consejo deter-
minadas actuaciones, come, la realizacion de levas, que en el case, de ser acep-
tadas por el gobierno central se llevaban a cabo a trav6s de autos107 .

Igualmente, la audiencia podfa dictar bandos, de forma similar a los oficios
y proclamas del capitan general, o a los bandos del ayuntamiento . Como ejem-
plo reiterado durante los primeros anos de este estudio, en los libros del Real
Acuerdo aparece su bando relativo a la prohibicion de mascaras y disfraces, y
del vuelo de cometas y milochas, a los que se sumarian los relativos a las rifas'°8 .

ios puede verse en Archivo Historico Nacional (en adelante AHN), Consejos, leg. 11 .895, mum. 1,
y una relacibn de las comunicaciones, en los libros 1 .783-1 .798 . Reafirma esta consideracidn M.
J. ALvAREZ-COCA GONZALEZ, «La CAmara de Castilla : Secretaria de Gracia y Justicia» , El tercer
poder Frankfurt am Main, 1992, 1-32, pp . 7-13 .

'°6 ARV,RealAcuerdo, l ibro 109 (1814), auto nombrandojuez conservador del hospital gene-
ral de la ciudad al oidor Ramon Giraldo, fol . 309 ; auto sobre las obligaciones de los procuradores,
fol . 1826 ; auto para el arreglo de la secretarfa del acuerdo, fol . 461 ; libro 110 (1815), auto de dis-
tribucidn de los partidos entre los ministros para hacer las elecciones de concejales, fol . 259 ; auto
nombrando relator civil a Vicente Juan Bravo, fol . 254 ; auto nombrando portero del acuerdo a Casi-
miro Lopez, fol . 316 ; libro 111(1816), auto nombrando juez de subaltemos al Marques de la Cal-
zada, fol . 3, etc . Respecto al regimen interno, tenemos los autos que se repiten anualmente sobre la
restitucion de procesos que debfan realizar los procuradores al comienzo de cada ejercicio judicial,
en libros 103, fol . 2 ; 104, fol . 2 ; 105, fol . l b ; 106, fol . l b, etc .

'°1 Como la leva general realizada a instancia de la sala del crimen en anos como 1815, ARV,
RealAcuerdo, libro 110 (1815), fol . 166 .

'°8 ARV, RealAcuerdo, Iibro 103 (1808), fol .114 ; libro 110 (1815), fol . 206 y 242, donde se
inserta un auto suprimiendo la publicaci6n de este bando ; libro 111 (1816), fols . 152 y 416, etc .
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Junto a estos bandos y de forma diferenciada de los autos, las fuentes nos dan
noticias sobre la redacci6n por parte del Real Acuerdo de decretos y oficios, con-
teniendo sus decisiones, o las de los 6rganos centrales que son transmitidas a
otras autoridades e instituciones, tales como el ayuntamiento o el colegio de abo-
gados'°9. La redacci6n de estos oficios y decretos, de forma diferenciada de los
autos, cabe relacionarla con la toma de decisiones por un ndmero determinado
de magistrados; es decir, dependiendo de la naturaleza del asunto y del ndmero
de asistentes a los acuerdos ordinarios -recordemos que habitualmente no eran
todos sus integrantes-, la norma emanada de este adoptaba la forma de auto
-mayor asistencia y solemnidad-, o bien de decreto u oficio -menor asistencia
o incluso dictada en nombre del regente- . De todas formas, y ante la inexisten-
cia de un precepto que deje totalmente claro la distinci6n del empleo de una f6r-
mula o de otra, esta conclusi6n queda supeditada a esta apreciaci6n casuistica .

Donde encontramos la redacci6n de varios autos del acuerdo es en la dltima
etapa absolutista, tratando de remediar los problemas de lentitud en la sustan-
ciaci6n de las causas criminales . Estos autos cabe enmarcarlos dentro de la poli-
tica general encaminada a agilizar la administraci6n de justicia, caracterizada
por el estancamiento de causas y pleitos"° .

Finalmente, cabe senalar la capacidad que tenfa el Real Acuerdo para redac-
tar informes, para la redacci6n de memoriales, bien a solicitud de particulares
o corporaciones, como qued6 descrito en las diferentes provisiones de empleos,
o bien como elevaci6n de consultas o representaciones sobre la forma de actuar
o interpretaci6n de normas y materias que eran de su competenciattt . Uno de
los ejemplos mds evidentes de estos informes es el relativo al arreglo de corre-
gimientos, alcaldias reales y ayuntamientos de las provincial del distrito de la
Audiencia de Valencia, dentro del plan general para el que se pedia colabora-
ci6n a todos los tribunales . La solicitud del Consejo se hizo por orden de 2 de
marzo de 1829, fijando un termino de cuatro meses para su confecci6n y envio
al secretario del despacho . El incumplimiento de la audiencia llev6 auna soli-
citud el 17 de agosto, existiendo constancia de su recepcion y estudio en 1831,
cuando se comunican los reparos al arreglo hecho por la audiencia para su correc-

'°9 En el Archivo Hist6rico del Municipio de Valencia (AHMV), Capitulares y Actas, encon-
tramos la referencia de estos decretos del Real Acuerdo como el de 15 de febrero de 1810, en
D-207, 1810, fols . 56v-57r.; Ins de 28 de marzo y 4 de abril de 1808, D-203, fols . 74 y 81, o la exis-
tencia de oficios de Ins oidores, como el de 19 de agosto de 1809, en D-206, 1809, fols . 198-199 .
De igual forma encontramos decretos del Acuerdo, citados tras ser recibidos, en el AICAV, Libro II
de Deliberaciones del Colegio de Abogados de Valencia (libro V), juntas de 7 de febrero de 1816,
29 de septiembre de 1818 y 22 de abril de 1824 ; junto a oficios del regente de la audiencia -jun-
ta de 8 de julio de 1815, con el decreto del regente de 5 dejulio sobre censura de ciertos ejempla-
res del c6digo frances, y junta de 3 de abril de 1829, con el oficio del regente sobre una suscrip-
ci6n popular- ; finalmente, junto a oficios, circulares y cartas del propio presidente de la audiencia,
como los reflejados en las juntas de 3 de marzo, 31 de julio y 3 de septiembre de 1817, y la de 11
de julio de 1818 .

"° Los dos autos mencionados son de 9 de mayo de 1831 .
I " Como por ejemplo sobre la aplicaci6n de la legislaci6n castellana de la Nueva Planta, en

ARV, RealAcuerdo, 1716, fols . 4 y ss .
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cion en el plazo de 15 dias, no volviendo a existir mas constancia del asunto en
las fuentes"z.

Otro ambito en la labor de informacion del Real Acuerdo era el relativo a
cuestiones que afectaban al orden publico, como las solicitudes de ayuntamien-
tos de organizar corridas de novillos . En estos casos, el acuerdo remitfa al con-
sejo el informe favorable o desfavorable sobre la solicitud de los ayuntamien-
tos, decidiendose las peticiones segun estos memoriales"3 .

El acuerdo tambidn realizo propuestas en otras materias por encargo del Con-
sejo . Asf sucedio en la reforma del ramo de alumbrado, donde una orden de
diciembre de 1832 le encargaba la proposicion con formacion del correspon-
diente expediente, oyendo al ayuntamiento y al corregidor . Originariamente la
tarea habia sido encomendada al ayuntamiento, por recaer esta materia entre sus
competencias, pero los abusos introducidos en el informe hicieron quese le des-
pojara de esta tarea, encomendandose a la Audiencia de Valencia, y en concre-
to al Real Acuerdo"4 .

Estos son todos los registros que he hallado de la actividad del Real Acuer-
do en esta materia y ello puesto que, en general, toda esta actividad fue bastan-
te escasa en este primer tercio del siglo xix debido a su mencionada perdida de
capacidad dispositiva reglamentaria paralela a la gubernativa, y la creciente comu-
nicacion directa del Consejo con los 6rganos inferiores y de la administracion
local.

D) LA PARTICIPACION DEL REAL ACUERDO EN OTRAS
FUNCIONES GUBERNATIVAS

Ademas de las funciones expuestas, queeran las esencialmente desarrolla-
das por la audiencia como organo de gobierno, el despacho de asuntos guber-
nativos inclufa, segun la legislacion que se habfa dado de forma general desde
mitad del siglo anterior, algdn otro aspecto, quiza de menor alcance en esta eta-
pa decimon6nica . Asi, el auto acordado de 5 de mayo de 1766 senalaba como
competencia propia del Real Acuerdo la decision gubernativa de las «discor-
dias» entre regidores, diputados y sfndicos . El capitulo primero de la pragma-
tica de 31 de enero de 1768, encargaba a las audiencias el senalamiento de las
cabezas de partido en las que estuviese el registro hipotecario. Por otra parte,
el Consejo decreto, el 2 de septiembre de 1768, que los acuerdos de audiencias
y chancillerias conociesen de la tasa que recayera sobre los alimentos, deci-
diendo en vfa gubernativa las peticiones que presentasen los ayuntamientos en
los casos de desordenes por precios abusivos en los alimentos, debiendo ofrse
al fiscal, decidiendo aquellos acuerdos to mas adecuado para el publico . Estas

"z ARV, RealAcuerdo, libro 124 (1829), fols . 28 y 85b ; libro 126 (1831), fol . 27 .
"' Ibidem, libro 127 (1832), fols . 8b, 26, 49b .
"° Ibidem, libro 127 (1832), fol . 3 .
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tres competencias vienen a completar la funcion no contenciosa de las audien-
cias con caracter general .

Tambien correspondia al Real Acuerdo la decision de las cuestiones relati-
vas a la recusaci6n de alguno de sus magistrados . En este caso, la causa de recu-
sacidn no era tratada en la propia sede judicial, sino que se sacaba de ese ambi-
to para trasladarla al gubemativo, decidiendose en los acuerdos generales
ordinarios"5 .

Otra de las competencias que ostentaxon los acuerdos de audiencias y chan-
cillerias desde 1819 fue la concesi6n de licencias a los corregidores y alcaldes
mayores de su ambito territorial, para desplazarse a otros pueblos dentro de dicho
territorio . Esta facultad, que ostentaba el Consejo de Castilla hasta 1819, volvi6
a sus manosen 1832, perdidndola los acuerdos"6 .

No obstante, debemos recordar que las competencias gubernativas depen-
dian de las que cada audiencia ostentase en virtud de sus respectivas ordenan-
zas, ya que su proceso de creacidn no fue temporalmente unitario . A pesar de
esta precision, es evidente el proceso uniformador que se estaba consolidando
en el siglo xix, de formaque la estructura y funciones de las audiencias y chan-
cillerias espafiolas alcanzaban una mayor similitud, pese asus diferencias origi-

narias . Evidentemente, en esta tarea de lograr la uniformidad, unas audiencias
tuvieron un mayor protagonismo en la lucha por conservar intactas sus compe-
tencias y estructura tradicional: entre ellas podemos destacar la Audiencia de
Cataluna, junto a las reticencias iniciales de la de Valencia . No obstante, la uni-

ficacion tambidn venfa, de forma amplia, a traves de las recopilaciones, por to
que concluiremos en retornar a la idea inicial de la remision a to previsto de for-

ma generica para los tribunales castellanos, dentro del proceso de uniformidad
que se vivio en el siglo XVIH . En el comienzo del xix las competencias descri-
tas se vieron sometidas a nuevos problemas motivados por la aparicion de las
ideas liberales, en las que la separacion de poderes se erigia como uno de los
principios esenciales, y dejaba alos tribunales confmados en el ejercicio de fun-
ciones estrictamente judiciales . Las pequenas excepciones y pervivencias guber-
nativas quedaron en cuestiones internas y de nombramiento, aunque tambien

algunas aguardaban su desaparici6n . Para estos resquicios, la legislaci6n alum-
braba entonces nuevos 6rganos para el gobierno de los tribunales, insertos en

ellos: las Juntas Gubernativas de los Tribunales"' . De hecho, los registros del
Real Acuerdo de Valencia concluyeron su existencia en 1835 .

JAVIER SANCHEz RUBIO

"5 En este sentido, J . BEtuvt Y CATALA, El abogado instruido . . ., p . 73 .
"6 ARV, RealAcuerdo, libro 127 (1832), fol . 193 .
"7 Real Decreto de 5 de enero de 1844,para las facultades de gobierno interior y nombramientos

que dejaban subsistentes el Reglamento Provisional para la Administraci6n de Justicia, de 26 de sep-
tiembre de 1835,y las Ordenanzas para todas las Audiencias, de 19 de diciembre de 1835 .
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