
EL EJERCICIO DE LA GRACIA REGIA EN CASTI-
LLA ENTRE 1250 Y 1530. LOS INICIOS DEL CON-

SEJO DE LA CAMARA

Por todos los historiadores se ha resaltado el ingente esfuerzo
desplegado por los monarcas a partir de la Baja Edad Media para
robustecer su poder . Principalmente en el campo de la legisla-
ci6n ' . Aunque no s61o en 6ste, pues en otros terrenos tambien
destac6 la proyecci6n del Rey, como en la administracibn de la
justicia y del gobierno Z . Que no son los 6nicos tampoco, ya que
atin cabe senalar otro Ambito : el de la gracia, muy descuidado de
ordinario por los estudiosos, pese a suponer uno de los medios

* Texto de la intervenci6n presentada en el Encuentro celebrado en Lloret de
Mar, en abrnl de 1991, en el marco de la European Science Foundation, sobre el
tema . The origins of the Modern State (13"-18`° Century) The Legal Instruments
of Power

' Para Castilla, y como trabajos mas recientes- B CLAVERO, <<Notas sobre el
derecho territorial castellano, 1367-1445», en HID, 3 (1976), p6gs 141-165; A
IGLESIA FERREIROS, «Derecho municipal Derecho senorial Derecho regio», en
HID, 4 (1977), pigs 1 15-197 ; A PEREL MART(N, <<El renacimiento del poder
legislativo y la genesis del Estado Modemo en la Corona de Castilla», en Reinats-
sance du pouvoir legislatif et gen,4se de 1'Etat, Montpellier, 1988, psgs . 189-201 ;
B GONzALEz ALONSO, <<Poder regio, Cortes y r6gimen politico en la Castilla
Bajomedieval ( I 252-1474)», en Las Cortes de Castilla y Ledn en la Edad Media,
Cones de Castilla y Le6n, 1988, vol Il pAgs 201-254, y M ° P ALONSO
RoMERO, <<La Monarqufa Castellana y su proyecc16n mstitucional (1230-1350)»,
en Historta de Espana Men,4ndez Ptdal, tomo X111-1, La expans16n peninsular y
mediterrdnea (c 1212-c 1350), Madrid, 1990, p6gs 509-577

2 Para el caso hispano, arrancando de los siglos bajomedievales, la melor
exposici6n es la efectuada por F Totrt,4s v VALIENTE, <<El gobiemo de la monarquia
y la admmistraci6n de los remos en la Espana del siglo xvu», en Histona de
Espana Men,4ndez Pidal, tomo XXV, La Espana de Felipe IV, Madrid, 1982,
pags 1-214
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mas cualificados en manos del principe para hacer prevalecer su
supremacia 3 . Con notorio alcance juridico y politico, ciertamen-
te, en cuanto simbolo del absolutismo regio, por su efectiva
desvinculacibn del derecho positivo en las actuaciones graciosas .
Mas igualmente de verdadera trascendencia social en un mundo
de privilegio juridico, de desigualdad de condiciones y de estados
de sus miembros, hasta adquirir la gracia real un valor sustantivo,
nada marginal, dado su papel en la reproducci6n de estas situacio-
nes .

En el presente trabajo voy a intentar trazar las Ifneas generales
de la evolucibn del desempeno de la gracia por el Rey castellano
entre los anos de 1250 (el reinado del Alfonso X se inicia en
1252) y 1530 (la primera instrucci6n para la Camara de Castilla
data de 1528) . Un ejercicio muy controvertido, pero que ira a
mas, desde su inicial incardinaci6n en la rudimentaria Cancilleria
regia, para acabar constituyendo el cometido primordial de un
especifico Consejo de la Corte . Con muchos esfuerzos por deslin-
dar materias, brganos y procedimientos . En un trabajo en buena
medida de la practica, podiamos decir, con criterios mas funcio-
nales y casuisticos que conceptuales . Porque en el fondo, cual-
quier pretensi6n de establecer categorias y distinciones topaba
con un techo imposible de superar : la acumulaci6n de tareas
legislativas, de gracia, de gobiemo y judiciales en la persona del
rey, en un sistema juridico y politico desconocedor del dogma
de separacibn de poderes .

Con todo, sera en la obra legislativa de Alfonso X (el Sabio),
enteramente influenciada por la doctrina del jus commune, donde
encontremos un inmejorable punto de arranque para nuestros pro-
p6sitos . En Fuero Real, en Especulo y en Partidas, sus tres gran-
des textos normativos .

Con dos principios basicos . Uno, el de la desigualdad en el
estado- y condici6n de los hombres, que merecian distinto trata-
miento ante el derecho, pregonado sin ambages 4 . Otro, el de la
superioridad del rey sobre el derecho positivo, por el origen divino

Con relaci6n a Castilla cabe considerar como ms6lito el libro de M ' 1
ROORtcuF-z FLORES, El perddn real en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca,
1971 .

Partidas 4,2, proemio del titulo y ley 2
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de su poder, afirmado no menos rotundamente ' . AdernAs de
ponderarse la principal funci6n del rey, la administracit de la
justicia, entendida como distributiva : odar a cada uno su derecho
segun su merecimiento», conforme se repite en diversas oportu-
nidades ', que encerraba una doble vertiente : galardonar a los
buenos (a los que bien sirvieren al monarca) y penar y castigar
a los malos ' . Sin dejar de aparecer asimismo proclamas sobre
el poder del rey para hacer mercedes, bien es cierto ' .

Pero precisamente la definicion de justicia establecida en Par-
tidas entranaba el riesgo de colisionar con la idea de merced, al
punto de considerarse en ocasiones a esta ultima como pane de
la justicia, concedida por merecimiento de servicio, no menos
que podia provocar el efecto de diferenciar la merced de la gracia,
la cual de derecho no estaba obligado a otorgar el principe 9 . No
obstante que en otros instantes se ofrecen nitidamente contrapues-
tas las nociones de justicia y merced "°, o derecho y merced ",
o forero y de gracia "2, convirtiendo en equiparables los vocablos
de merced o de gracia ", por mucho que nunca se borren las

S Fuero Real 4,21,5, a proposito justamente de la capacidad del rey para
perdonar por merced el delito de traicidn

6 Asf Partidas 2,1, leyes 5,7 y 9, 2,2,8 ; 2,9, leyes 27 y 28, 2,10, proemmo
del tftulo y leyes 2 y 3 y 2,13,13 .

' De este modo, Fuero Real, proermo al libro 1 En la misma linea, Esp6culo
3,1, ]eyes 1 y 3, 3,2.1, 3 5 7-19 6 3,8,1-3 Pero principalmente Partidas 2,9,
proemio del titulo y leyes 2-28 ; 2,27, proemio y 2 ; 2,28, proermo del tftulo y
3,4,16

e «Que pues el rey tenudo es, e poder a, de facer merced>>(Esp6culo 4,6,8 y
Partidas 3,18 34) . «Como el nome del rey es Dios, e tiene su lugar en la tierra
para fazer justicia e derecho e merced>> (Partidas 2,13, 1) De modo muy restrin-
gidio, para la merced regia de legitimar en to temporal como el papa en to
espiritual, Fuero Real, 3,6,17

' Con este sentido, Partidas 7,32,3- vque departirmento han entre si misencor-
dia, e merced e gracia,, . Y no de otra manera en Partidas 7,22,1 En ambos
supuestos con motivo de los perdones otorgados por el rey .

'° «Templamiento de la reciedumbre de la justicia es la merced>> (Partidas
3,24,1 ; al tiempo que se acompana de otras ]eyes sobre quidn puede pedir merced,
de que manera y sobre qud cosas, Partidas 3,24, leyes 2,3 y 4) .

" Partidas 2,2,3 y 11 .
'2 Asi Partidas 3,18,27
'3 Expresamente en Partidas 3,18, leyes 26,34 y 42 y 7,32, proemio al titulo

Pero con mucha mayor clandad en Esp6culo 4,6, leyes 3 y 8 .
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preferencias por los vocablos de merced o de gracia, en atenci6n
a distintos asuntos y circunstancias '° . Aparte de las interferencias
que el t6rmino de merced o de gracia sufre por relacibn al de ley,
principalmente con motivo del privilegio, enunciado como ley
privada o especial '5, con distincibn expresa siempre entre carta
y privilegio, en cuanto documentos muy distintos emanados de
la Chancilleria '6 .

No quisiera, sin embargo, acabar las referencias a estos textos
normativos sin anadir algunos datos, entresacados de los mismos,
que nos ayudan a comprender sobremanera la trayectoria seguida
por la gracia regia en momentos posteriores . Como es la distinci6n
entre poder de derecho y de hecho, de los emperadores y de los
reyes, que se atisba en diversos fragmentos de las Partidas ", en
conexi6n con la cual se establecen limites al arbitrio del rey (las
regalias) en su capacidad de donar, a fin de guardar intacto el
senorio del reino 'g . O la valoracibn que se hace de la voluntad
del monarca como merced, hasta el grado de mostrarse sin6nimas
las palabras «es mi merced», o oes mi voluntad», por t6picas y
reiteradas que se manifiesten, una y otra vez '9 . Pero no es menos
importante, segdn mas tarde comprobaremos, la tajante oposicion
que presenta el Esp6culo entre cartas de gracia y cartas foreras
(o de derecho, o de justicia, o de pleitos) 2° . Igualmente, es
tambi6n de suma trascendencia la consideraci6n de derechos ad-
quiridos atribuida a las cosas otorgadas por el rey a cualquiera,
transmisibles por eso mismo a sus herederos, si asi fuera su

'° Entre otros pasajes, Partidas : 3, 18, leyes 9,10,49,50 y 51, 3,20,10, 4,15,4 ;
5,4, proemio al titulo, o 6,1,5

'S Partidas 1,11, 1 y 3,18, leyes 2 y 28 . Aunque su contemdo se refiere a
gracia y merced, segun se senala en Esp6culo 4,6, leyes 3,4 y 5

"6 Por ejemplo, Partidas : 2,9, leyes 7 y 8 ; 3, 18, leyes 3 y 4 ; 3,20,7, 4,26,
leyes 27 y 28

" Partidas 2, 1, leyes 2 y 3, 2,2, leyes 10-13, asf como 2,27, 10 .
'8 Partidas 2,2, leyes 14 y 18 ; 2,15,45, 2,17,1 ; 2,25,4 ; 5,4,9 y 6,9, leyes

13 y 14 Regalias que serian formuladas en otro viejo texto de Derecho, el Fuero
Viejo de Castilla (1, 1 , 1), de redacci6n anbmma

'9 Pero que devendria en un atributo de la autoridad del rey, tanto como para
reducer al monarca la utilizactbn en los documentos de las expresiones «es mi
merced», o «so pena de mi merced» . Segun precepto recogido por A . de Montalvo
en 1484 en sus Ordenanzas Reales 2,2,2, con precedente rernoto en Partidas 2,5,5

2° Esp6culo 4,6, leyes 2,3,4 y 9
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voluntad ; la gracia o merced, una vez concedida, no es revocable,
salvo por culpa en que el beneficiario incurriera contra el rey z' .
Ni es posible olvidar la distinci6n que se establece en estos cuer-
pos legales entre disposiciones (cartas) secundum jus, contra jus
o praeter jus (justamente estas (iltimas las de gracia y merced),
asi como los vicios que invalidan su impetraci6n ante el principe,
por defectos de obrepci6n y subrepci6n, de tanta importancia para
los recursos 2z . Finalmente, hemos de aludir por fuerza al terra
de la Cancilleria, de momento unica, por muy de la puridad del
rey que hubieran de ser los chancilleres, notarios y escribanos 23,
y por donde se expedian todo tipo de documentos : los privilegios
rodados (los mas solemnes), las cartas de justicia o las cartas de
gracia y merced Z° ; por cierto que en los privilegios rodados,
siguiendo la costumbre de reinados anteriores y en las clausulas
conminatorias, se fulminaba a los posibles infractores con la ira
regia (la perdida de la gracia del rey), de marcado acento feudo-
vasallatico 21 .

Mas la labor de Alfonso X qued6 no poco empanada por las
luchas intestinas que se desarrollaron a to largo de su reinado,
por los conflictos intersenoriales que no dejarian de asolar a
Castilla por mucho tiempo, propios de un largo proceso de cen-
tralizaci6n cortesana y de afirmaci6n del derecho regio, en prete-
rici6n de las formas de organizaci6n estrictamente feudovasalla-

Z' Fuero Real 3,12,8
22 Esp6culo 4,6, leyes 4-15 Partidas, 3,18, leyes 27-43
21 Respecto a la pundad (confianza, secreto y lealtad) de estos oficiales

Parudas 2,9, leyes 7 y 8
2° Sobre las caracteristicas de los diversos documentos emanados de la Can-

cilleria : Esp6culo 4, l2, leyes 12-49, y Partidas 3,18, leyes 1-26
23 En cuanto a la «instituci6n», H GRASSOTT1, «La ira regia en Le6n y

Castilla», en CHE, XLI-XLII (1965), pAgs 5)35, que srtua su fuerza principal
entre los reyes Alfonso VI y Alfonso X Para los privilegios rodados durante la
6poca de Fernando III, el antecesor del rey Sabio, la colecc16n documental reco-
gida por J . GONzALEZ, Retnado y Diplomas de Fernando III Vol III diplomas
(1233-1253), C6rdoba, 1986, donde se incluyen en abundancia . En relac16n a
los pnvilegios rodados y otro tipo de documentos del reinado de Alfonso X 1
TORREs FoNTEs, Documentos de Alfonso X el Sabio, Colecci6n de Documentos
para la Historia del Reno de Murcia, I, Murcia 1973, y Fueros y Prrvilegtos de
Alfonso X el Sabio al reino de Murcia, misma colecci6n documental, Murcia,
1973 .
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ticas . Con soluciones hibridas y de compromiso en cuanto al
derecho y los 6rganos de la Corte en el momento alfonsino, si
no de capitulacibn, mediante la distincibn (consagrada en las
Cortes de Zamora de 1274) entre alcaldes foreros, que juzgarian
en la Corte de acuerdo al derecho (los fueros) de las provincial,
comarcas y municipios, y alcaldes de Corte que resolvian los
pleitos (los casos de cone) conforme al derecho regio 26 .

En cuanto a la gracia y merced del monarca, nuestro tema de
estudio, nos es dado apreciar en los mas inmediatos reinados (de
Sancho IV a Enrique II, entre 1285 y 1379) algunos cambios,
pero lentos, al compas de la trabajosa implantaci6n de la justicia
y del derecho regios . Sus pistas las podemos perseguir a travel
de la evoluci6n sufrida por la Cancilleria o Chancilleria regia que
acabb significativamente dando su nombre a la Audiencia regia,
el tribunal de la Corte, cuando el sello mayor quedb alli ubicado .
En concreto, estos rastros se materializan en la aparicibn en la
Corte del sello de la puridad (o del secreto) y de los escribanos
de Camara, muy mal visto por ciudades y senores laicos y ecle-
sidsticos por mas de cien anos, seg6n nos testimonian los Cuader-
nos de Cortes y ]as colecciones documentales 27 .

Comenzaremos por el sello de la puridad, con el que se vin-
culaban en gran parte las cartas desaforadas, las cartas dadas en
la Corte contra fuero, derecho y justicia, entendidas asf por nobles
y ciudades a causa de haber sido libradas sin audiencia, sin haber
oido previamente a las partes por su fuero y derecho, fruto de
una vfa secreta de despacho, reservada al rey . Dirigi6ndose las
invectivas de las Cortes particularmente contra los albalaes, las
cartas en blanco y las de creencia, prototipos de modelos docu-
mentales surgidos de la puridad, intentando estas asambleas evitar
a todo trance que se diesen para colas de justicia o foreras 21 .

21 Wanse sobre el particular ]as obras cicadas en la iiota 1 Pero para el
desarrollo de los conflictos intersenoriales, consultese asimismo B CLAVERO,
«Behetria, 1255-1356 Crisis de una instituci6n de senorio y la formac16n de un
derecho regional en Castilla», en AHDE, 44 (1974), pags 201-342

Z' Unos datos que ya comprob6 ~aunque s61o los references a las Cortes-
en mi trabajo : «l-as Cones de Castilla y Le6n y la administrac16n central, en
Las Cortes de Castdla y Le6n en la Edad Media, Cortes de Castilla y Le6n,
1988, p6gs . 289-296, en especial
' Las razones del rechazo eran been explfcitas : «Por no ser los omes pnmero
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Pero entre cuyos asuntos expedidos por este sello se encontraban,
c6mo no, las cartas de perd6n y de merced Z9 . De capital impor-
tancia estos negocios, sobre todo los tiltimos, ante las urgencias
de toda especie de senorios, necesitados para su reproducci6n de
las rentas acumuladas por la Corona . Mas sin despreciar las otras,
en 6poca de continuas guerras de los nobles laicos y eclesidsticos
y las ciudades, entre si y con el rey, con el fin de salvaguardar
sus respectivas jurisdicciones '° . Bien aprovechadas estas urgen-
cias por la monarqufa para fortalecer su poder, por vias de derecho
(cada vez mas el creado por 61, de acuerdo a las pautas del
Derecho Comun) y aun de hecho (tambidn facilitado por la doc-
trina de civilistas y canonistas) 3' . De ahi la insistencia de estos
reyes en utilizar el sello de la puridad, con disculpas 11 o sin

Ilamados e oydos e demandados por su fuero e su derecho» (Cortes de Valladolid
de 1329, Cortes de Le6n y de Castilla -en adelante CLC- I, p'ags 430-432),
<<Por estar dadas sin abdiencia» (Cones de Valladolid de 1351, CLC II, 16, p6g
12) ; «Que no ande en la tierra nuestra carta de creencia nin blanca, et si alguno
la truxiere que non obren por ella porque es contra fuero» (CLC I, 9, pdg 132 ;
Cones de Valladolid de 1295) Pero hay otras muchas manifestaciones, por ejem-
plo . CLC I, 30, pAg 204, Cortes de Valladolid de 1312 ; CLC I, 3, pigs 373-374,
Cones de Madrid de 1325 ; CLC I, 77, pags 430-432, Cortes de Madrid de 1329 ;
CLC I, 1, pAgs 456-458, Cones de Madrid de 1339 ; CLC II, 16, pAg 12, Cortes
de Valladolid de 1351, y CLC II, 14, pag . 195, Cones de Toro de 1369

21 Segun consta en los cuademos y ordenanzas de las Cones de Toro de 1369
y 1371, de acuerdo a los cuales en adelante no se expediria por el sello de la
puridad cartas de perddn, m de justicia, m de merced, ni otras foreras, antes se
sellarian por el mayor (CLC II 20, pag 170 y 13, pig . 195, respectivamente) .
Asi como CLC II, 13, pAg 195, respecto a las cartas de perdbn que habian de
ser selladas por el sello mayor . Pero ya antes, en las Cones de Palencia de 1313,
en la minoria de Alfonso XI, el infante tutor don Juan se habia comprometido a
aceptar la desapancidn del sello de la puridad ; para todos los asuntos, pues (CLC
1, 10, pdg 224)

' Para la concesi6n de mercedes y confirmac16n de pnvilegios, como oficio
de los reyes, pero con sus limitaciones (CLC 1, Cortes de Burgos de 1301, pigs
145-146, CLC I, Cones de Palencia de 1313, 9, pig 236, y CLC I, Cortes de
Alcal3 de 1348, 63, pSgs 538-540) . Respecto de los perdones, Cortes de Madrid
de 1329, CLC 1, 71 y 72, pAgs 429-430

" Para la contraposicibn entre las vias de hecho y de derecho Cortes de
Alcala de 1348, CLC I, pigs 536-538 .

32 «Et porque los otros sellos non eran conmigo, mandele sellar con el mi
sello de la poridad», afinna Sancho IV en 1284 (Documentos de Sancho IV, edi-
ci6n de l . Torres Fontes, Coleccibn de Documentos para la Histona del Reino de
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ellas " . Los tiempos de las cartas foreras, de libramiento por
alcaldes y audiencia de partes, del pergamino y del sello de plomo
(el mayor), estaban pasando a mejor vida como formas ordinarias
de actuaci6n, sustituidas por las cartas de mandato y albalaes, de
papel y con sello de cera (el de la puridad), signo de los avances
t6cnicos y de la ampliaci6n territorial del reino, no menos que
del creciente poderio del rey, capaz de extender sus competencias
a ambitos desconocidos, o poco conocidos, hasta entonces . El
orden feudovasallatico estaba totalmente en crisis .

Del sello de la puridad podemos dirigir nuestra atenci6n a los
escribanos de Cdmara, muy relacionados probablemente ambos
elementos entre si, por su vinculaci6n directa con la persona del
rey . Opuestos una y otra vez en las Cortes estos oficiales a los
alcaldes y escribanos de fuero o foreros . Con pretensi6n de las
referidas asambleas porque las cartas de pleito, o de justicia, no
las libren sino los alcaldes de fuero y sus alguaciles y escribanos
de provincia, prohibiendose a tsstos ademas despachar cartas de
camara y merced . Como tambidn intentaban evitar las Cortes por

Murcia, IV, Murcia, 1977, documentos ndms 20 y 23, pSgs 14-15 y 16-17),
frente a otra expres16n mss utilizada, y no solo en pnvilegios rodados «et porque
esto sea firme et estable mandd sellar este privilegio con nuestro sello de plomo»
(misma colecc16n, doc . 31, pag 23, por ejemplo) Promesa que tambi6n repite
al comienzo de su reinado Fernando IV «Et porque los otros mis cellos mayores
non eran acabados mande vos dar esta carta sellada con mio cello pequeno», o
<,con el mio sello menor de cera colgado» (en documentos de Fernando IV, edici6n
de J Torres Fontes, serve documental ya cicada, Murcia, 1980, doc 2 y 3, pAgs .
2-4) .

" Pero luego, salvo para los privilegios rodados, utiliza masivamente el cello
de cera colgado, el pequeno o de la pundad (comenzando por el doc 4, pag 5,
de la colecc16n documental citada al fin de la nota anterior) . Como tambi6n, y
adn mss que Fernando IV, Pedro I utiliza con abundancia el cello de la pundad
E mcluso ya con este rey comienzan a ser frecuentes los albalaes (para su compro-
baci6n me remito a Documentosde Pedro /, edicibn de Angel Luis Molina Molina,
sere documental cicada, Murcia, 1978) E incluso Enrique II, vencedor en una
guerra civil, enarbolando ideas de justicia, y no obstante la creact6n de la Audlen-
cia y su compromiso de no usar el cello de la pundad, to utilizaria con frecuencia .
Hasta con agravantes, al emplear el sello de la puridad no obstante to establecido
en ]as Cortes de Toro de 1371, en que se ordenaba que las cartas selladas con el
sello de la pundad fueran obedecidas y no cumplidas, segdn se atreve a menclonar
expresamente (en Documentos de Enrique II, edici6n de Lope Pascual Martinez,
Murcia, 1983, docs 181 y 205, pigs 287-288 y 328-329)
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todos los medios -incluida la pena de muerte- que los escriba-
nos de camara puedan dar cartas de justicia . Con to que por via
negativa se hacian sinbnimas las cartas de merced y las de camara.
Bien que tambien existan datos positivos, para verificar su natu-
raleza, como ocurre en las Cortes de Valladolid de 1312, al
establecer Fernando IV cuatro escribanos de camara en la Corte
para las cartas mandaderas (de mandato) o de merced 1, precisa-
mente las disposiciones que comienzan a abundar a partir del
reinado de Sancho N 35 . Aunque un poco despues se desdibuje
tal esquema trazado para los escribanos de c6mara, pues 6stos
acabaran por confinarse en los grandes 6rganos cortesanos que
se perfilan en la segunda mitad del siglo xiv : la Audiencia o
Chancilleria y el Consejo Real, mientras al lado el rey surgiran
otros oficiales : los secretarios reales . Resultando cuando menos
curioso, que luego de cantos esfuerzos de las Cortes por evitar la
presencia de los escribanos de camara en los libramientos de los
pleitos foreros y en las cartas de justicia, en 1371, al dar planta
a la Audiencia Enrique II, en las Cortes celebradas en Toro, se
destinan a la misma seis escribanos de camara '6 . Aunque bien
pensado no nos deberia sorprender tanto, porque la Audiencia se
convertiria en el tribunal de la justicia regia en la Corte atendida
por oidores letrados, y sentenciando de acuerdo al derecho comun
y al derecho regio, declinantes ya los fueros . Como tampoco nos
debe maravillar si atendemos a la evoluci6n producida en el objeto

3' Para ]as oportunas citas de Cones, S DE Dios, «Las Cortes y la Admmis-
traci6n», pags 293-295

33 Segun puede comprobarse, stn it mss lelos, por ]as colecciones documen-
tales resenadas con antenondad En fin, que ]as cartas de merced y de mandato,
asi como los escnbanos de camara que los despachaban, estaban tomando cuerpo,
cabe deducirlo de la saga domdsttca de dtstintos escnbanos del remado de Alfonso
XI : Joan Martinez de la CSmara, Belasco P6rez de la Camara o Ferr6n P6rez de
la Camara, seg6n consta en la documentaci6n reunida por E GONzALFZ D(EZ,
Coleccidn Dcplombtica del Concejo de Burgos (884-1369), Burgos, 1984, docu-
mentos 174, 177, 189 y 190, prigs 311-313, 317-318, 344-345 y 345-346,
sucesivamente Aunque de acuerdo a la mtsma colecc16n documental (doc 120,
pags 207-208) con el infante Sancho (Sancho IV) ya firmaba documentos Ferrdn
luannes de la CSmara

3' CLC 11, 1, p6g 190 . St bien todavia se mantenia en el mismo ordenamiento
la existencia de cuatro escnbanos de CSmara para andar con el rey donde 8ste
estuviera, con la funct6n de librar las cartas de c6mara (CLC 11, 12, pAg 195)
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de las denuncias de las cartas contrarias a derecho, c6mo de
dirigirse contra las cartas y provisiones regias lesivas para los
fueros y privilegios municipales, acaban por dirigirse contra las
reales disposiciones que contravenfan los ordenamientos de Cor-
tes y las leyes regias en general ; tal vez como consecuencia del
ordenamiento de Alcala de 1348, donde se consagra la primacfa
del derecho real en el orden de prelaci6n de fuentes castellanas
y la relegacibn, hacia posiciones subsidiarias, del derecho muni-
cipal 37 .

Pero sera con Juan 1 (1379-1390) cuando se dd un paso muy
firme en la direcci6n absolutista y centralizadora de la monarquta,
disenada ya en tiempos de Alfonso X, con aclaraciones muy
sensibles para el ejercicio de la gracia regia . Hacia su exposicion,
en los trazos mas breves posibles, me dirigire a continuaci6n .

Para destacar en primer lugar que sera ahora cuando nos
topambs en los documentos con las c1dusulas tipicas del poderfo
absoluto del rey, como las de ocierta ciencia», «no embargante
cualquier ley, fuero, use y costumbre» y de «poderio real abso-
luto» ; por las fechas de 1380 y 1383, en materias propias de
merced, por cierto, como la concesibn de senorios y de privilegios
para fundar mayorazgos 'a . Con prontas repercusiones en las Cor-
tes, pues en la reunion de Briviesca de 1387 se aprestan los
procuradores a lograr del rey que las cartas contra ley, fuero o
derecho sean obedecidas y no cumplidas, no obstante que en tales
cartas se haga mencibn especial o general de la ley, fuero u
ordenamiento contra quien se d6, y no embargante tampoco las
clausulas derogatorias en ellas contenidas, ni las mayores firmezas

" Acerca de la conex16n entre el ordenamiento de AlcalA (el orden de prela-
c1bn) y el cambio de sentido en las cartas contra fuero, B GONZALEZ ALONSO,
«La f6rmula "obedezcase pero no se cumpla" en el derecho castellano de la Bala
Edad Media, en AHDE, 50 (1980), pAgs 475-477 en particular

'8 La oportuna docurnentac16n en L. SuAREz FERNANDEZ, Historia de!Reinado
de Juan 1 de Castilla . Tomo 11 Registro Documental (1379-1383), Madnd, 1982,
en concreto documentos mimeros 119, 120 y 364, pigs 142-148, 148-157 y
556-562, sucesivamente Con unas fechas mucho mss tardias que en el veino
reino de Francia, donde, segun J .KRYNEN, tales f6rmulas, a imitacibn de la
cancilleria papal, aparecen ya desde 1303 En su trabajo «De nostre certame
sciencie . Remarques sur I'absolutisme legislatif de la monarchie medievale fran-
caise», en Recnaissance du pouvoir legislatij, ya mencionado, pags 131-143
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que pudieran ser puestas, pues la voluntad real deberia ser la que
de tales cartas no produzcan efectos, antes sean dadas por ningu-
nas, por nulas 39 . Con un avance ostensible en relacibn a formu-
laciones expuestas por los procuradores en este mismo reinado,
en ]as Cortes de Burgos de 1379, donde no se alude a las consi-
deradas oclausulas exorbitanteso °° .

En segundo lugar, pero no menos interesante para el objetivo
de nuestro trabajo, hemos de valorar las ordenanzas que este
monarca otorga al Consejo Real en las Cortes de 1385, 1387 y
1390 . En especial por cuanto se refiere a las competencias, donde,
con un criterio mas bien funcional, junto a aquellos asuntos reser-
vados a la firma de los consejeros, otros se retienen para la firma
del rey, bien que normalmente con consejo de los del Consejo,
y en ocasiones con la firma de algunos de entre ellos en ]as cartas
regias °' . Y precisamente los negocios librados por el monarca,
precisados de su firma, son aquellos que podemos calificar de
gracia, merced y Patronato Real, los propios del futuro Consejo
de la Camara de Castilla, de suyo secretos y extrajudiciales .
Como las limosnas, tenencias, tierras y mercedes de juro de
heredad, oficios de ciudades y villas que no sean por elecci6n,
perdones, legitimaciones, cartas incitativas para administrar jus-
ticia (incluida la Audiencia), cartas de sacas y franquicias, emba-
jadores que hubieran de it fuera del reino, notarias nuevas y
suplicaciones de prelacfas y otros beneficios eclesiasticos y pre-
sentaciones de patronatos. Excluyendose expresamente del cono-
cimiento del Consejo en las Cortes de Valladolid de 1385 las
cuestiones que deben ser libradas por la Audiencia, es decir : los
pleitos entre partes . Si bien en la practica no funcionaban las
cosas con total fidelidad a to expuesto por las ordenanzas . Asi
se deduce del conocimiento por el Consejo en este reinado de
procesos entre panes °Z . Como tambitsn, pero en un sentido dis-
tinto, en las Cones de Briviesca de 1387, y a pesar de to dispuesto

'y CLC 11, pags 371-372
'° CLC 11, pAg . 299
°' El texto de las tres ordenanzas en S DE Dios, Fuentes para el estudio del

Consejo Real de Castilla, Salamanca, 1986, pags 5-20 .
°Z En concreto en 1389, en matena de rentas reales y exenciones Puede

comprobarse en Documentacl6n del Archivo Municipal de Avila (1256-1474),
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en Valladolid en 1385, se establece que en las cartas de perd6n
aparezcan las finnas al dorso de dos letrados del Consejo, en un
precepto que tends fortuna en to sucesivo. A1 igual que se obten-
dra del rey la promesa de no otorgar mercedes, sino tras su
examen por el Consejo . Como una garantia frente al despacho
de los solos escribanos a' .

E igualmente debemos resaltar la normalidad con la cual se
acepta por los procuradores de Cortes la presencia de escribanos
de CAmara en el Consejo, encargados de la expedici6n de sus
documentos, como venia sucediendo con la Audiencia . Sin em-
bargo, en otro punto, en el del sello de los documentos emanados
del Consejo, se opta en las ordenanzas por una solucibn ecldctica,
la de autorizar tanto el sello mayor como el de la puridad, cuando
en la producci6n documental de la Corte continuamos observando
resistencias a la utlizaci6n del sello de la puridad por parte del
monarca '° .

La figura de Juan I, un hito significativo en el camino de la
monarquia castellana en la direccibn del poder absoluto (como
to habian representado otros reyes precedentes), tendria su total
continuidad en el reinado de su sucesor, Enrique III (1390-1406) .
Porque, por una parte, con 61 seguira la utilizacibn de las clausulas
absolutistas en los documentos, bien de forma contundente °5, o

edici6n a cargo de Angel Barrios y otros autores, Avlla, 1988, does . 25 y 26,
p6gs . 70-74 .

°' CLC II, ping 370, y CLC 11, 43, pigs 394-395 .
°° En un alabla del ano 1381, Juan I conmina a su cumpllmiento, no obstante

que no sea una carta sellada con el sello mayor, y no obstante tambldn to dlspuesto
por Enrique II en las Cortes de Toro sobre que tales documentos scan obedecldos
y no cumplidos Este albal5 ha sldo recogldo por A C FLORIANO, en Documen-
taci6n hist6rlca del Archivo Municipal de Cdceres (1229-1471), CSceres, 1987,
doc . 61, pags 106-107 . Y en Iddntlcos tdnmnos, otra disposic16n del propio Juan
1, ahora del ano 1386, recopllada por A MARTIN ExPOSITO y J M.' MONSALVO
ANTON, Documentacr6n medieval del Archivo Municipal de Ledesma, Salamanca,
1986, doc 60, pigs 119-120

4s por to menos en tres pnvlleglos de junsdlcci6n y villazgo de sendos lugares
de Avila, segregados de esta cludad, referidos al ano 1393 . Con las clAusulas
derogatonas y de propla clench y poderio real absoluto que devendrAn luego de
estilo Las reprodujo T GONZALEZ, Colecci6n de prtvilegeos, franquezas, exenceo-
nes y fueros, concedidos a varnos pueblos y corporactones de la Corona de
Castilla, Madrid, 1830, docs 137-139, p6gs 419-433
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de manera mas suave °6 . Pero, por otra, en una nueva ordenanza
dada al Consejo Real, en 1406, y de acuerdo a pautas funcionales,
vuelve a insistirse en los negocios que han de ser librados por el
rey, los propios de gracia y merced, sin firma de los consejeros,
pero con su consejo °' . Como asimismo continua observandose
la disparidad de actitudes mantenidas respecto a los escribanos
de Camara y al sello de la puridad, pues si los mencionados
escribanos han de firmar todas las cartas libradas por el Consejo,
selladas con el sello mayor o de la puridad, el rey Enrique III
precisaria justificar la producci6n de cartas selladas con el de la
puridad, y no con el mayor, no obstante to dispuesto en contrario
por los monarcas anteriores, como se tiene cuidado en aclarar °8 .

El largo reinado de Juan 11 (1406-1454), sera propicio para
la aparici6n de elementos que contribuyan a la formacibn de la
Camara de Castilla como 6rgano responsable del despacho en la
Corte de los asuntos de gracia, merced y Patronato Real . En este
sentido hemos de considerar la puesta en escena de los secretarios
regios y de forma particular uno de ellos : Fernando Diaz de
Toledo, calificado, amen de oidor, de secretario, relator y referen-
dario . Por el que pasaban para su refrendo todos los negocios
que llevan la firma del rey, en especial los de merced, tan obse-
sivos en este reinado; quiza atin todavia en mayor medida que
en los anteriores °9 . Como para oscurecer con su presencia a los
escribanos de Camara, pese a que con fecuencia se mencionaban
a unos al lado de los otros 5° . Mas en los secretarios, ahora

°6 De manera mss blanda, en una sere de albalaes reales de 1394, 1400 y
1401, compilados por J RAMIREZ en su Libro de Bulas y Pragmbucas en 1503,
f . 46r-v y 166v-168v y refendos a que los pleitos pendientes en la Audiencia se
determinen en ella, asi como para que las viudas puedan casarse sin pena antes
de cumplirse el plazo de un ano Con s61o la aparici6n de la clfiusula «no embar-
gante»

°' El texto de la ordenanza en S DE Dios, Fuentes, p6gs . 21-27
°e Lebro de Bulas y Pragm6ticas de Juan RAMIREZ, f 349v-351, del ano 1397,

que en realidad se trata de una sobrecarta de otra carta de Juan I, de 1387, sobre
exenci6n de pechos reales y concejiles

°° Por s61o refenrme a sus refrendos de los ordenarnientos de Cortes, entre
los anos de 1427 y 1453, con los titulos apuntados ACC III, pAgs 79, 97, 115,
160, 184, 250, 392, 451, 494, 518 y 650

so De este modo en ]as ordenanzas del Consejo Real de 1442, a la hora de
tratar del libramiento de los negocios de gracia y merced, preocupadas porque el
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nacientes, hemos de ver una forma especial de despacho, la indi-
vidual o unipersonal, frente a la colegiada y corporativa de los
Consejos . Dotados estos oficiales de experiencia en los negocios
y de confianza personal con el monarca, de modo bien distinto
a los Consejos, nutridos de genies de letras, mas alejados de to
que acontecia en la practica . Los secretarios, por ello, tal vez se
presentaban mas aptos para el despacho por via de gobierno y
expediente, mientras los Consejos tendrian todo a su favor para
el despacho por vfa de pleito, de proceso formado entre partes,
de mayores garantfas procedimentales que el expedience . En unos
terminos planteados durante siglos, con no pocos conflictos, hasta
los ultimos instantes de la monarqufa absoluta, en el siglo xtx .
Nada ajenos estos roces, como comprobaremos, a la composici6n
que adquirira la Camara, htbrida entre secretarios regios y conse-
jeros letrados . E incluso hay claros atisbos de un cierto funciona-
miento de to que luego sera la Cdmara en estos anos, con prece-
dentes, todo hay que decirlo, en tiempos anteriores . En particular,
por to que se refiere a las cartas de perd6n, libradas y suscritas
del relator y secretario, mas refrendadas al dorso de dos doctores
del Consejo 5' .

Otro punto, del todo exigido en estos momentos, es la carac-
terizacibn que adquirira en el reinado de Juan 11 la noci6n de
justicia, por su valor para distinguirla de la gracia y merced, pero
asimismo para comprender la dimension que adquirira la idea de
gobierno y, por quts no, la diferenciaci6n que se produce entre
organos y procedimientos en la Corte. A prop6sito, en particular,
de las quejas planteadas por los procuradores en las Cortes de
Valladolid de 1442 conta las exorbitancias puestas en las cartas
regias por secretarios y escribanos de Camara. Con formulas de
ritual : «no obstante leyes y ordenamientos» ; «de cierta ciencia y
poderio real absoluto», y otros de este tenor. Mas con una clara
exigencia por parte de los procuradores : que tales cartas no sean
cumplidas y se consideren nulas y sin efecto . Sin embargo, la
determinaci6n del monarca al respecto sera bastante matizada,

mimero de unos y otros oficiales se encerrara dentro de limites precisos (su texto,
en S . DE Dios, Fuentes, pAg 36, en concreto) . Tambi6n en Cortes, asi CLC III,
6 y 7, pags 509-510

3' Cortes de Valladolid de 1447, ACC [I1, pfigs 527-530 .
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aceptando la propuesta, de no usar de su poderio absoluto, pero
solo (lo que no era poco) para los asuntos que fueran «entre partes
y privadas personas», con el fin de que «sea guardado enteramente
su derecho a cada uno, y no reciba agravio ni perjuicio alguno
en su justicia» ". Quedando excluidos, por tanto, de la promesa
regia todos los asuntos de gracia y merced, que en principio
no afectaban a intereses de partes compuestas, pues dependian
de la sola voluntad regia si bien es cierto, una vez concedida la
gracia quedaba convertida en derecho adquirido, en cuestidn de
justicia 5" . Aun cuando si podfan caber en este concepto de justicia
las materias propias de gobiemo por mucho que no fueran resuel-
tas por la via de pleito entre partes, sino por la de expediente .
Sblo asi se comprende que al Consejo Real, con unas competen-
cias tan amplias como las suyas se le denomine ya Consejo de
la Justicia 5° . Pero, en rigor, (inicamente serS verdaderamente tal
de justicia cuando se desprenda de los negocios de gracia y merced
-ahora de su competencia, segtin las ordenanzas de 1442- y
pasen a la CSmara ss .

Como tampoco se juzgard ocioso insistir en la general difusi6n
que adquirira en este reinado el sello de la puridad, para todas
las cartas de papel, frente a las de cuero, ya raras, selladas con
el mayor, segtin se apunta en unas ordenanzas dadas en 1433
para los oficios de la Cancilleria, entre otros . Donde, nada inocen-

5Z CLC 111, 11, prigs 406-407 .
5~ En este sentido se mueve la queja expuesta en las Cortes de Valladolid de

1447 sobre la actitud regia de «desapoderar de algunas mercedes de bienes y
oficios a los que ]as tienen», sin haber precedido audiencia y ser oidos y vencidos
por derecho (CLC 111, 55, pSgs . 558-559) .

' En este reinado, y en el ano de 1432, se le dota al Consejo Real de unas
ordenanzas, dominAndose al organismo Consejo de la Justicia (el texto de las
ordenanzas en S DE Dios, Fuentes, prigs 28-30) Pero sin que por el momento
el Consejo tuviera conferidas expresas atnbuciones de estncta Justicia, cosa que
suceder5 despuds con las ordenanzas de 1459

ss Con un r6gimen distmto de votac16n los dos tercios para el acuerdo en las
cocas de justicia, y la mayor parte de consejeros en las cocas de gracia y merced .
En unas ordenanzas donde, por cierto, no se especifican sino los asuntos que han
de set librados de solo el Consejo Aunque, en contraposicibn, se presta un
musrtado mter6s a la materia de mercedes, en un Consejo dominado por la nobleza
rival de Juan 11 El texto de estas ordenanzas de 1442 puede verse en S DE Dios,
Fuentes, prigs 34-40
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temente, se presentan como productos del sello de la puridad los
asuntos que en ]as ordenanzas del Consejo de 1387 y 1406 se
reservaban al rey para su firma, mas con consejo de los conseje-
ros, los referentes a la gracia y merced regias 5b .

La distinci6n entre las vias de hecho y de derecho, de tanto
significado para comprender la razbn de ser de la actuacibn por
expediente de la Camara, es observable tambien a to largo de
este reinado . De forma especffica en las Cortes, como cuando
los procuradores protestaban contra las provisiones y cartas regias
por las cuales, y mediante las clausulas de motu proprio y poderio
real absoluto, se sobresefan los pleitos y se quitaba el derecho a
las partes, sin poder seguir 6stas su justicia ante los jueces 5' .
Situaci6n que continuaria producidndose en periodos posteriores,
cuando estas cartas salgan ya de la Camara . Pero otro tanto suce-
dfa en el campo de las mercedes, a tenor de las quejas de los
procuradores contra las donaciones otorgadas por el rey de algunas
aldeas y lugares y villas, segregandolas de la jurisdicci6n de las
ciudades, intentando -y consiguiendo- se establezca una ley
para que en adelante «ni de hecho ni de derecho» puedan ser
enajenadas villas, aldeas, t6rminos o lugares de las ciudades 18 .

Pero, a la inversa, tambidn es util para conocer la diversidad
de despachos y procedimtentos en la Corte, la petici6n formulada
por los procuradores en sucesivas Cortes para que el rey, de su
poderio absoluto, restituya a las ciudades los t6rminos y tierras
usurpadas por otras jurisdicciones, la iglesia y la nobleza, ya que
habia resultado intitil para las ciudades la via del pleito, por ola
potencia de tales senores» . Mas aqui no se trata de una via de
hecho, sino de un conocimiento sumarial por proceso, a salvo de
las formalidades y solemnidades del ordinario, encargando el rey
de la determinaci6n de estas causas a un juez comisario 59 . El

I Tomo su texto de Documentos de Juan /I, edici6n de Juan Abell'an P6rez,
Murcia-Cadiz, 1984, pAgs 454-455 en particular

s' En Cortes de Burgos de 1453, CLC III, pAgs 668-669
se Cortes de Valladolid de 1442, CLC III, pags 394-401
39 En Cortes de Palenzuela de 1425 (CLC III, pigs 71-72), de Zamora de

1432 (CLC III, p6gs 128-129) y Madrid en 1435 (CLC 111, p6gs 202-205) Un
ejemplo concreto de esta comis16n, para el ano 1434, en relac16n a la ciudad de
Murcia, Documentos de Juan /l, 18 1, p6gs 460-463
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proceso, por sumario que fuera, siempre se mostrara distinto del
expediente, utilizado en la via de gobierno y en la de merced,
en el Consejo ahora, y luego tambidn en la Camara .

Finalmente, por acabar de ponderar el significado de este
reinado para los inicios del Consejo de la Camara, no estara de
sobra recordar cbmo las f6rmulas de poderio real absoluto, con
sus diversas y variopintas clausulas, se ha instalado definitiva-
mente en la vida p6blica castellana . Con machacona utilizaci6n
de los negocios de gracia y merced 6°, no en balde se decia
pendian de la sola voluntad regia, por mAs que en las cuestiones
de gracia se de preferencia a las ideas de piedad, clemencia y
misericordia 6', mientras en las cosas de merced predominan las
de recompensa por los servicios prestados a la Corona 62 .

Pero si en el reinado de Juan II apreciamos la irrupci6n de
los secretaries regios, y peculiarmente la relevancia de uno de
ellos, llamado referendario, en tiempos de Enrique IV podemos
ya comprobar su plena consolidaci6n, contemplada con series
recelos, come para pedir en Cortes continuadamente la presencia
junto a ellos en los despachos de algunas personas del Consejo,
cuando no excluyendo la intervenci6n de los secretaries en mate-
rias de estricta justicia . Por el terror a las vias de hecho, segun
vamos a ver de inmediato . Lo que nos ofrecera una pista segura
que nos conduce a los mas inmediatos precedentes de la Cdmara.
En mementos en que se sigue observando la excesiva donaci6n
de mercedes per parte del rey, en grave dano del patrimonio real

6° Para su generosa comprobac16n me remito a la colecci6n documental citada
en la nota anterior . Pero adn es mds indicative de esta circunstancia la extstencia
de un fonnularto de la Corte, escnto a cormenzos del reinado de Ennque IV,
pero a partir de documentos procedentes de la tspoca de Juan II, cuyos modelos
de carta contienen una y otra vez las refendas cliusulas, fundamentalmente en
materias de gracia y merced El mencionado tnstrumento, en F ARRtsAs ARRANZ,
«Un formularto documental del stglo XV de la cancilleria real castellana», Cua-
dernos de la Cdtedra de Paleografia y Diplombtica, IV, Valladolid, 1964

6' Parttcularmente en los perdones, y siempre con las cl£usulas de poder
absoluto Asf, Documentos de Juan 11, 280 pAgs 613-617, en un perd6n general
concedido en 1450 respecto a los delttos cometidos en los ulttmos vemte anos
Igualmente en otro particular, concedido en 1453 a la vtuda de Alvaro de Luna,
Juana Ptmentel (en Memortas de don Enrique IV de Castilla, II, Madrid, 1835-
1913, pAgs . 91-96)

11 Claramente en Cortes de Valladolid de 1447, CLC 111,3 1, pAg 535
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y, por ende, de la salvaguardia de la integridad jurisdiccional y
patrimonial de ]as ciudades 6' .

La intervenci6n del Consejo se reclamara, por ejemplo, en
las cartas de provisi6n de los oficios de las escribanias, que
muchas veces se obtenfan en la Corte en blanco . En evitaci6n de
to cual, solicitaran las Cortes al rey que las cartas de provision
de escribanos no pasen adelante salvo si fueran acordadas y firma-
das al dorso por los del Consejo 1 . Pero tambitsn se solicitara
para la concesibn de las cartas de naturaleza, que no debian ser
otorgadas si no eran vistas por el Consejo y senaladas al dorso
de alguno de sus miembros 65 . E igualmente para el libramiento
de las cartas de perd6n, que al parecer se concedian sin compo-
sici6n de las panes ni satisfacci6n de dstas, oporque en mano de
los que ordenan las cartas e las responde e libran de vuestra alteza,
es de poner cuantas exorbitaciones quieren, por manera que mu-
chas veces quitan por ello sus derechos a ]as panes» . Ofreciendo
un remedio : la necesidad de que los perdones vayan senalados al
dorso de varios consejeros ' . Ni otro era el caso en las cartas de
llamamiento, a ruego interesado de pane, sin duda, para que la
contraria acudiera a la cone en prosecuci6n de su justicia . Exi-
giendo los procuradores que tales cartas sean vistas en el Consejo
y se senalen al menos por tres consejeros, pues de otro modo no
valdrian, antes habian de ser tenidas por obrepticias y subrepticias
y, en consecuencia, debfan de ser obedecidas pero no cumpli-
das 67 . Como no era muy distinta la situaci6n en las cartas de
merced, segun los procuradores, donde los secretarios se extrali-
mitaban, pasando por encima de to dispuesto en los ordenamientos
de Cortes, por to que se pide que estos oficiales juren en el
Consejo no librar carta ni albald contra to dispuesto en las leyes ' .
Asi como pediran, dentro del mismo ambito, que las mercedes

s' En tdrmmos muy duros con el rey se muestran los procuradores en las
Cortes de Ocana en 1469, en mayor grado todavfa que en 1442 (CLC III, pigs .
773-779) .

' CLC 111, pig . 807, Cortes de Ocana de 1469
6s CLC III, p6gs 855-861, Cortes de Santa Maria de Njeva de 1473
' CLC 111, pigs . 732-734, Cortes de Toledo de 1462
6' CLC III, pig 732, Cortes de Toledo de 1462
6' CLC 111, prigs 734-735, Cortes de Toledo de 1462 .
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sean efectuadas de acuerdo con el Consejo, debiendo estar firma-
dos los correspondientes albalaes por los consejeros, y expresando
la causa de la concesi6n, pues de to contrario quedarian sin valor
y efecto 1. Pero a mayor degradacibn llegaria la situaci6n en
ocasiones, confotme a la denuncia de los procuradores, pues no
pocas cartas, albalaes y privilegios se expedian sin pasar por el
registro de la Corte '°, en una clara muestra de la via de hecho .

Precisamente contra la via de hecho, y para deslindarla con
claridad de la justicia, demandaran al rey los procuradores en las
Cortes de Ocana de 1469, en la linea de anteriores intervenciones
(pero ahora con mayor precisi6n), que ordene a los secretarios,
y al registro y al sello, que las cartas y c6dulas que sean en
perjuicio de terceros y toquen a inter6s por pane no las refrenden,
ni registren ni sellen, salvo si fueren vistas por los del Consejo,
y libradas odentro o de fuera» de las mismas al menos por tres
consejeros, sin contener para nada clausulas de derogaci6n de
leyes y otras obstancias . Pidiendo asimismo la eliminaci6n de las
mencionadas clausulas en las cartas de merced, que en principio
correspondia su libramiento al rey " . Con to cual se distingue
asi nftidamente entre cartas de justicia, que afectan a intereses
de partes, propias del Consejo, y cartas de merced, pertenecientes
al monarca . Pero con otro matiz : el libramiento «dentro o de
fuera» de los consejeros en las cartas de justicia, to cual esta
aludiendo a un sentido dejusticia mas amplio que el estrictamente
de proceso formado entre panes . Justamente en un tiempo en que
al Consejo van a asignarsele competencias judiciales por las orde-
nanzas de 1459, despu6s de su expresa exclusi6n por las primeras
ordenanzas, al encomendarselas a la Audiencia, y no ser recogidas
tampoco entre sus atribuciones en las correspondientes ordenan-
zas del reinado de Juan 11 'Z . Llamado ya ahora con entera raz6n
Consejo de justicia, como se le designa en otra petici6n de los

69 CLC 111, pAgs 867-868, Cortes de Santa Maria de Nieva de 1473
'° CLC 111, pdg 707, Cortes de Toledo de 1462
" CLC 111, pigs . 745-747, Cortes do Toledo de 1462 Ejemplos abundantes

de conces16n de mercedes, con estas clausulas, en Memoria de Enrique IV de
Castilla, ya citado

'Z Para esta evoluci6n, S . DE Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522),
Madrid, 1982, pAgs 129-136 en especial
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procuradores, en las Cortes de Santa Maria de Nieva en 1473,
donde se quejan estas contra las cartas dadas en perjuicio de
partes (de justicia) libradas por los secretarios y los escribanos
de CAmara del rey, cuando semejante dano podria haber sido
excusado caso de su despacho por el Consejo 73 .

Distinciones muy valiosas para la inminente puesta en prActica
de la Camara . Si bien por el momento, en el reinado de Enrique
IV, todavia se atribuyen al conocimiento del Consejo canto las
cuestiones de gracia y merced como las de justicia (judicial y
extrajudicial), por mucho que las de justicia se libren con las
firmas de s61o los consejeros, y las otras, las de gracia y merced,
precisan la firma del rey, asi como el consejo de los del Consejo,
cuando menos en teoria'° .

El reinado de los Reyes Cat6licos (1474-1516), de plenitud
en tantos aspectos, presenciara la consumaci6n de la CAmara de
Castilla en cuanto 6rgano especializado de despacho en la Corte,
apartado del Consejo Real, pero tampoco atribuido al libre albe-
drio de los secretarios regios . En una hAbil maniobra de estos
monarcas, mas ya presumida en los dos reinados anteriores, en
especial durance la epoca de Enrique IV . Aunque el nombre no
aparecera mucho por ahora, y jamas dejara de compartirlo con
otra instancia : el fisco real, denominado desde siempre camara
regia, a la que 16gicamente se asignaban las penas de camara 'S .

La pugna por el despacho de los negocios en la Corte, entre
los secretarios reales y el Consejo, serd uno de los elementos mis
fecundos en la configuraci6n de la CAmara como un organo mixto,
con caracteres tomados de los 6rganos unipersonales y de los
colegiados . Porque los secretarios regios, desde el reinado de
Juan II, no haran sino acrecentar su poder en la Corte, desplazando
a los escribanos de CAmara, confinados a los Consejos y otros
6rganos de la Corte, ya en esta epoca de los Reyes Cat6licos "6 .

" CLC 111, PSgs 798-800
'° Para las ordenanzas de 1459, reproducidas case Iiteralmente en 1469, S

DE Dios, Fuentes, pags . 40-50 y 55-62
" Sobre las penas de Camara : M .' P ALONso ROMErto, «Aproximaci6n al

estudio de las penas pecumanas en Castilla (siglos xnt-xvm)», en AHDE 55
(1985), pAgs . 9-94 Para la identidad entre CAmara y fisco, y a prop6sito de las
penas de CSmara : CLC IV, pig 252, Cones de Burgos de 1515 .

'6 Por relac16n a la consideraci6n de los secretarios, baste tener en cuenta
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Aunque levantaba sospechas su ascenso y la vfa de hecho emplea-
da en su despacho, como hemos tenido ocasibn de contemplar
por relaci6n a los procuradores en el reinado de Enrique IV .
Sospechas que ahora se reproducen, y en el seno del mismo
Consejo Real, celoso de que los negocios llegados a la Corte,
bien fueran de justicia (y gobiemo) o de merced, los qistribuian
los secretarios (en concreto Gaspar de Gricio), y no pocos se
libraban sin el conocimiento del Consejo y la firma de los conse-
jeros, antes se resolvfan per c6dulas libradas per los secretaries
en despacho con el rey " . Aunque ya en vida de la Reina Catblica
se habia producido la consolidaci6n de la f6rmula mixta de la
Camara, consistence en que determinados dias a la semana se
reunfa un secretario regio (el de mayor importancia, el de Estado
y a la vez de la Camara) con dos consejeros para despachar las
peticiones de expediente y de merced '8 . Si bien las quejas de
los procuradores en ]as Cortes de Valladolid de 1506, solicitando
que las cartas, provisiones, c6dulas y albalaes, antes de pasar a
la firma del rey, fueran vistos y senalados de algunos del Consejo,
nos esta indicando que no siempre los secretaries de la Camara
se reunfan con los consejeros, en una tentaci6n normal de estos
oficiales, dada su funci6n y la calidad de los asuntos que pasaban
per sus manos, per naturaleza de rapida expedici6n 79 .

LQu6 negocios despachaba la Camara? Gen6ricamente los
comprendidos bajo la denominacibn de gracia, merced y patronato
real o eclesiastico . Aquellos que las ordenanzas del Consejo de
1385, 1387, 1406, 1459 y 1469 reservaban a la firma del rey .

c6mo en el ordenamiento de las cortes de Madrigal de 1473, a la hora de regular
los derechos y las funciones de los distintos oficiales de la Corte, se Ies confrere
a los secretanos regios un range sobresaliente, muy distinto del atribuido a los
escribanos de CSmara Por pnmera vez Puede comprobarse en CLC IV, pdegs
31-33

" En un memorial an6mmo, pero del remade de Isabel la Cat6lica En AGS,
Estado I-2, 87

'e Asf to sugiere Hemando de Talavera a la reina Isabel (AGS, Estado 1-2,
81) y to confirma la documentac16n abundantemente, en la validaci6n de las
c6dulas y provisiones de CSmara, donde ademas de la firma del rey y de los
secretanos se recoge la de los consejeros (usualmente al dorso en los documentos
originales)

'9 Las quejas en CLC IV, p6g . 225
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Repetidos casi al lado de la letra por las ordenanzas de 1480 ; eso
si, recalcando que las cartas de perdbn y legitimacibn debian
llevar al dorso las senales de dos consejeros. Asuntos todos depen-
dientes en su resoluci6n de la voluntad regia, considerados por
to mismo como regalias del monarca . En estas materias ni los
consejeros ni el secretario (el personaje sobre quien recafa el peso
del despacho) tenian capacidad decisoria .

Mas la gendrica denominacibn de gracia, merced y patronato
real, permite acoger bajo estas rubricas un sinffn de cosas . En
primer lugar, todo to relativo a las Cortes, a partir de 1499, desde
la redaccidn de la convocatoria hasta el despacho de las peticiones
de los procuradores y la direccibn de la misma asamblea . Por
tratarse de una competencia exclusiva del monarca g° . Pero en
realidad cabia todo tipo de mercedes, legitimaciones, dispensas
de leyes, confirmaciones de actos y negocios jurfdicos, licencias
para fundar y alterar mayorazgos, perdones, licencias para cons-
truir molinos de agua o de viento, licencias para abrir mesones,
licencias para descubrir mineros, cartas de naturaleza, nombra-
mientos (y aceptacibn de renuncias) de oficios concejiles y reales,
licencias para portar armas, licencias de sacas del reino, licencias
para pedir limosnas, iniciativas para administrar justicia, tramita-
ci6n del recurso de la segunda suplicaci6n con las mil y quinientas
doblas en causas civiles, privilegios de hidalguia y caballerfa,
concesiones de titulos nobiliarios, asf como las presentaciones y
renuncias de las dignidades eclesiasticas 8I .

Sin embargo, no obstante las rtibricas generales, seria muy
dificil precisar conceptualmente las distintas competencias de la

e° Para este terra, S DE Dlos «La evoluc16n de las Cortes de Castilla durante
el siglo xv>>, en Realtdad e rmdgenes delpoder Espana afines de la Edad Media,
Valladolid, 1988, p'ags 137-169, y tambidn «La evolucl6n de las Cortes de
Castilla durante los siglos xvi y xvli>>, en Hispania Entre Derechos proptos y
derechos nacronales, Milano, 1990, pags 593-755

La documentac16n conservada en el Archlvo de Simancas es blen espldndlda
al efecto En particular la reference al Reglstro General del Sello, los Llbros de
C6dulas de la C3mara, Titulos Rasgados y Patronato Real Fondos sobre los que
vemmos trabajando desde hate anos Pero Incluso contamos con un testlmonio
impreso de interds, el trabalo de F ARRIBAs ARRANZ, Estudtos sobre diplombtlca
castellana de los siglos XV y XVI, Valladolid, 1959, donde se reproducen formu-
Iarlos de provlslones emanadas de la Cdmara en materia de gracias y mercedes .
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CAmara. Porque la concesion de titulos de hidalgos y caballeros,
puede parecer privilegio, asi como los perdones y legitimaciones,
o las relajaciones de juramentos, cabe considerarlos de actos de
gracia . ZMas cbmo caracterizar a los oficios, por ejemplo? Tanto
atanen a la gracia, en cuanto merced regia, pero to mismo se
refieren al ambito del gobierno y de la justicia, por las funciones
que desempenaban . De ahi la confusion que se producia en el
Consejo y en la Camara en torno al nombramiento de corregidores
o de los mismos escribanos ptiblicos . ZY de qud manera calificar
las incitativas para administrar justicia o la intervencibn de la
Camara en los recursos judiciales? Porque en materia de estricta
justicia tambi6n se producia otra notable intervencion por la vfa
de la Camara: la suspension y el sobreseimiento de pleitos, con
perjuicio para parte . De ahi la necesidad de utilizar criterios
casufsticos, que era en realidad to que se despachaba por Camara,
para conocer con exactitud sus atribuciones . El paraguas compe-
tencial de la Camara era enorme, desde luego : la voluntad regia,
y 6sta tenia un gran contenido en un rA-gimen de monarquia
absoluta g2 .

La naturaleza singular de la Camara no solo se manifestaba
en su composicibn y competencias, sino que tambien se extendia
a su actuacion y funcionamiento : un despacho secreto reservado
al rey en su determinacibn . En consecuencia, por pura logica, el
procedimiento adecuado seria el del expediente . Un procedimien-
to inicialmente de hecho, frente al de proceso formado entre
partes (o juicios), el verdaderamente de derecho . Mas luego acab6
el expediente configurandose a su vez como un procedimiento
de derecho, por la adopci6n de unas reglas de tramitaci6n, desde
la peticibn inicial del interesado (aunque tarnbien cabia la actua-

"2 Con to cual encaja perfectamente el acuerdo, adoptado en las Cortes de
1480, de reservar para el rey los dictados de «es mi merced» y «so pena de la
mi merced» Con prohibicidn expresa de su use a los senores de vasallos y otras
cualesquier personas Mas con justificaci6n : «por la preeminencia de nuestra
dignidad real e por la honra de nuestros naturales» (en CLC IV, pAgs . 191-192) .
Como tambi6n encuentra explicacibn, por to mismo, la desaparicibn en este
remado del privilegio rodado, que Ilevaba, como se sabe, la confirmac16n de
nobles y obispos en torno a la rueda . Segun interpreta acertadamente M .' de la
S MART(N POSTtao, La cancdleria castellana de los Reyes Catdlicos, Valladolid,
1959, pfigs 90-92, especificamente
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cibn de oficio, en las comunicaciones a los organismos y oficiales
regios, como era el caso de los papeles de Cortes) hasta el libra-
miento por cedula, pero tambien por provisi6n o carta regia . Con
recurso a la informacibn en muchos supuestos, como las licencias
para alterar mayorazgos, las solicitudes de perdones o las conce-
siones de naturaleza, y asimismo en las peticiones de renuncias
de oficios o de licencias para construir molinos ; por si afectaba
a intereses contrapuestos de partes, incluidos los familiares ofen-
didos en el caso de los perdones . Como tambien era habitual el
r6gimen de consulta expresa con el rey, habida cuenta de la
naturaleza de los negocios de la Camara . La documentaci6n es
totalmente esclarecedora al respecto 8' .

El ejercicio de la gracia regia no variaria gran cosa desde
1516 (muerte de Fernando el Cat6lico) hasta la fecha de 1530
(momento final de nuestro trabajo) . La Camara estaba bien defi-
nida . Aunque si se producir5 una mayor precisi6n en su despacho
y organizaci6n, como para aparecer ya durante estos anos en
varias ocasiones la denominaci6n del Consejo de la Camara .

En relacibn a su organizacibn, el despacho bajo la formula
de un secretario regio (que era a su vez el de Estado) y dos (o
mas) consejeros letrados (miembros a su vez del Consejo de
Castilla) estaba totalmente consolidado 1. Aunque ahora, a partir
de 1516, contamos con nombramientos, por via de c6dula, de
consejeros para el despacho especifico de la Camara, asi como
de cedulas donde se consigna la retribuci6n de estos «ministros»,
que se mantendria inalterada durante mucho tiempo en la cifra
de 50.000 maravedises anuales 85 . Como tambidn puede resultar

Principalmente los Memonales de la CSmara de Castilla, conservados en
Simancas, en donde consta toda la tramitac16n de los expedientes de C6mara,
salvo la fase final del librarmento en f6rmula de cbdula o provision, partiendo de
la oportuna petic16n o memorial

Para la comprens16n de la via de expedtente si no para la Camara, entonces
s61o intuida, si para el Consejo, con algunas consideraciones sobre las mterferen-
cias entre las vias de hecho y de derecho, vdase S DE Dios, El Consejo Real,
p6gs . 426-480

e'' Asf se informa en dos memonales cortesanos de 1516 (AGS, Estado 3-1
y Diversos de Castilla 8-107), y la documentaci6n conservada de la actuac16n de
este orgamsmo atestigua la veracidad de ]as noticias

Datos sobre el particular se conservan asimismo en Simancas, dispersos
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llamativo que desde 1520 se hable con alguna frecuencia de Con-
sejo de la Camara, y no tan s61o de «los de la Camara», expresi6n
la mas habitual ". Pero, desde luego, tiene indudable significa-
ci6n el hecho de que en 1528, con ocasiOn de una de las ausencias
de Castilla del emperador, otorgue este una detenida instrucci6n
a la Camara, al estilo de las dirigidas a los virreyes y a los demds
Consejos de la Corte, donde se habla de la composici6n de la
Camara, del horario de reuniones, de sus competencias (restricti-
vas en materia de mercedes), asi como del regimen de consul-
tas 8' . En una practica que no interrumpiria luego el emperador,
cada vez que se ausentaba del reino ".

En cuanto a ]as competencias de la Camara, no se observan
casi diferencias por comparaci6n a cuanto dijimos de los tiempos
de los Reyes Cat6licos . Que abarcarian las gendricas materias de
gracia, merced y patronato regio eclesiastico . Si acaso anadir la
preocupaci6n existente porque en la Camara no se libren cosas
tocantes directamente a panes contrapuestas, los asuntos de jus-
ticia . La observamos con reiteraci6n en el momento de la suble-
vaci6n comunera (1520-1521), en varios de sus capitulos, solici-
tando que las cosas de justicia, referidas a intereses de partes, se
libren por el Consejo de la justicia y no por Camara, pues de ser
ello asi, segun se apunta, las cosas irfan mas justificadas y sin
agravio. Para to cual, a fin de garantizar la rectitud de los conse-
jeros responsables del despacho de la CAmara, se pedira que los
consejeros encargados de este despacho no tengan voto en el
Consejo de justicia sobre los asuntos que en 6l se libraban relativos
a cuestiones antes debatidas por ellos en la Camara . E incluso se
pedira que los consejeros encargados de la Camara no pertenezcan

por los Libros de Cddulas, Quitaciones de Corte o Mercedes y Pnvilegios . Mas
no parece dsta la mejor ocas16n para descender a detalles

86 En las propias Cortes, en las de Toledo de 1525, se habla de «nuestro
Consejo de nuestra Camara» (CLC IV, prigs 427 y ss , a prop6sito de cuestiones
del patronato eclesiAstico regio)

e"La mencionada instruccibn en AGS, Patronato Real 26-27 . Aunque la C5-
mara no adoptaria todavia caracteres de verdadero Consejo, situaci6n que se
alcanzaria en 1588

Una simple cita a estas sucesivas instrucciones para la Camara, desde 1528
a 1551, puede verse en S DE Dios, Fuentes, pag xxvii, nota 10 .
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simultaneamente al Consejo, porque estos defenderian luego en
este organismo las posturas mantenidas previamente en la Cama-
ra 81 . Si bien esta proposicion, para que en la Camara no se
despacharan asuntos de partes o de justicia, tambidn era patente
en el bando realista : en los propios consejeros de la Camara, con
discrepancias respecto a los virreyes o gobemadores . En un tes-
timonio de gran valor 9° .

Finalmente, para acabar las referencias al ejercicio de la gracia
regia en estos anos iniciales del emperador Carlos V, he de aludir
por necesidad al tema de los recursos, en grado de suplicacion,
contra los acuerdos de la Camara en las materias de su competen-
cia . Con to cual empalmamos con las preocupaciones mostradas
por unos y otros en el momento de las revueltas comuneras. Lo
cual tal vez constituya la mayor novedad de su funcionamiento,
de mas calado que el hecho de la existencia de la instruccibn de
1528 .

En efecto, en las Cortes de Valladolid de 1523 va a solicitarse
por los procuradores de las ciudades -con aparente buena acogi-
da por parte del emperador- que las cosas relativas a perjuicio
de partes se expidan y libren por el Consejo de la justicia y no
por Camara . Pero caso de que la Camara expida c6dulas en ma-
teria de justicia, la parte podria suplicar de ellas ante el Consejo
Real, prohibi6ndose a la Camara dar sobrec6dulas hasta tanto no
se encontrara resuelto el negocio -la suplicacibn- en el Conse-
jo 9' . Vuelto a recordar luego en las Cortes de Madrid de 1528
y en las de Segovia de 1532 9Z . En t6rminos bien parecidos, por
cierto, si bien mas general izadores, al referirse a cualquier c6dula
librada por Camara, to cual en todo caso resultaba una obviedad,
porque solamente podia recurrirse ante el Consejo si tocaba a
intereses contrapuestos de parte, es decir: si era un asunto de
justicia 9' . Con fortuna a la postre, como para que andando el

" Sobre esto, comcidente con to aqui afirmado, S of Dios, Consejo Real,
pAgs . 202-203, con el oportuno aparato documental

9° En AGS, Estado 6-37 y 38
9' En CLC IV, pigs 396-397
'2 CLC IV, pags 498 y 538-539, respectivamente .
'' Al margen de si era librado por expediente o por proceso formado entre

partes
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tiempo se formalizara un recurso especifico ante el Consejo : el
recurso de retenci6n de gracias 9° . Como luego mas tarde, pero
no mucho mas, se distinguia con claridad entre negocios de gracia
y merced, propios de la Camara, y negocios de justicia y gobierno,
competencias del Consejo Real 95 . Pero ese es otro cantar .

No quisiera con todo, y a manera de conclusi6n, dejar de
resaltar la trascendencia de la Camara. En el plano social, eviden-
te . Fijtsmonos, por ejemplo, en el valor de las mercedes en sentido
estricto, comprendiendo por 6stas : tierras, jurisdicciones, juros o
dineros liquidos . Por medio de las cuales el rey se convertia en
distribuidor de una renta, que previamente habia centralizado y
obtenido por diversos procedimientos : imposiciones, subsidios o
prdstamos, bienes patrimoniales, bienes vacantes, bienes mos-
trencos, bienes confiscados, penas de Camara y un largo etcdtera .
Beneficiandose en primer lugar, nada extrano en una sociedad
sefiorial, los senores laicos y eclesiAsticos, asi como las ciudades,
mas cumpliendo tambi6n una funci6n de obeneficencia social»,
como era el caso de las ayudas prestadas, por medio de la Camara,
para redenci6n de cautivos, o para remediar invalideces de solda-
dos y subvenir al sustento de sus familias y, c6mo no, el caso
mas patente, el de las limosnas para hospitales, conventos, cole-
gios y otros supuestos semejantes.

Como podemos seguir por los oficios, otro de los mas impor-
tantes medios existentes en aquella sociedad para que los particu-
lares incrementaran sus rentas, ademas del prestigio social y los
privilegios juridicos que habitualmente llevaban consigo . Desde
los a veces modestos de los concejos, a los mas relevantes situados
en la Corte, pasando por todos los beneficios eclesiasticos (porque
en virtud de su Patronato Real Universal, concedido en 1523 por
el papa, el rey disponia a su merced la provisi6n de los mas

9° De la evoluc16n hist6rica de este recurso, con sus origenes en las Cortes
de 1523, pero sobre todo para su funcionamiento en la prActica de su 6poca, nos
da una informaci6nmuycumpllda : P. EsCOLANODE ARRIETA, Prdctica del Consejo
Real, vol 2, Madrid, 1796, pAgs . 178-190, en particular .

95 En una petlci6n de ]as Cortes de Estella, agravidndose de las Interferenclas,
canto por parte del Conselo Real de Castilla como de la Camara, en los asuntos
de Navarra . Recogida como apdndice documental por 1 . SALCEDO Izu, El Conselo
Real de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1964, pAgs . 296-297 .
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importantes beneficios eclesiasticos de las iglesias del reino y las
Indias . Con el agravante, nada extrano, dado el sistema de acu-
mulacion de oficios en una misma persona y la patrimonial izaci6n
de los mismos, de que muchos de ellos no se servian personal-
mente.

Por no hablar del otorgamiento de hidalguias y caballerias,
con sus palpables efectos de exencibn de impuestos y relevancia
social . Como tambien, pero con mayor relieve, de la concesion
de titulos nobiliarios y de las licencias para fundar y alterar ma-
yorazgos . El rey, por su propia voluntad, aunque a peticion de
parte, podia graciosamente convertir en hidalgo a un labrador o
conceder un titulo nobiliario a un hidalgo, provocando su integra-
cion en el mundo senorial . Pero en el caso de los mayorazgos,
pese a todas las licencias para alterarlos, se aseguraba tambi6n
la continuidad dinastica y patrimonial de la nobleza .

Capitulo importance de la gracia to constituian las dispensas
y relajaciones de leyes y de justicia . Supuesto de las legitimacio-
nes, las cartas de naturaleza, las dispensas de edad y los perdones .
Con efectos patrimoniales de consideracion casi siempre, hasta
en el caso de los perdones, al menos cuando andaba por medio
el supuesto de las traiciones al monarca .

Competencias que nos Ilevan a recordar otro concepto funda-
mental, el de poder absoluto del rey, con ]as repercusiones poli-
ticas y juridicas que ello llevaba consigo . Recordemos como los
asuntos propios de la Camara tienen caracter de gracias o de
mercedes reales . Es el monarca quien por medio de este organis-
mo privilegia, y privilegia, juridicamente hablando, por su propia
voluntad, en virtud de sus facultades y regalias, de atribuciones
en suma reservadas expresamente al poder real . Un poder, al cual
muy ajustadamente cabe calificar de absoluto, pues de acuerdo
a la ley, al margen de ella y aun en contra, otorga mercedes y
concede dispensas: privilegios, en definitiva . Encontrando el ab-
solutismo su manifestacibn mas explicita en la diversidad de
clausulas de estilo, pero bien operativas, empleadas en los docu-
mentos emanados de la Camara, tales como «de proprio motu,
ciencia cierta y poderio real absoluto» o ono obstante cualquier
ley». Demandadas, en el fondo, y hasta exigidas por la sociedad,
como para convertir el absolutismo en necesario en el mundo
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senorial castellano, dominado por el privilegio, por la desigualdad
juridica '. Que quepa hablar de Estado absoluto, o simplemente
de Estado, resulta asimismo otro cantar : los debates sobre el tema
se encuentran a la orden del dia 9' .
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