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INTRODUCCION

Siglos antes de que generalizara el moderno concepto de Constltucibn, elabo-
rado por el pensarmento lusracionalista ilustrado y difundido por el liberaltsmo, se
hab16 de unas ]eyes fundamentales de la monarqufa capaces de templar o moderar
el caracter absoluto del gobierno, nacidas mas de la tradici6n y de la historia que
del compromiso formal entre el rey y el remo, por mas que su espfritu fuera el pac-
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ticio propio de la epoca medieval . Su irrupc16n en nuestro lenguaje politico data
del siglo XVIII, como una manifestac16n mas del influjo franc6s en el reinado de
Felipe V, aunque de sobreleyes, leyes que valen mas que otras leyes, leyes perpe-
tuas e por sietnpre valederas, etc. se hablase ya en Castilla desde la epoca Trasta-
mara . Al margen de nominaltsmos, en todo tiempo persisiti6 la idea de una
concepc16n pacttcla del poder de base estamental, regnicola o escolastlca, expre-
sada por unas leyes fundamentales que, a fines del Anttguo R6gimen, devinieron
simbolo de un difuso constituclonalismo hist6rico. A ellas vamos a prestar aten-
ci6n siguiendo el curso de su htstoria, desde su primitiva formulaci6n medieval en
la monarqufa unida castellano-leonesa hasta su difusi6n en la monarquia propia-
mente hispantca de los Borbones, unidas por el lazo comun de la tradlci6n g6tica,
punto de partlda habitual de la reconstrucci6n de esta legislaci6n fundamental,
que todavfa presenc16 una tardia y al cabo ineficaz recopilaci6n y discusi6n doc-
trinal de su contenido en visperas ya del moderno constituclonalismo .

I . LA HERENCIA LEGALVISIGODA

Antes de que se registraran ]as prtmeras manifestaciones legales medievales,
los famosos Decreta territoriales de Alfonso V de Le6n de 1017, t la restauraci6n
del viejo ordo gothorttrn en el ambito eclesial y palatino de la Corte asturleonesa z
permlti6 mantener viva la antigua tradici6n de los canones conciliares 3 y de ]as
]eyes visigodas 4 recogidas en el Liber Iudlciorum .

1 R . MENt;NDEZ PIDAL, «Fecha del Fuero de Le6nr», en Anuario de Historta del Derecho
Espahol (AHDE) 5, 1928, pp 547-549, J M.' FERNANDEZ CAT6N, La Curia regia de Lean de
1188 y sus aDecreta» y constuucidn, Le6n, 1993 Vd en general la sene de estudios mcluidos
en El Retno de Le6n en la Alta Edad Media I Cortex, Conctlms y Fueros, Le6n, 1988, II Or-
denanuentojuridico del Reno de Lean, Le6n, 1992 . F de ARvizu, «Mas sobre los Decretos de
]as Cortes de Le6n de 1188» en AHDE 63 (1993-1994), pp 1193-1238.

2 C SANCHEZ-ALBORNOZ, «La restaurac16n del orden g6tico en el Palacio y en la Igle-
sta» en 13oletin de la Acadenua de la Historta, 38, 1901 (ahora tambt6n en sus Estudtos crittcos
sobre la htstorta del rento de Asturias, Oviedo, 1974, 3 vols . ; vol II, pp 623-639 ; cf. S M. CO-
RONAsGONZALEZ, «E1 derecho de Asturias en la Alta Had Media», en Ltbro del I Congreso Ju-
tidico de Asturias, Oviedo, 1987, pp 73-95

3 Concilros vistgottcos e hispano-roinanos . Ed de J VIVEs Barcelona-Madrid, 1963,
pp 107 y ss , J. MALDONADO, «Las relaciones entre el derecho can6mco y el derccho secular en los
concilios espanoles e1 siglo Xl, enAHDE,20 (1942-1943) pp. 227-381, A Garcia-Gallo, «El concilio
de Coyanza. Contribuc16n al estudio del Derecho can6nico espanol en la Alta Edad Media> , en
AHDE, 20 (1950), pp . 275-633 ; A. GARCIA GAROA, «Concilios y sfnodos en el ordenamientojurfdico
del teino de Le6n» en El Reuto de Leon en la Alta Edad Media I . Caries, concihos yfueros, Le6n,
1988, pp. 353-494; del mlsmo autor, «Legislacu5n de los concihos y sfnodos del remo leon6s», en El
Reino tie Le6n en la Alta Edad Media, 11, Ordenanuentojuridtco del reino, Le6n, 1992 pp 7-1114

4 . R d'ABADAL, «A propos du legs visigothiques en Espagne», en Sertnrnane dt Studio
del C. Ital sudl'Alto Medtoevo, vol . V, (Spoleto 1958), pp . 541-585 ; 677-688 ; M ZIMMERMANN,
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Siglos despuds, estas leyes fueron tenidas par fundamentales no s61o par pro-
ceder de la 6poca supuestamente originaria de la monarqufa hispanica, sino par
enunciar de manera oficial y solemne los principios constitutivos del r6gimen de
gobierno deducidos de ]as ensenanzas biblicas . Tal y coma se difundieron estos
principios a travels del Fuero Juzgo 5 medieval, la idea de comunidad de Dios, rey
y pueblo presidfa esta constituci6n : <<e los rees se alegraron con sos poblos et los
poblos con sos rees et nuestro sennor Dios con todos» (F.J . 1,1,3) .

Esta comunidad, dirigida par los mandamientos de Dios, requeria de unas le-
yes que, <<por demostrar las cosas de Dios», ensenaban a bien vivir, eran fuente
de disciplena, maestra de virtudes e vida de tad el pueblo (F.J . 1,2,2) ; ]eyes que no
debfan ser hechas en inter6s propio, ni en contienda sino par razon y «mas comu-
nalmientre par el provecho del pueblo>> (F.J . 1,1,3; 1,1,10) . El rey que, a imagen
del cuerpo humano, era cabeza del reino, debfa gobernar con mesura y humildad
<<ca de la mesura de los principes nacen las lees . . . e de las lees nacen las bonas
costumpnes e de las bonas costumpnes pace la paz et la concordta entre los pueblos>>
(F.J . 1,1,4; Concilio VIII de Toledo) 6. Este deber, elevadoacompromise sacramental
a traves del juramento, prestado ante que reciba el regno, le compelia a guardar las
leyes (en especial, la del patrimonio regio, que no debia ser acrecidoparfiterza de sus
somendos ni de sus pueblos, ni ser confundido con el suyo personal), bajo ]as severas
penas divinas (<<maldito ye todo omne que iura mentira en nomme del Sennor
Dios>>), eclesiasticas de excomuni6n y civiles de perdida de la dignidad real 7. En

<<Uusage du drolt wlsigothique en Catalogne du IX au X11 sii:cle : Approches d'une signification
culturelle» en Melanges de la Casa de Veldzquez, IX, (1973), pp. 233-281 ; M . DfAz y DfAZ,
<<La lex wisigothorum y sus manuscritos . Un ensayo de relnterpretaci6n» , en AHDE, 46,
(1976), pp . 163-224 ; del mismo, Codices visigdacos en la ntonarquia leonesa, Le6n, 1983 ; A .
GARCfA-GALLO, <<Consideraciones critlcas de los estudlos sabre la legislaci6n y las costumbres
vlslgodas» en AHDE, 46, (1976) pp 343-464, A. IGLESIA FERREIROS, <<La creaci6n del derecho
en el reino vlsogodo» en Revista de Historia del Derecho, 2-1, (1977-1978), pp 117-167 ; G
SCHERILLO, <<Sul valore della consuetudlne nella lex Romana Wisigothorum» en Revista di sto-
ria del Diritto italiano, 5, (1932), pp . 459-491 ; C . PETIT, «Consuetude y Mos» en la lex wisi-
gothorum, en AHDE, 54, (1984), pp . 209-252

5 . Fuero Juzgo en lat1n y castellano cotejado con los rods antiguos y preciosos codices
par la Real Academia Espaiiola . Madrid, 1815 . A . GARCfA-GALLO, <<Los fueros de Toledo, en
AHDE, 45, (1978), pp . 335-377 ; M . PESET y J . GUTItRREZ, Estudlo preliminar a la edici6n del
Fuero de Ubeda, Valencia, 1979, pp . 198-214 ; J . CERDA, sv . «Fuero Juzgo» en Nueva Enciclo-
pecia Juridica, Barcelona, 1971 . Para una 6poca posterior, M . Luz ALONSO, <<La perduraci6n del
Fuero Juzgo y e1 Derecho de los castellanos de Toledo», en AHDE, 48, (1978), pp. 335-377

6 Concillo VIII de Toledo, c X (Concillos visig6ticos pp . 24-25) .
7 Fuero Juzgo, 1, 1,4 ; en general Vid . J. ORLANDIS, <<En torno a la noci6n visigoda de

tiranfa», en AHDE, 29 (1959), pp . 5-43 ; C . DIETRICH, <<Konigs and Untertaneneid in Westgo-
tenreich», en Historische Forschungen fur W. Schlesinger. Koln-Wien, 1974 ; del mismo, <<The
oath ofallegiance and the oath of the King in the Visigothic Kmdgom», en Classical Folia, 30,
(1976), pp . 4-26 .
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contrapartida recibfa el juramento de fidelidad de su pueblo, sancionandose asf un
pacto mutuo de comunidad, basado en el Derecho.

Precisamente, para hacer Derecho'era nombrado rey, como le recuerdan en
tono profetico las propias ]eyes «faciendo derecho el rey deve aver nomme de rey
et faciendo torto, pierde nomtne de rey», decantadas de un vlejo proverbio por
ellas recordado: «rey serds stfecieres derecho et si nonfecieres derecho non serds
rey» 8, Mdximas legales que explican, en clave biblica, el caracter profundamente
pacticio de la monarqufa g6tico-hispana, del rey con su pueblo y de ambos con
Dios por el ejercicio del Derecho, legado como herencia legftima del pasado po-
lftico visigodo a la 6poca medieval .

2. EL ESPIRITU PACTICIO DELA SOCIEDAD ALTOMEDIEVAL

Al margen de preceptor legales y sentencias can6nicas, de la propia natu-
raleza electiva de la monarqufa g6tica se desprende una activa participaci6n
social en el gobierno del regnutn, limitada por entonces y siglos despues a los
magnates laicos y eclesiasticos, por mas que no sea infrecuente la menci6n de
ere pueblo destinatario del buen gobierno en justicia, cuya defensa acogen princi-
palmente reyes y obispos 9. Confundido este espfritu participativo de la monar-
qufa visigoda con viejas practicas indigenas 1° y a6n con formulas pacticias del

8. Fuero Juzgo, tit . prelim A. GARCfA-GALLO, «San Isidom, jurtsta» en M C. DfAz y
DfAZ, Isidoriana, Le6n, 1961, pp . 134-141 . H. J. DIESNER, Isidor von Sevilla and das westgo-
tfschen Spanten, Berlfn, 1977 ; M C DfAz y DfAz, «Isidoro en la Edad Media Hispana», en De
Isidoro al siglo X/, Barcelona, 1976, pp . 140-201 .

9 . «Abhinc ergo deinceps ita erunt in regni gloriam perficiendi rectores, ut aut in urbe
regia aut in loco ubi princeps decesserit cum pontificum maiorumque palatii omnimodo ellgan-
tur adsensu, non forinsecus aut conspiratione paucorum aut rusticarum plebsem seditioso tu-
multu» . Concilio VIII de Toledo (a 652) cap.X (Conctlios Visuducos p . 25) . G . MARTfNEZ
DfEZ, «Funci6n de inspecci6n y vigilancia del esplscopado sobre ]as autondades seculares en el
perfodo visigodo-eat6lico», en Revista Espahola de Derecho Can6nico, 15 (1960), pp 579-
589 ; J ORLANDIS, (<E1 poder real y la sucesl6n al trono en la monarqufa vlslg6tica», en Estudtos
Vistgoucos 111, Roma-Madrid, 1962, pp . 57 y ss ; L. A GARCfA MORENO, «Estudtos sobre la or-
ganizaci6n admimstrativa del reino visigodo de Toledo», en AHDE, 44, (1974), pp . 5-155 .

10 . Sobre ]as rafces de este particularismo indfgena, vld R. GIBERT, «E1 reino vlsigodo
y el particularismo espanol» , en Esaidtos visigoticos, I. Roma-Madrid, 1956, pp 15-47; A.
BARBERO y M. VIGIL, Sobre los origenes sociales de la Reconquista, ed . de Barcelona, 1984 ;
ef. C. SANCHEz ALBORNOZ, «Observaclones a unas p6ginas sobre e1 iniclo de la Reconquista»,
en Cuadernos de Historia de Espana, 47-48 (1968), pp . 343-352 y, en la mlsma Ifnea crftica A
BESGA MARROQUfN, La sitimcton poliuca de los pueblos del norte de Espaita en la epoca vtst-
goda, Bilbao, 1983 . Para una 6poca posterior vld. los trabajos ya clasicos de A. GARCfA-GALLO,
«E1 cardcter germ6nico de la tpica y del Derecho en la Edad Media espanola», en AHDE, 25,
(1955), pp. 583-680; cf. R. MEN$NDEZ PIDAL, Los godos y el origen de la epopeya espaiola,
Madrid, 1955
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acab6 par difundirse en la 6poca medieval un pactis-orden mondstico regular 11,

mo entraiflado en la misma vida social . El rey (poco mas que un dominus en la di-
plomatica asturiana anterior al reinado de Ordono I y Alfonso 111) con su Curia, en
la que par fuerza de la t'econquista empiezan a menudear IDS magnates territoria-
les, laicos y eclesiasticos 12; el abad y sus monjes, unidos par la regla com6n y, en

ocasiones, par un pacto de fidelidad cuya fraseologfa cuasifeudal recuerda al rey
electo visigodo t3 ; los concilia populares, en uno de los cuales se design6 a Pelayo
caudillo del asturorum regnum 14, revelan la presencia de ese espiritu pacticio de
gobiemo en todos los niveles de la sociedad altomedieval, desde el cfrculo aulico
o palatino hasta el monastico y popular.

Este espfritu pervive en la monarqufa leonesa a pesar de sus tempranas aspi-
raciones imperiales, reflejado tanto en sus primeras ]eyes de 1017 coma en ]as 61-
timas del reinado privativo de Alfonso IX, en cuya 6poca, esos cives elegidos para
representar al nuevo circulo concejtl que se ha ido desarrollando desde el siglo XI,
entraran en la Curia plena o Cortes de Le6n, 1188, Benavente, 1202, Le6n, 1208,

11 . CORONAS GONZALEZ, El Derecho de Asturias en la Alta EdadMedia, pp . 84-90 (= El
Derecho mondstlco, regular y pacticio). Sobre la noc16n de orden en el mundo medieval . Vid.
G. DUBY, Les trots ordres au l'unaginatre du feodalisme, Paris, 1978 y en general, H. KRINGS,
Ordo Platlosophtsch-Historische grtuidlegeutg einer abendlandischen /dee, Hamburgo, 1982

12 Vid. en general, C. SANCHEz-ALBORNOZ, Origenes de la Nac16n espaiiola. Estudlos
criticos sabre la historia del reino de Asturias 3 vols Oviedo, 1975, del mismo, El reino astur-
leones, 722 a 1037, Sociedad, econonua, gobterno, cultura y vida en Historia de Espana fun-
dada parR. Men6ndez Pldal y dlriglda par J.M .a Jover Zamora, VII, Madrid, 1980, del mismo,
«La potestad real y los senorfos en Asturias, Le6n y Castilla durance los siglos V11I al
Xlll> , (reimp .) en Estudios sabre las utstuuciones medievales espaholas, Mdjico, 1965, pp.
791-822.

13 . J CAMPOS, I. ROCA, Santos padres espaitoles . San Leandro, San Fructuoso, San
/stdoro Reglas mondsticas de la Espaha vistgoda . Los tres libros de las «SentencvasH . Ma-
drid . I. HERWEGEN, Das Pactum des hl . Fruktuosus van Braga, Stuttgart, 1907 (relmp
1964), P. DAVID, «L'organisation ecleslastique du Royaume sueve au temps de Saint Mar-
tin de Braga>>, en sus Etudes historiques stir la Galice et le Portugal du VI au XI/ siecle .
Lisboa-Paris, 1947, pp . 1-82 ; J. ORLANDIS, Estudios sabre mstituctones mondsacas medie-
vales, Pamplona 1971 ; Ch . J . BISHKO, «Gallegan pactual monastecism m the repopulation
of Castile> , en Estudios dedicados a R Menendez Ptdal, 11, Madrid, 1951, pp . 513-531 ; J.
P$REZ DE URBEL, «Vlda y caminos del Pacto de San Fructuoso» , en Revista Portuguesa de
Historia 8, (1957), pp . 376-397.

14 . « Ille quidem montana petens, quantoscumque ad concllium properantes invenit, se-
cum adlumcxlt adque ad montem magnum, cul nomen est Aseuva, ascendit. . . Qvi per omnes as-
tores mandatum dirigens in unum colectl sunt et sibi Pelagium prrncipe elegerunt>> . Cr6nica de
Alfonso III, vers16n rotetnse (ed critica de J . GIL, Cronicas asturtanas, Oviedo, 1985, p . 124 .
«Y llevando su sagrado mensaje entre todos los astures, despert6 coma de tin pesado sueno a
los pobres de espintu ; y acudlendo a 61 coma a tin enviado de Dios desde todos los rincones de
Asturias, en medlo de tan gran abandono to eligieron prfncipe>> . R . JIMtNEZ DE RADA, Historia
de los hechos de Espaiia. Introduccl6n, trad. notas e indices de J FERNANDEZ VALVERDE, Ma-
drid, 1989, p . 160 .
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casi al tiempo que to hacen en el reino circunstancialmente separado de Castilla
(Burgos, 1169 ; San Esteban de Gormaz, 1187) 15 .

Las nuevas leyes de Cortes son en principio, la expresi6n mas genuina del ca-
racter pacticio del regnum medieval, concebido al estilo del Fuero Juzgo como un
cuerpo social, Una comunidad en Derecho, cuya cabeza es el rey. Un rey que, ahora
ya no es el simple caudillo militar de los primeros tiempos de la Reconquista sino, a
tenor de la doctrina patrfstica divulgada por los doctos curiales de la monarqufa astur-
leonesa, unaimago deitatis que reviste su poderconUna idea de justicia, la Misma que
alienta, como reflejo del Orden divino, toda su labor de gobierno 16 . Aunque este go-
bierno en justicia exige ante todo respetar el orden social constituido cabe, sin em-
bargo, modrficarlo acogi6ndosea la utilitas populi o a la defensa de la fe y de la
religi6n . Y sera en base a estas premisas que los monarcas leoneses, proclaman-
dose herederos de sus antecesores godos, se sentiran llamados a intervenir en la
ordenaci6n jurfdica del reino, materializando su justicia en Una temprana legisla-
cibn oficial . De este modo, al rey juez de la tradici6n patrfstica y consuetudinaria
altomedieval sucede el rey legislador quien, revestido de la autoritas romanizante
y neog6tica, tan visible en la idea imperial leonesa 17 inicia la lenta afirmaci6n de

15 . N. GUGLIELMI, «La Curia regia en Le6n y Castilla>>, en Cuadernosde Htstoria de Espaila
(=CHE) 23-24,(1955), pp. 116-267; 28 (1958), pp . 43-101 ; M FERNANDEZ RODRfGuEz, <(La entra-
da de los representantes de la burguesfa en la Curia regia leonesa, enAHDE, 26, (1956), pp . 757-763;
C SANCHEZ-ALBORNOZ, qBurgueses en la Curia regia de Fernando fl de Le6n9» en Investigacio-
nes y documentos sabre las insntuciones hispanas, Santiago de Chile, 1970, pp . 460-482, del nus-
mo,«La Curia regia portuguesa. Siglos XII y XIII», ibid . pp . 381-459; del mismo aNotas para el
estudio del Petitum, en Investigaciones medievales espanolas, MExico, 1965, pp 485-519; J.F
O'CALLAGHAN, oThe beginnings of the Cones of Le6n-Castile> , en American Historical Review,
74, (1969), pp . 1503-1537. E. S. PROCTER, Curia and Caries m Leon and Castnlle, (1072-1295),
Cambridge, 1980 (vets. cast Madrid, 1988); Vtd. recientemente la sene de estudios conmemorati-
vos recogidos en las obras colectivas : Leon en torno a las Cortes de 1188, Madrid, 1987 ; Las Caries
de Castilla y Leon 1188-1988, Actas de la prunera, segunda y tercera Etapa del Congreso Cientifico
sabre la Historta de las Cortes de Castilla y Lean . Valladolid, 1988-1990.

16 . A . MARONGIU, «Un momento tipico de la monarqufa medieval . el rey Juez>> en
AHDE, 23, (1953), pp. 677-715 . F KAMPERS, uRex et sacerdos>> en Histortsches Jahrbuch 45,
(1925), pp . 495-515 ; M. BLOCH, Los reyes traumaturgos, M6xico, 1988, pp 57 y ss .

17 . A1 margen de su preclsa significaci6n polftica, la idea imperial leonesa tuvo un indudable
efecto juridlco al potenciar la figura del rey legislador de la herencia hispanogoda difundida par Ins
moz6rabes. R MEN$NDEZ PIDAL, «Adefonsus imperator toletanus magnificus triumphaton> en Bo-
letin de la RealAcademia de la Historra, 101, (1932), pp 513-538 ; del mismo, El tntpeno hispdnico
y los Cinco Reinos. Dos ipocas en la estructura poliuca de Espaita . Madrid, 1950 ; H J. HUFFER, La
idea imperial espahola, Madrid, 1933, P E . SCHRAMM, «Das kastilische Konmgtum and Kaisertum
wahrend der Reconquista (11 . Jahrhundert bis 1252)>>, en Festscrift fur G . Ritter, Tubmga 1950, pp
87-139, cf. A . GARCIA GALLO, «E1 Impeno mediaval espanol>>, en Historta de Espaia. Estudlos Pu-
blicados en la Revista Arbor; Madrid, 1953, pp . 108-143 ; R . GIBERT, «Observaciones a la tesis del
Imperio hispamco y los cmco Reinos>>, en Arbor, 63, (1951), pp 440-456 ; A . SANCHEZ CANDEIRA,
El Kregnum onperurnH leones hasta 1037, Madrid, 1951 ; A . SAITTA «Un problema storiogiAfico .
L'Imperio spagnuolo medievaleo, en Revista Storica Italtana, 66, (1954), pp . 240-409.
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su poder frente a los restantes miembros de la comunidad, representados al fin en
las Cortes estamentales (nobleza, clero, ciudadanos) bajomedievales, orientando
su organizaci6n y desarrollo como se advierte en la obra foral de Alfonso VI y en
la de sus grandes sucesores Alfonso VII el Emperador, Fernando II de Le6n y Al-
fonso VIII de Castilla 18.

3 . LA «REVOLUCION CONSTITUCIONAL>> DE ALFONSO X EL SABIO

Este enfrentamiento no se percibe en las primeras leyes y Cortes leonesas
o castellanas, ni tampoco en la obra foral de sus reyes, cubiertas par to general
con unavestidura pacticia . Sera en el siglo XIII cuando, tras las espectaculares
conquistas de Fernando III y su hijo Alfonso par tierras andaluzas y murcianas, la
figura del rey de la monarqufa unida de Castilla y Le6n recuerde propiamente, con
su poder extendido del Cantdbrico al Mediterraneo, la de sus predecesores g6ti-
cos, cuyo Liber Iudiciorum otorgan ahora, como carta de fuero en su versi6n ro-
manceada del Fuero Juzgo, a las populosas ciudades del SuryLevante. Ysera par
entonces cuando, en la cima de su poder politico y territorial estos reyes de Casti-
lla y Le6n asuman complacidos, frente al viejo Derecho pdblico de la monarqufa,
las nuevas doctnnas del ius commune que hacen del monarca, como del empera-
dor o el Papa, el centro del poder, con la justicia, el gobierno y la legislaci6n en
sus manos. Desde mediados del siglo XIII, estas doctrinas fueron recogidas y sis-
tematizadas par los letrados de la Corte, en una serie de obras de diffcil pondera-
ci6n practica, Setenario, Especulo, Fuero Real, Partidas, basadas todas en unos
mismos principios de supremacfa y voluntariedad regia, en las que aparecen pre-
teridas ya las viejas formulas pacticias de la primitiva legislaci6n leonesa, reduci-
das ahora a un gen6rico deber de consejo 19.

18 . A GARCfA-GALLD, <<Aponac16n al estudio de los fueros>>, enAHDE, 26, (1956), pp . 387-
446 ; R GIBERT, «El derecho municipal de Le6n y Castilla>>, en AHDE, 31, (1961), pp 695-753 ; A
M . BARRERO, «La polidca foral de Alfonso VI en Estudlos sabre Alfonso VI y la reconquista de To-
ledo, Toledo, 1987, pp . 115-156 ; A . IGLESIA FERREIROS, «Derecho municipal, derecho senorial,
derecho regio>>, en Historta . Instuuciones . Documentos (=HID), 4, (1977), pp . 115-197 .

19 . «Promissl etlan, quod no faciam guerran, vel pacen, vel placitum, msl cum concilio epis-
coporum, nobilium et bonorum hominum, per quorum consilium debeo regi>> . Decretos de la Curia
de Le6n (1188?), 3 ; J . GONZALEZ, ALFONSO IX, Madrid, 1944, II, pp. 23-26 . ACADEMIADE LA His-
TORIA, Cortes de Leon y Castilla, (= CL Y C)1, Madrid, 1836, pp. 39-42 ; H . GRASSOTI, «Autolimi-
taciones del poder real en Le6n y Castilla desde las primems leyes territoriales de 1020 a la carta
magna leonesa de 1188>>, en Diruto e potere nella storia Europea, Horencla, 1982, I, 321-367 ; A .
GARCIA-GALLO, «EI pactlsmo en el reino de Castilla y su proyecci6n en American, en El pactismo
en la hutorta de Espaita, Madrid, 1980, pp . 143-168 ; cf ; J . LALINDE, «E1 pactismo en los remos de
Arag6n y Valencia>, ibid, pp . 113-139; A. MARONGIU, «Nos que valemos tanto como vas . . >>, en Ho-
menaje a J. Vicens Veves, I, Barcelona, 1965, pp 543-550 ; R A . GIESEY, If not, not, the oath ofthe
Aragonese and the legendary law ofSobrarbe, Princeton, 1968 .
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Si Fernando 111, al tiempo de renovar la vigencia foral del Liber, concibi6 el
prop6sito de formar un nuevo Derecho inspirado en la sabidurfa cltisica, este pro-
yecto to llevb a cabo su hijo Alfonso X el Sabio con ayuda de los juristas de su
Corte. En su reinado, por vez primera desde la redacci6n del Liber, se va a refle-
xionar largamente sobre la ley y la potestad de los reyes de hacer leyes, dejando a
un lado esa participaci6n en el gobierno de Curias plenas y Cortes que, a manera
de una carta magna leonesa, afirman los Decretos de 1188 2°. Ignorando esta tra-
dici6n consuetudinaria apenas formulada en las sentencias y canones de las curias
y concilios altomedievales y adn en la primitiva legislaci6n leonesa, Alfonso X
acometi6 una revolucion constitucional 21, tomandocomo base un Libro de Leyes
que, en cualquiera de sus versiones, Esp6culo, Fuero Real o Partidas 22, se presen-
ta como reformador de unos usos y costumbres que, peyorativamente, se conside-
ran nacidos de la «departici6n de voluntades y entendimientos de los hombres»,
asf como de los «muchos fueros» y de los juicios «por fazailas, desaguisadas e sin
derecho» . Frente a esta imagen, el Esp6culo pretende alumbrar el contenido del
pro y del dano, sirviendo a los jueces como un espejo d6ndemirar el derecho y el
orden de los procesos, para cuya elaboraci6n se hizo una selecci6n de fueros «los
que mas valien, los que eran derechos y con raz6n, tanto de Le6n como de Casti-
lla», sin olvidar el Derecho por antonomasia, el romano-can6nico de las Escuelas,
fuentes de un libro «a pro de todos y cumplido a Dios y feno de derecho y justi-
cia» , sin importar que ello entranase «perjuiciofiscal y personal de los derechos
del rey» (pr61.) 23 . Un rey que, en estos textos oficiales, es antes legislador que
juez, alterando significativamente el Orden tradicional, hasta el punto que, frente
al sistema del C6digo y Digesto justinianeos, el Esp6culo y las Partidas, ]as obras

20 1 . A. ARIAS, «La carta magna) en Cuadernos de Historia de Espana, 9-10,(1948) pp .
147 y ss .

21 . Asf la calificarfan, desde Jovellanos, nuestros ilustrados dieciochescos preocupados
por caractertzar las grandes lfneas de la evoluc16n hist6nca de la Ilamada Constituc16n hist6rica
espanola, cuyos avatares siguen desde de la epoca visig6tica, supuestamente onginaria .

22 . L M. GARCIA-BADELL ARIAS, «Bibliograffa sobre la obra jurfdica de Alfonso X el
Sabio y su 6poca (1800-1985)» en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense, (Julio, 1985) pp 287-318; J. C CRADDOCK, The legislative works ofAlfonso X el Sa-
bio. a critical bibliography, Londres, 1986, cf. R. A. MC DONALD, «Problemas politicos y
derecho alfonsmo», en AHDE, 54, (1984), pp. 25-53.

23 . Sobre el trasfondo ideol6gico de esta conccpc16n vid. J. M. NIETO SORIA, Ftinda-
mentos ideol6gicos del poder real en Castilla (Siglos XIII.XIV) Madrid, 1986 ; cf M MOREL,
aLa place de la lex regia dans 1'htstoire des idles poliuques», en A.A V.V. Etudes offertes a
Jean Macqueron, Aix en Prevence, 1970, pp 545-555; J Qu1LLET, «Note Sur le concept medie-
val del loi» en Cahiers de Philosophie Politique et Juridique 12, (1987) pp . 45-54, R. C. VAN
CAENEGEM, «Law m the Medieval World) en Tijdschrift voor Rechisgeschtedenis, 49, (1981),
13-46, J. VALLEJO, Ruda equidad, ley consumada, concepc16n de la potestad norrnativa (1250-
1350) Madrid, 1992 .
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mds marcadamente doctrinales y politicas de Alfonso X, tratan en primer lugar de
]as leyes, anteponi6ndolas incluso a las cuestiones de fe y religi6n, implfcitas por
to demas en un concepto de ley que, segan el Fuero Real (1,6.1) : «ama e ensena
las cosas que son de Dios ees fuente e ensenamiento a maestra de derecho e jus-
ti~ia e ordenamiento de buenas costumbres e guiamiento del pueblo ede su vida . . .

Siendo el Libro de Leyes «a pro de la tierra y de los reinos>>, el concepto de
ley es el mas amplio posible: <deyes son posturas e establecimientos e fueros que
ensena a los hombres a.guardar la fe en Cristo y a vivir entre sf en derecho y en
jusfcia>>, teniendo en cuenta que junto afuero <<ley derechamente usada por luengo
tiempo porescriptua o sin ella>> y postura <<obra buena que pace el rey u otro por
su mandado a pro comunalde una tierra ode un lugar>> la ley, en sentido estricto,
es <<ensenanza escrita que obliga al hombre a no hacer el maly le muestra el biew> 24.

Asf, frente a los usos y costumbres tradicionales, <<maravilla el pro de las leyes a
los omes>>, pues les ensena a conocer y amar a Dios, a los senores y a los otros
hombres (<<queriendo el unopara el otro su derecho, guardandose defacer to que
no quisieren que le hictesen>>) ; dan <<paz e folgura e facen los hombres de buena
vida e bien acostumbrados>> ; fijan los limites de to propio y de to ajeno y, final-
mente, castigan el mal y dan galardbn del bien 25 .

Todas estas ventajas maravillosas provienen del rey, el tanico que, con el em-
perador, puede hacer leyes 26, tal y comp se prueba por razbn <<pues el emperador
to es por elecci6n y el rey por herencia>>, por fazana y atin por derecho <<como
prueba la ley romana y el derecho de la Iglesia y atin las leyes de Espana que fe-
zieron los godos>>. Este poder exclusivo en to legal <<emperadororey pueden facer
]eyes. . . e otro ninguno no ha poder de las facer en to temporal, lleva a equiparar
la ley con el rey, <son dos cosas que han hermandat en uno> , fijando uno de los
principios mas fecundos en consecuencias polfticas de la realeza castellana 27 .

Siendo tan ventajosas las ]eyes, debian ser conocidas y obedecidas por todos,
omayortnente por el rey>>, al ser por ellas <<honrados e guardados>> ; por ayudarle a
cumplir justicia y derecho, sus obligaciones naturales, y por ser ademas <<facedo-
res de ellas>> (Esp6culo 1,1,9) . Por estas razones, debfa el rey guardar las ]eyes
como <<su honra y sufechura>>, y el pueblo, como su propia vida pues, por su bon-
dad intrinseca, <<les qufta dano y les da pro>> (Especulo 1,1,9.10) .

24 . Esp6culo (Ed . y andlisis crftico de G . MARTiNEZ D1EZ, con la colaborac16n de J . M .
Rulz ASENSIO y C. HERNANDEZ ALONSO Avila, 1988), 1,1,7 ; Fuero Real (Ed. y analisls crftico
por G . MARTINEZ DfEZ, con la colaborac16n de J. M Rulz ASENSIO . Avila, 1985),1,6,2,3,4 ; Par-
tidas, ed . Academia de la Historia, (Madrid, 1808), 1,2,4.7 .

25 . Especulo 1,15,6 ; Fuero Real, 1,6,2 .3 . ; Partidas, 1,1,10 .
26. Esp6culo 1,1,3 ; Partidas 1,1,12 .
27 . J. LALINDE ABADIA, <<La creac16n del Derecho entre los espanoles> , en AHDE, 36,

1966, pp 300-377 ; en esp . 327 y ss . ; J. L . BERMEJO, <Principios y apotegmas sobre la ley y el
rey en la baba Edad Media castellana>>, en Hispania, 129, 1975, pp . 31-47 .
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Concebido el nuevo Libro de las ]eyes al estilo del viejo Liber gbtico, como
un libro de conocimiento capaz de ensenar a distinguir «el derecho del tuerto e la
mentira de la verdad», se presentan a su vez como un libro de conocimiento del
Derecho y de la razbn que recoge ensenanzas biblicas, dichos de los sabios y de-
rechos de las ]eyes y de los buenos fueros cuyos mandamientos, nacidos del De-
recho natural e de otros grandes saberes (P.1,1,23), (generadores de amor a Dios
y amistad entre los hombres) (P.1,1,7), deben ser seguidos por los reyes facedores
de leyes «como quier que por premia non sea tenudo de to facer>> (P.1,1,15) .

La escasa virtualidad efectiva del Libro de Leyes, a salvo la vigencia local, tal
vez comarcal, y a6n palatina del Fuero Real en el tribunal de la Corte 28 y la tardfa
aceptacibn de Partidas como derecho supletorio tras los ordenamientos de ]eyes y
fueros del reino por el Ordenamiento de Alcala de 1348 29, no impidi6 que sus
doctrinas quedaran como expresi6n maxima del proyecto autocratico de la monar-
qufa castellana, fuente de inspiracibn permanente para reyes y letrados de Corte 30

que, a to largo de los siglos bajomedievales y modernos, difundieron el valor de
estas ensenanzas destructoras de los cimientos del pactismo tradicional 31 . Espe-
cialmente alos letrados «sabtdores del Derecho», llamados afacer la nueva justi-
cia oordenadamente por seso e por sabidurfw> 32, se debe la creciente

28 . G . MARTfNEz DfEz, <<El Fuero Real y e1 Fuero de Soria>>, enAHDE, 39, (1969) pp. 545-
562 ; A . IGLESIA FERREIROS, <<Breviado, Recepcion y Fuero Real, tres notas> , en Homenate a Alfon-
so Otero, Santiago de Compostela 1981, pp 131-151 ; del mismo, <<Fuero Real y Especulo>>, en
AHDE, 52, (1982) pp. 111-191 ; A . PtREZMARTIN, <<El Fuero Real y Murcia>>, en AHDE, 54, (1984),
pp . 54-96 . Sobre su alcance procesal, M. P. ALONSO, El procesopenal en Castilla, stglos XlII-XVIII,
Salamanca, 1982, pp . 28-37, J . VALLEJO . <<El proceso en el Fuero Real >, en AHDE, 56, (1986) .

29 . Ordenamtento de. Leyes que e1 rey don Alfonso X hizo en las Cortes de Alca15 de He-
nares (1348) publicado por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1861, cap. 64=28,1 . (=Or-
denanzas Reales de Castilla, 14,4 ; Leyes de Toro, 1 ; Nueva Recopilaci6n, 2,1,3 ; Novisima
Recopilac16n de ]as ]eyes de Espana, 3,2,3 .

30. S . de Mox6, <<La promoc16n polfttca y social de los letrados en la corte de Alfonso
Xl> , en Hispania, 129, (1975), pp . 5-29 .

31 A . GARCfA-GALLO, <<El pactlsmo en el remo de Castilla>>, pp. 143-168 ; J . A . MARA-
VALL, <La comente democratica medieval en Espana y la f6nnula Quod omnes tangrt» , en Es-
tudios de Historta delpensamiento espanol l, Madnd, 1973, pp. 173-190 ; J CERDA, Consideraciones
sobre el hombre y sus derechos en las Partidas de Alfonso el Sabio, Murcia, 1963 ; R. RIAZA,
<<Los orfgenes espafioles de las declaraciones de derechos, en Anales de la Untverstdad de Ma-
drid, Letras, 5, (1936), pp . 1-17 ; E . WOLHAUPTER, La unportancla de Espana en la historia de
los derechos fundamentales, Madrid, 1930 ; R . GIBERT, <<Libertades urbanas y rurales en Le6n y
Castilla durante la Edad Media en Col int spa . Acres, Handeburgen 1969, pp . 187-218 ; J . L .
BERMEJO, <<La idea medieval de contrafuego en Le6n y Castilla, en Revista de Estudios Politi-
cos, 187, (1973), pp . 299 y ss ; A MARONGIU, oll princtpio della participaztone e del consenso,
Quod omnes tanglt ab omnibus aproban debet net XIV secolo, en Dottrine e istntuzeoni politi-
che medievalt e moderne, Milan, 1979, pp . 255-279 .

32 . Una justicia que, como emanaci6n del poder real, engloba tanto la justicia guberna-
tUva como la judicial, con mdependencia de su diferente tramltaci6n por via de expediente o de
proceso y aun de su distinta determinacion y ejecuci6n por oficiales quejuzgan o hacen cumphr
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polarizaci6n entre la ley y la justicia del rey y la del reino, mayormente apegada a
la tradici6n, frente a esa cultura del ius commune que se recoge en los textos ofi-
ciales como ratio scripta adornada por la aequitas can6nica, conformando de una
concepci6n jurfdica y polftica dual que mds o menos soterradamente persistira
hasta el final del Antiguo R6gimen 33.

4. HACIA LA FORMULACION DE UNALEGALIDAD FUNDAMENTAL

La cuesti6n oconstitucional» planteada por Alfonso X en sus obras legales
con la exclusividad legislativa y atin con la mayorfa jurisdiccional de rey, bubo de
enfrentarse al fin con la realidad de la antigua participaci6n de la comunidad en
las tareas de gobierno, acrecida con la representaci6n de las ciudades y villas del
reino, asf como con la dificil cuesti6n del respeto debido a normas, privilegios y
autonomias seculares. Ya en su propio reinado, al rechazar ]as Cortes de 1272 el
proyecto autocrdtico de la monarqufa, inauguraron un perfodo de abierta confron-
taci6n social, con afirmaci6n de fueros y privilegios, de perdurable efecto en la or-
denaci6n polftica del reino 34. Fue por entonces, al calor de las Juntas y Hermandades

tojuzgado (Espdculo, 4,2, 1) A GARCfA GALLO, <dueces populates y Jueces t6cnicos en la historia
del Derecho espanol» , en LaJusucia municipal en sus aspectos tecntco y cientifico, Madrid, 1946,
pp. 53-71 ; del nusmo, precisando este concepto de justicta discutido pot algun autor, aAlcaldes ma-
yores y corregidores en Indias, en Estudios de Htstoria delDerecho mdeano, Madrid, 1972, pp. 695-
741 ; en la misma Ifnea de precisar el alcance de esta justicia que se puede haterjuzgando o de fecho,
J . M . P$RFZ-PRENDFS, aFacer justicia . Notas sobre actuac16n gubernativa medieval, en Moneda y
Credito, 129, (1974) pp . 17-90; R. ROLDAN VERDEIO, Los,lueces de la monarquia Absoluta. Su es-
tatuto y activulad judicial . Corona de Castilla, seglos XIV-XVIII. Madrid, 1989, pp. 17-20, 75 y ss .

33 Sobre el alcance de esta ruptura, comdn a la cultura jurfdica continental europea, M. Es-
PANHA, oSavants et rusttques : La violence douce de la raison jundique», en Ius Commune X, (1983),
pp. 1-08 (ahora tambi6n en versi6n castellana dentro de su libro miscelgneo, La gracta del Derecho .
Economia de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993, pp . 17-60; ruptura que no impide con-
tactos y mutuas influencias . vid . la serie de trabajos reunidos en Confluence des droits savants et de
pratiquesjuridiques,Actes du colloque de Montepellker, Mfl6n, 1979; R . STINTLING, Geschichte der
popularen Literaturdes romisch - Kanomschen Rechts in Deutschland am Endesdes 15, and imAn-
fang des 16. Jahrhunderts, Leipzig, 1867, fats Aalen, 1959 .

34 . Segdn el testtmonio de la Cr6mca de Alfonso X(Ed . de C . ROSELL, Crdnicas de los reyes
de Castilla . Madrid, 1953) los nobles le pidieron al rey en estas Cortes que <des otorgare fueros e
usos e costumbres segundque los ovieron)>. Apartirde la afinnaci6n deque lareacci6n antialfonsina
no reivindica el fuero antiguo como ordenamiento jurfdtco sino como conjunto de derechos y privi-
legios, circunstancia que permite su interacc16n, A Iglesia Ferreiros analiza la suerte del Fuero Real
en el perfodo comprendido entre el reinado de Alfonso X y la aparici6n del Ordenamiento de AlcalA
marcado inicialmente pot el enfrentamdiento entre municipios y monarcas, que deja paso auna pau-
latina adecuaci6n del derecho municipal al derecho regio alfonsino, permitiendo al cabo reducir ese
derecho municipal a costumbre (<<El Privilegio general concedido a ]as Extremaduras en 1264 pot
Alfonso X, en AHDE, 53, (1983), pp . 455-521) . En general vid . M . A . LADERO QUESADA, Fts-
calidad y poder real en Castilla (1252-1368), Madrid, 1993 .
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que proliferan en ]as minoridades de Fernando IV y Alfonso XI (1310-1325), 3s

cuando el reino comenz6 a fijar sus posiciones politicas dando cabida a la viejaconcep-
ci6n pacticia, vagamente identificadacon los buenosfueros,franquicias, privilegios y li-
bertades de pueblosyestamentos y que ahora, en alg6n caso, bajo el influjo creciente de
la ley, tienden a considerarse leyes fundamentales, sobreleyes, leyes que valen tnds que
las otras, de obligado respeto por todos, del rey abajo, en la comunidad. De este modo,
el concepto material de ley fundamental se fue perfilando en el ambiente de tensi6n po-
litica del Bajo Medievo como respuesta popular, (nobiltaria y municipal), al proyecto
autocratico de la monarquia castellana disenado en la obra legal alfonsina. En un princi-
pio se confunde con el haz de libertades que ampara el pactismo difuso de la epoca an-
terior, aunque mAs tarde tiende a concretarse en f6rmulas legales al calor de la nueva
culturajuridica que hace de la ley fuente ycauce primordial del ordenamiento juifdico.

En esta labor de concreci6n legal, cobraron especial protagonismo las Cortes
como 6rgano de representaci6n estamental del reino y atin dentro de ellas, el estamen-
to ciudadano o pechero, el mds interesado en senalar el alcance de sus derecho y obli-
gaciones en relaci6n con la monarqufa. En sus Ordenamientos y Actas, en sus
Cuadernos de peticiones .late, semiescondida a veces bajo la fronda casufstica de los
hechos cotidianos, la idea de ley fundamental o leyes pacto que, al obligar por igual
al reyy al remo, marcan IDS limites de su poder respectivo . La frecuente transgresi6n
de sus normas y principios, similar al incumplimiento de otras normas y principios
del ordenamiento juridico, no priva de eficacia a su objeto que quedacomo expresi6n
de una voluntad politica sometida a IDS vaivenes de la historia . El afan de los reyes por
afirmar su soberania, liber6ndose de cualquier restricci6n, incluidos pactos ycompro-
misos, no desvirtda la realidad de esta legislaci6n, trabajosamente pergenada por las
Cortes bajomedievales y modemas a pesar de la enemiga del rey y de sus letrados,
promotores desde el Consejo, la Audiencia y la Chancillerfa de una legalidad inde-
pendiente que halla en la pragmatica y demas Cartas reales un medio de afirmar, en
lucha dialdctica con la legalidad de Cortes, el poder institucional de la monarquia.

35 La carta de hermandad de los concejos de Le6n y Galicia de 12 dejulto de 1295 propugna-
ba el respeto a «todos nuestros buenos fueros e buenosusos e buenas costumbres e privilegios e cartas
e todas nuestras libertades e franquezas> para que nadie les oquisiessen pasarcontra ellos en todo o en
parte>> . T. Rutz JUSUE, ((Las Cartas de Herinandad en Espana», enAHDE, 15, (1944), pp. 387 L. GAR-
C1A DE VALDEAVEI.LANO, Carta de hermandad entre losconcejos de la Extremadura ydel arzobtspado
de Toledo en 1295, Coimbra, 1965 . L. SUAREz FERNANDEZ, «Evoluci6n hist6rica de ]as Hermandades
castellanas», en Cuadernos de Hestorta de Espana, 16, (1951), pp. 5-78 ; A . ALVAREZ MORALES, Las
Hermandades expresidn del movemeentocomunuarto en Espana, Valladolid, 1974 ; E. BENiToRUA-
NO, Hermandades en Asturias durante laEdad Media, Oviedo, 1971 ; C . GONZALEZ MINGUEZ, Con-
trtbuciones al estudto de las Hermandades en el reutado de Fernando /V de Castilla, Vitoria, 1974 ;
J. M. P$REZ-PRENDES, «Derdcho y Poder en la Baja Had Media Castellana : ]as «Hermandades>> en
Deritto e potere nella storia Europea, Florencia, 1982, 1, pp . 369-384 J . L . BERMEJO CABRERO,
Hermandades y Comunidades de Castilla>> en AHDE, 58, 1988, pp. 277-412. En general vid. T. E

Ruiz, Sociedady poder real en Castilla, Madrid, 1981 .
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Asf, la larga vida de ]as Cortes, su distinta significaci6n polftica en el transcurso
de los siglos, no impide la permanencia de unos mismos principios que actuaran con
desigual eficacia seg6n sea el tiempo hist6rico en cuesti6n . La esencial continuidad
del perfodo queconocemos bajo el nombre de Antiguo R6gimen, que se transparenta
en la misma petici6n de las Cortes de Madrid de 1528 sobre conservar los tres estados
de ooradores, defensores e labradores>> caracterfsticos del corporativismo medieval 36

y se refuerza con el prestigio de la tradic16n que lleva a pedir en Cortes de Burgos de
1512 la conservaci6n del «orden y costumbre antigua>> 37, es el soporte principal de
esta larga marcha de unos principios queaun en tiempos de pleno absolutismo cesa-
rista, austriaco o borb6nico, probaran su eficacia constitutiva.

A) EL JURAMENTO DE LOS REYES

El punto de partida del reconocimiento oficial de una legislaci6n funda-
mental del reino se halla en el juramento de los reyes, prestado al acceder al
trono, de respetar los fueros, privilegios, franquezas y libertades otorgadas por
sus antecesores 38. Este juramento impone la norma a seguir, prefijada por el
ejemplo y la experiencia de gobierno de los reyes anteriores, cuya conducta avala
el modo correcto de actuar. Mas que una f6rmula ritual, exigida en los libros de
leyes desde la 6poca g6tica, es un compromiso explfcito de respeto a la tradici6n
y de gobierno en justicia que impone de suyo lfmites al ejercicio del poder. El he-
cho de que los propios reyes se proclamaran fautores de la justicia, siguiendo el
designio divino «porque tienen logar de Dios en la tierra para fazerjusticia>> (Par-

36. Cortes de Madrid de 1528, pet . 12 : <<Otrosy : suplican a V.M . que por to que coca al
bien pdblico se conserven los tres estados de oradores, defensores e labradores, mas del que
mas netqesidad ay es de los labradores, el qual mantiene a los otros>> (CL y C, IV, p . 455) .

37 Cortes de Valladolid de 1506, pet. 33- <<Por algunas leyes e Ynmemonal huso est5 or-
denado que diez e ocho gibdades e villas destos reynos tengan boto de procuradores de Cones
y non mAs» (CL y C, IV, p 233), Cf. Cortes de Burgos de 1512, pet . 19 . (CLy C, IV, p . 242)

38. Fuero Real 1,3 ; Ordenanzas Reales de Castilla 2,2,1 ; N Recop . [Nueva Recoplla-
ci6n de las leyes de estos reinos (Le6n y Castilla), Madrid, 1567 . . .] Nov . Recop . [Novistma Re-
coptlacton de las leyes de Espai'ta, Madrid, 1805] 3,1,1 . C . SANCHEz-ALBORNOZ, << sucesi6n
al trono en los reinos de Castilla y Le6n>> en Estudtos sobre las tnstttuctones medt~(,ales espa-
nolas, Mexico, 1965, pp . 639-704 J . M . LACARRA, El juramento de los reyes de Navarra
(1234, 1329) Madrid 1972 R . E . GIESEY, If not not. Oath ofthe Aragonese and the legendary
Laws os Sobrarbe . Pricenton, 1968 . A . M . MARONGIU, I giuramento Ira re e suddtti in Aragona
e to Navarra (1974) ahora publlcado en Dottrtne e tnstttuztoni medtevalt e moderne, Milan,
1979, pp . 223-254 . M . DAVID, Le serment du sacre du IX au XV Stecle . Contribution a l'etude
des ltmites jurtdtques de la sauveratnete en Revue du MoyenAge latin, VI, 1950, pp . 5-272 . En
general, vid . Le Sacre des rois . Actes du Colloque internationale d'histotre stir les sacres et
couronement royaux (Reims, 1975), Paris, 1985 ; P. PRODI, 11 sacramento del potere . Il gtura-
mento politico nella storta costttuztonale dell'Occtdente, Bologna, 1992, pp. 63 y ss .
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Was3 ,18, 2) (<<Porque los reyes viven e regnan por lajusticia dirda Pedro I ante las Cor-
tes de Valladolid de 1351, en reconocimiento expreso de esta doctrina>>) 39, les impelaa
respetar su compromiso sacramental bajo la tacha, en caso contrario, del petjurio y tira-
nfa 4. La eficacia del juramento, nacida de la invocatio Dei y de su prestaci6n ante la
asamblea representativa del reino, ataba al nuevo rey con un vfnculo religioso, moral y
politico que se traducfa en una serie de compromisos formales del que, sin duda, el mas
importante, era el de preservar el status del reino, cifrado en sus buenos fueros, usos y
costumbres que las Partidas tienden ya a compendiaren un Fuero de Espana, como suma
ideal de ese derecho tradicional que entrana en sf el orden esencial de la monarqufa 41 .

Alo largo del Antiguo R6gimen pervivi6, con diversas manifestaciones y matices, la f6r-
mula del juramento como expres16n del pacto fundamental de respeto al orden consti-
tuido, cuya vigencia se recuerda una y otra vez por ]as Cortes en caso de transgresi6n de
sus normas o principios por el monarca y sus oficiales .

B) LA CUESTI6N DE CONTRAFUERO

Ya desde un principio, la transgresi6n de estas normas propias (fueros, usos y
costumbres, privilegios y franquezas) se consider6 contrafuero, entendiendo por
tal <<todo acto contra los privilegios e contra las cartas de las franquezas o las mer-
cedes e de las libertades que avyen econtra sus fueros» 42; uq hecho capaz de pro-

39. Partldas 3,18,2, Cortes de Valladolid de 1351, pr61 . (C . II, p.1). J. N. HGGIS, El derecho
devino de los reyes, Mexico, 1942, pp 18-24, M. GARCfA PELAYO, El reino de Dios, argue
tipo politico, Madrid, 1959, pp. 152 y ss . A . MARAVALL, El pensammento politico en la Alta Edad
Media en Estudtos de Htstoria del Pensamiento espaiiol, I Madrid, 1967, pp . 33-66 ; cf. A . FERRARI,
L,a secularizaci6n de la teoria del Estado en las Partidas> , en AHDE, 11, 1934, pp . 449-456 .

40. Partidas 2,1,10; Sobre la deposici6n del tirano Pedro I o la elecci6n por nobles, clero y
ciudades de Enrique II, conforme a la «costumbre en Espana>> del «tiempo de los godos» vtd Cro-
nicar de los Reyes de Castilla . Colecci6n ordenada por C . Rose]], Madrid, 1953, I, pp. 555-556.

41 . <<E porque es costumbre et Derecho natural et otrosf Fuero de Ley d'Espaha que el
fijo mayor deve heredar los Reynos et el senorio del padre . . . se declara al infante Sancho here-
dero de la Corona de Alfonso X, ocatando el derecho anttguo e la ley de raz6n segund la ley de
Espana>>, contra el orden de suceder previsto en Partidas y, siglos mas tarde, los procuradores
de las Cortes de Salamanca/Valladolid de 1506, recoglendo una tradici6n que llegarfa a ]as 61-
timas Cortes del Antiguo R6gimen prestar-An pleito homenaje a los nuevos reyes de Castilla,
Felipe I y su esposa dona Juana confonne <<al Fuero y costumbre de Espana>> Testamento de
Alfonso X el Sabio (Sevilla, 1283) en Memorial Htst6rico Espanol 11, p . 110 . 1 . ; cf. Cromca del
rey D. Alfonso el Sabio, Cap . 65 (ed . Rosell, p. 60) ; Cortes de Valladolid de 1506, (CL y C . IV,
pp. 220-222) . Sobre las referencias posteriores a este <<fuero de Espana», vid n 121 .

42 . A . BENAVIDES, Memorias de D. Fernando IV de Castilla, 11, Madrid, 1860, p . 84 . J .
L . BERMEJO, <(La idea medieval de contrafuero en Le6n y Castilla>> en Revesta de Estudios
Politicos, 187, 1973, pp . 299-306 ; G . VILLAPALOS SALAS, Los recursos contra los actos de
gobterno en la Baja Edad Media . Sit evoluct6n histdrica en el reino castellano (1252-
1504), Madrid, 1976, pp. 84 y ss .



Las Leyes Fundamentales del Antiguo Regimen 141

ducir fuerza o agravio en los particulares ocomunidades al atentar contra los princi-
pios de legalidad y justicia que el rey se habfa comprometido arespetar 43. Si el reino,
como to representa la Peregrina, es un predio «iura vallatum mutes iudicium et iusti-
tia» o si, seg6n Partidas, «e1 reino es como huerta e el pueblo como arboles e el rey es
senor dellos e ]as leyes e los fuero son como valladares que la cerca>> 44, el rey, que
pretende serfacedor de leyes y vicario de Dios para cumplir lajusticia 45, se ve com-
pelido por su misma significaci6n a enmendar la fuerza o agravio del contrafuero,
bien por la via ordinaria del recurso de alzada o por la extraordinaria y sumaria del
expediente ode la comisi6n, al margen del recurso polftico de la suplicaci6n al mismo
rey, normalmente canalizado por las Cortes y Ayuntamientos del reino 46 .

De la insistencia de las Cortes en plantear cuestiones de contrafuero 47, asi como
de la presunci6n de que el rey no podfa promover ni amparar actos semejantes, se lle-
g6 a la materializaci6n del principio suspensivo que venia operando desde la prohibi-
ci6n de librar cartas desaforadas dispuesta por las Cortes de Palencia de 1286 y de
Valladolid de 1293 48. Un siglo mas tarde, Enrique II reiteraba en las Cortes de Burgos
de 1379 una orden llamadaa tener una larga vida: «que las Cartas ganadas contra dere-
cho que sean obedecidas enon cumplidas fasta que nos seamos requerido de ello» 49;

43 . Seg6n Partidas 3,18,28, las cartas ganadas seguri fuero (por las que «manda e1 rey o
los otros que dan cartas por el . . cumplir alguna cosa senalada segun fuero» tenfan fuerza de ley,
al igual que los privilegios o «ley apartada e dada senaladamente a pro de alguno» . Sin embar-
go, con el tiempo los reyes al confirmar los fueros, usos, franquezas y libertades del reino aca-
baron por introducir la clausula 1Lmitativa ade raz6n», similar a la exigida lauego para la
validaci6n de los fueros en el orden prelativo de fuentes del ordenamiento de Alca15 de 1348
(28,1) . Tres anos despuds, Pedro I al confirmar los fueros y privilegios de los nobles en Cortes
de Valladolid de 1351 to hizo en cuanto no fueran contra las leyes contenidas en el Ordena-
miento de Alca15 (CL y C . II, p.6) .

44 . Partidas, 2, 10,1 . VILLAPALOS, Los recursos contra los actos de gobierno, p. 27 .
45 . Espdculo 2,1,5 ; Partidas 2,1,5 .
46 . Ha destacado su origen can6nico VILLAPALOS SALAS, Los recursos contra los actos

de gobierno, cit .
47 . Cortes de Valladolid 1293, pet. 16 (CLy C, I, p 125); Valladolid 1295 pet. 9 . (CL y C.I.p.

132) ; Valladolid 1299, pet . 5 (CL y C.I .p. 141) ; Valladolid 1307, pet . 3 . (CL y C.I . p . 186); Palencia
1313, pet 11 (CL y C.I pp . 224-225) ; Carri6n 1317, pet. 22 (CL y C .I ., pp. 309-310); Valladolid
1531, pet 22 y 36 (CL y C.II ., p. 14 y 21) ; Toro 1369, pet 21 y 23 (CL y C.II. pp. 170-171), Burgos
1379, pet . 29 (CL y C.II., pp. 297-299) ; Toro 1371, pet. 14 (CL y C, II, p. 195) .

48 . Escarmentado el reino por el incumplimiento de ]as promesas reales de no librur car-
tas contrafuero, acab6 por forzar el compromiso acordado en Cortes de Palencia de 1313 de re-
visar por dos hombres buenos legos las cartas de creencta, blancas, libradas por la cancilleria
regia, obligando en la minoridad de Alfonso XI ajurar a sus tutores no dar cartas contra los fue-
ros y privilegios de las villas y lugares, asf como a poner en la Cancillerfa hombres buenos y
prudentes para que todas las Cartas fueren libradas conforme a derecho [CLy C, I, pp . 224-225]
Sobre los requisrtos de las Cartas reales (sello de plomo o de cera, cinta de seda, pergamino,
clausulas documentales. . . Partidas 3,18,4 .5 .) .

49 . Pet. 37 (CL y C p . 299) ; B . GONZALEZ ALONSO, «La f6rmula «obed6zcase pero no
se cumpla» en el derecho castellano de la Bala Edad Media, en AHDE, 50, (1980) pp . 485 . J . L.
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norma invocada desde entonces como freno a la arbitrariedad o ilegalidad de los
actos del rey o de sus oficiales, declarada con mayor explicitaci6n en las Cortes
de Briviesca de 1387 :

oSi en nuestras Cartas mandaremos alguna cosa que sea contra ley, fuero o
derecho, quela tal carta sea obedescida e non cumplida, non embargante que en
la dicha Carta haga menqt6n especial desta ley muestra nm de las clausulas de-
rogatorias en ellas contenidas, ca nuestra voluntad es que las tales Cartas non
ayan efecto>> 50.

Aunque ya las Partidas (111, 18) adelantaban un nutrido elenco de posibles car-
tas desaforadas, los ejemplos habituales deducidos de los mismos Cuadernos de
peticiones de Cortes eran las cartas en blanco con la firma del rey, cartas de ruego
para el casamiento, cartas de perd6n y mercedes del rey no autenticadas por los
6rganos correspondientes de la Cancillerfa, cartas de emplazamiento hechas por
oficiales del rey en pleitos reservados a la jurisdicci6n local . . . 51 . Si las Cartas de-
saforadas fueron conjuradas por el reino con el incumplimiento de sus mandatos,
conforme a la doctrina legal recordada en las Cortes de Palencia de 1431, «las ]e-
yes que dicen que las Cartas dadas contra leyo fuero o derecho deben ser obede-
cidas e non cumplidas aunque contengan cualesquier c1ausulas derogatorias» 52,

mas diffcil result6 mantener el principio de subordinaci6n del rey a la ley, enten-
dida como expresi6n de un orden comunmente aceptado y sancionado por el reino
junto en Cortes .

C) EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL MARCO DEL DERECHO DIVINO
DE LOS REYES

Renovada con fuerza por entonces, la vieja teorfa del vicariato regio, del de-
recho divino de los reyes agobernar con la sola observancia de la ley de Dios y de
sus mandamientos, se tendi6 a romper el vfnculo pacticio con el reino concibien-

BERMEJO CABRERO, Mdxtmas, princtptos y shnbolos pollacos (Una aproximact6n hist6rtca)
Madrid, 1986, pp. 66-75 ; V. TAu ANZOATEGUI, «La ley «se obede pero no se cumple>> En tomo
a la suplicac16n de las leyes en el Derecho indiano> , en Anuarto Htst6rico-Juridtco Ecuatoria-
no, 6, 1980, pp . 55-110 (Reeditado en La Ley en America htspana Del Descubrtmiento a la
Emanctpact6n . Buenos Aires 1992, pp 67-143) ; en general vid . A . GARCIA-GALLO, oLa ley
como fuente del derecho en Indias en el siglo XVI>> en AHDE, 21-22 (1951-1952) 607-730
(reed . en Estudtos de Htstoria del Derecho Indtano, Madrid, 1972, pp 169-285 .

50 . CL y C, II, 371-72
51 . oQue non ande por nuestra tierra carta de creencia nin blanca; et si alguno la traxier

que non obre por ella, porque es contrafuero>> . Cortes de Valladolid de 1295, pet . 9 (CL y C, 1,
p . 132) ; Cortes de Madrid de 1329, pet . 3 . (CL y C,1, p . 414)

52 . Cortes de Palencia de 1431, pet. 19 . (CL y C, III, 111) .
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do un poder real absoluto 13 . Las nuevas frases que los legistas de Juan II ponen
en sus escritos, <<de mi cierta ciencia e propio motu e poderfo real absoluto ede mi
propla e deliberada voluntad», de tan gran fortuna cancilleresca, supieron reflejar
la nueva concepcibn del poder, desligada de pactos y leyes del reino, fuera de
aquellos restos de la tradicibn jurados al acceder al trono. Al margen de estos fue-
ros y privtlegios de franquicia que, coma reconocen las Partidas «valen par siem-
pre» 54, quedaba la acci6n legal de gobierno, dirigida par el rey y sus oficiales a
ser posible sin el concurso engorroso de ]as Cortes del reino.

Sin embargo, par costumbre que devendrfa luego ley fundamental de la mo-
narqufa, sancionada tempranamente par las Cortes leonesas de 1188, el reino de-
bfa ser consultado <<en losfechos grandes e arduos» 55 . Un reino representado en
las Cortes par nobles, prelados y esos «electi cives ex singulis civitatibus» (Leon,
1188) o«mayores civitatum e villarum» (Carr16n, 1188) que ya Partidas considera
raiz de los reinos» 56 y que, a mediados del siglo XV, han quedado reducidas par

53 . Fuero Real 4,21,5 <<Tan grande es el poderdel rey que todas las cosas e todos los derechos
tiene so sf y el su poder no le ha de los homes, mas de Dios, cuyo lugar tiene en todas las cosas tem-
porales» , frases repeddas, unay otra vez par la hteratura cunaliesca comaharta apenas sin vanantes,
stglos despu6s la cr6nica del Halconero de Juan 11(ed J. M. CARRIAZO, Cr6necas castellanas de la
Edad Media, Madrid, 1946, pp 263-276) y a6n, en circunstancias comprometidas para el reino par
los procuradores de las Cortes de Olmedo de 1445 (C y C, f1l, 483). Al tiempo, se difundib, sobre la
base de la teoria autocrStica del poder del Esp¬culo y Partidas, ratificada par Alfonso XI, tras el largo
pedodo de anarqufa de las mmoridades antenores, el principio enunciado en las Cortes de Alca15 de
1348 : <<al rey pertenece hacer fueros y leyes, declararlas, umterpretarlas y corregirlas> (cap . 64, CLy C,
I, p. 542) que entronca con la vieja doctnna imperial, difundida par la glosa, cf Digesto 1,4,1 <<Quod
princtpi placuit, legis habet vigorem; ut pate quum lege regia quae de imperio lata est, populus ei et in
cumomne suum impenum et potestatem conferat>> cf. H. MOHNHAUpr, <<Potestas legislatoriaand ge-
setzesbegriff im Ancien R6gine>, en /us Commune, 4, (1972), pp 188-293, P EsMEIN, <<La maxime
11princeps legibus solutus esf' dans 1'ancien drolt public francais>>, en Essays m legal History, ed. P
VINOGRADOFF, Londres,1913, pp . 201-214; E deFRANCtSCI, <<Intomo alla massima, Princeps legibus
solutus est>>, en el Bulletino dell'/stittuo dt Diruto Romano, 34, (1925), pp 321-343; D. DAUBS, <<Prin-
ceps legibus solutus> , en L'Europa e tl dtritto romano . Studi mntemorta di P. Koschaker, vol 2, Mi-
15n, 1954, pp. 461-465; G. REBUFFA, <Jean Bodin e il Princeps legibus solutus» en Materialt per una
scoria della cultura qiurtdtca, mccoltt da G. TARELLO, vol. 2, Bologna, 1972, pp. 89-123 ; B. MERNEY,
<<The Prince is not Bound by the Laws . Accursius and the Origins of the Modem State>>, en Compa-
ratnve Studies in Society and History, 5, (1962-1963), pp 378400,D. WYDUCKFL, Prutceps legtbus
solutus. Eme Untersuchung zurfrtunodernen Rechts- tutd Staatslehre, Berlfn, 1979, pp . 48 y ss .

54. Partidas 3,18,42 .
55 . A partir de la declaracibn de pnncipios allf contenida : < Promissi etiam quod non factam

guerran vel pacem vel placitum nisi cum consilio episcoparum, nobilium et bonotum hominum per
quorum consilium debeo regi>> (Ed . Femdndez Catbn, p . 100). Desde Munoz y Romero (Colecclon
defueros municipales y cartas pueblas de los rectos de Castilla, Leon, Corona de Aragon y Navarra
(1847) reimp Madrid, 1978, p . 1037) ha sldo usual atnbuir a esta legislacibn de Cortes ola impor-
tancia de una consUtucidn polftica al use modemo» . cf. COLMEIRO, Introduccion a las Cortes de los
antiguos remos de Le6n y de Castilla, Madrid, 1884, parte prnmera, p . 143 . cf. n .19

56 . Partidas 2, 10,1 <<E aun deven amar e honrar a los cibdadanos porque ellos son coma
tesoros e raiz de los reinos>> .
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costumbrea un corto ndmero de procuradores de ciudades (14) y villas (3) prin-
cipales» «que suelen enviar procuradores de Cortes en nombre de todos nuestros
reinos, asiporjuror al principe heredero como por entender platicar y proveer en
los casos necesarios de proveerpor leyes para el gobierno del reino» 57, convert-
idas al cabo en celosas guardianas de su privilegio de voto.

A pesar de ]as doctrinas contrarias, alentadas por los letrados del Consejo y
de la Corte, siempre qued6 claro que la aceptaci6n del reino daba un valor especial
a las ]eyes hechas y promulgadas en Cortes frente a la simple legislaci6n real,
como tacitamente se reconocfa en la abusiva cldusula de pretendida equiparaci6n
mcluida en algunas Cartas reales : «quiero y mando que esta mi carta valga como
si fuera una ley hecha en Cortes», oquiero y mando que to contenido sea habido y
guardado por ley y tenga fuerqa y vigor de tal como si fuere fecha y promulgada
en Cortes» 58.

Aunque el rey, conforme a la nueva doctrina autocratica, puede legislar por si
con ayuda de sus letrados e, incluso, otorgar asus normas valor de ley otorgada en
Cortes, esta misma ficci6n revela la debilidad intrfnseca de su pretendido poderen
cuanto falta el respaldo del consentimiento de la comunidad. En sf misma, la ley
representa al reino y como tal s61o puede emanar de las Cortes . Esta concepci6n
que proviene del pasado y fluye por debajo de las declaraciones de los grandes
textos reales, recuerda el origen del podery el deberde participaci6n de la comu-
nidad en las tareas comunes conforme al dicho escolastico vox populi, vox Dei,
que se refuerza con la difusi6n de la maxima justinianea oquod omnes tangit ab
omni debe approbari» 59, cuya versi6n castellana aparece incluso en los libros cor-
tesanos y en las cr6nicas reales 6°. Esta concepci6n, presente en tantos cuadernos
de Cortes medievales, es la que se muestra al nuevo rey Felipe I por los procura-
dores del reino en el momento crucial del cambio de dinastfa, «y por esto los reyes
establecieron que cuando obiesen de hazer leyes se llamasen Cortes . . . y por esto se
estableci6ley que no se fiqiesen ni revocasen leyes sino en Cortes . . . e quando leys

57 . Burgos, Le6n, Avila, Segovia, Zamora, Toro, Salamanca, Soria, Murcia, Cuenca, To-
ledo, Sevilla, Codoba, Jaen y las villas de Valladolid, Madrid y Guadalajara . (H. PULGAR, Cro-
nica de los Reyes Catolicos part. 11, cap XCV) «que suelen enviar procuradores de Cones en
nombre de todos nuestros reinos» Cones de Toledo de 1480 (CL y C, IV, p.111) .

58. COLMEIRO, introducci6n a las Cortes, parte primera, p. 69, en este sentido D . TO-
RRES, Las Cortes y la creacton del Derecho, en Las Cortes de Castilla y Leon en la Edad Mo-
derna, Valladolid, 1989, pp. 91-135, supone con raz6n a las Cones «plasmaci6n institucional
del principio pacticio derivado de la concepci6n corpomtiva del reino» frente al gen ¬ rico deber
de Consejo que sostdene J . M. PtREZ PRENDES, Cortes de Castilla, Granada 1974 .

59. Y. M . J . CONGAR, «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debeD> en
Revue Historique du Droit Frangais et Etranger, 36, (1958), pp. 210-259 ; R . E . GIESEY, «Quad
omnes tango. A post Scriptum, en Essays on Medieval Law and the Emergence ofthe European
State, Roma, 1972, pp . 319-332 (cf. n 31).

60. Enrique del CASTn.t.G, Cronica del rey Enrique IV, Cr6nmcas (BAE,70), p . 156 .
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se obieren de hazer manden llamar sus reynos e procuradores dellos» 6t . Sin em-
bargo, ante la creciente complejidad organica y material de las [areas de gobiemo
que suscita el desarrollo del aparato institucional de la Monarqufa, 62 el reinojun-
to en Cortes se ve obligado a concentrar su atenci6n en los asuntos ardttos sin
oponer reparos a que los demas Sean tratados y resueltos par el Consejo del rey y
sus letrados, coma expresan las Cortes de Valladolid de 1385 : «Por quanta a los
reyes e a los prfncipes quehan poderde facer e ordenar leyes para que los subditos
en tiempo de paz se hayan de regir par ]as leyes» ; 63 ]eyes de rango menor, princi-
palmente administrativas, que regulan el incipiente Estado que nace al calor de las
nuevas y acrecidas competencias del monarca y que el reino, a salvo sus peticio-
nes sabre los asuntos arduos o aquellos que le atanen mas directamente coma la
justicia, hacienda o moneda . . . deja en principto a la mas reflexiva y t6cnica dis-
posici6n de los letrados de la Carte. De esta forma, al reino le qued6 la consulta
obligatoria de losfechos grandes e arduos, una buena costumbre que los procura-
dores de las Cortes de Madrid de 1419-suplican observar a Juan II : «no it contra
la buena costumbre de convocar Cortes para tratar casos arduos e grandes» y que
el rey acepta al prometer solemnemente que oen los fechos grandes e arduos assf
to habfa fecho e to entendfa facer en adelante» (A; costumbre que, media siglo des-
pu6s recuerdan a Enrique IV las Cortes de Ocana de 1469 ocuando habfa de hacer
alguna cosa de gran importancia no to debfan hacer sin el consejo y sabidurfa de
las principales ciudades y villas> 6s .

61 . «e porque fuera desta horden, se an fecho muchas premdticas, de que estos vuestros
reynos se syenten agrabiados, mande que aquellas sean rebistas e probean e remedien los agra-
bios quelas tales premAticas ttenen» (CL y C, IV, p. 225)

62 . J. L . BERMEJO CABRERO, ((Los cuadros institucionales de la Modemidad . Organos de
la Monarquiarn, en Aspectos juridicos e tnstituctonales del Anaguo Rigimen en Espaiia, Ma-
drid, 1955, pp 53-67 ; J LALINDE ABADIA, «Ensayo de tipologfa orgAmca de la admimstraci6n
superior en la historia de Espana» , en Annali della Fundazione italeana per la storia anmints-
trativa, 1967, pp . 9-34, A GARCIA-GALLO, «La divisi6n de la materia administrativa en, Espa-
na en la Edad Modema» en Actas del 11 Symposium de Historia de la Admuustracion, Madrid,
1970, pp . 289-306 ; En general vid J . R . STRAYER, Sabre los origenes medievales del Estado
moderno, Barcelona, 1981

63 En este sentido, resulta inexacta par no distinguir los distintos pianos en que se mue-
ven las leyes reales y de Cortes bajomedievales, la vieja afirmaci6n de Martfnez Marina : «Las
Leyes para sir valederas y habidas par Leyes del reino se debfan hacer precisamente en Cortes
generales» . Teoria de las Cortes o GrandesJuntas nacionales, part. 11, cap . XVII . Leyes del rei-
no son todas, las reales y las de Cortes, pero solo estas 61timas merecen el calificativo t6cnico
de ley formal, aun en el Antigua Rdgimen Remito para estas y otras cuestiones relacionadas
con la Ley a mi Estudio preliminar sobre El Libra de las Leyes del siglo XVIII en curso de edi-
ci6n . Desde una perspectiva que adolece de cierto simplismo historiografico y juridico en cuan-
to orilla el nco debate legal de la Ilustracl6n . M.a 1 . CABRERA BOSCH, El Consejo de Castilla y
la Ley, Madrid, 1993 ; cf n . 49 .

64. Pet . 19 (CLy C, III, p . 21) .
65 . Pet . 29, (CL y C,111, p . 809) .
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Sin embargo, contra esta practica de celebrar Cortes para tratar asuntos de im-
portancia que tuvo su colof6n natural en la declaraci6n de varias leyes fundamen-
tales, se alz6 pronto la enemiga soterrada del rey y de su Consejo que, por la vfa
indirecta de anular sus efectos con una legislaci6n real posterior, consiguieron
oponerse a esta pretensi6n del reino. Las protestas de ]as Cortes, «que to que es
fecho por Cortes o por Ayuntamientos que non se pueda desfacer por las tales Car-
tas salvo Cortes» 661ograron, tras evidenciar el hecho an6malo, paralizar momen-
taneamente esta conducta enganosa y aun precisar el alcance del principio de
legalidad en un texto programatico de ]as Cortes de Briviesca de 1387, sanciona-
do por Juan 1, un rey dialogante oque se pagaba mucho de estar en Consejo» y
que ya en las Cortes anteriores de Burgos de 1379, se habfa comprometido ptibli-
camente con la justicia 67 : «Et otrosi es de nuestra voluntad que los fueros e leyes
e ordenamientos que non fueren revocados por otros, non sean perjudicados sinon
por ordenamientos fechos en Cortes».

Parecfa asf consolidarse un orden legal respetuoso con la tradici6n pacticia y con-
ciliar del reino, quedandb para el rey el ancho campo de la legislaci6n circunstancial
de gobiemo la redacci6n de las normas generales ya6n la discrecional apreciaci6n de
la necesidad de convocar Cortes . No por ello se conjuraba el peligro de transgresi6n
del princtpio de legalidad y respeto al orden constituido. AJuan 11 que en su largo rei-
nado lleg6 a convocar Cortes treinta y dos veces, le afeaban los concejos que, «de
poco tiempo se les habfa quebrantado fueros, privilegios yfranquezas» 68, recorddn-

66. Cones de Burgos de 1379, pet. 37 (CL y C,11, p . 299) ; Cones de C6rdoba de 1455,
pet . 21, (CL y C, 111, p . 694) .

67 En esas Cones de Burgos declararia a la justicia como «la mAs alta e noble virtud del
mundo ca por eila se rigen e mantienen los pueblos en paz i en concordia» Oponiendo reparos
sin embargo a la petici6n de los procuradores de que «to que fuere fecho porCones o por Ayun-
tamientos que non se pueda desfacer salvo por Cones> pet . 37 (CL y C, 11, p 299) .

68 Cones de Valladolid de 1420 (proem ) ((Las cibdades e villas delos vuestros regnos
sentyan e sienten muy grant agrauio al presente e muy grant escandalo e temor en sus cora~o-
nes, de to que adelante se podrfa seguir, por les ser quebrantada la costumbre e franqueza tan
amenguada e tan comun por todos los sennores del mundo asy de cat6licos commo de otra con-
dici6n, la qua] toda su actoridat e estado serfa amenguado a abaxado, non queda otro preuillejo
nin libenad de quelos subdrtos puedan gozar nm arpuechen, quebrantando el sobre dicho» . (CL
y C, 111, p . 25) Ante la insistencia del reino, en las Cones de Zamora de 1432, el rey pidi6 que
le mostraran los agravios : (pet. 32) . «Alo que me pedistes por mercet quelos rreyes mis antece-
sores, que Santo Parayso ayan, dieron alas mis cibdades e villas de mis regnos ciertos priuille-
jos e cartas e ordenangas e franquezas e libertades, e que alas saz6n que me fuem entregado el
regimiento e gouemac16n demis regnos e sennorios, yo prometiera ejurara de guardar alas dichas
cibdades e villas todos los dichos pnuillegios e cartas eordenangas e franquezas e libertades, e que
de poco tiempo non les auian seydo guardadas, antes les auian seydo quebrantadas algunas
dellas Por ende que me suplicauades que me pluguise de mandar que se guardasen alas dichas
cibdades e villas los dichos privillegios e cargtas e ordenanqas e franquezas e libertdes, que asi les fue-
ron dadas por los dichos rayes,e queles non fuesen quebrantadas en cosa alguna dello, e que si auia dado o
these alguna carta o camasen contrario delo suso dicho o de alguna cosa dello, que fuesen obedesci-
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dole en Cortes de Madrid de 1435 que «toda ley para ser justa debe ser conforme a
las costumbres de la tierra a quienes los prncipes la den 69 . Sin embargo una con-
secuencia de la aceptaci6n formal de este principio fue la declaraci6n de ilegali-
dad de ciertas cldusulas abusivas que, desoyendo esta llamada de respeto a la
legislaci6n de Cortes, atribufan a los mandatos de los reyes superior fuerza nor-
mativa . En los Cuadernos de Cortes se suplica una y otra vez contra el agravio que
suponen «las exorbitancias de derecho en las cuales se dice non obstante leyes e or-
denamientos e otros derechos que se cumpla e se faga to que vuestra sennoria manda
e que to manda de cierta sciencia e sabidurfa e poderio real absoluto e que revoca e
casa ]as dichas ]eyes que contra ello fazen o fazer puedan» 7°. Una lfnea de protesta
que, con diversos matices, llegara hasta la primera recopilaci6n de las Ordenan-
zas Reales de Castilla en las que, sin embargo, se limita ya la invalidez de estas
«exorbitanctas de derecho» a las Cartas de justicia 71 .

De esta forma en la pugna entre absolutismo y pactismo que se libra en la
Baja Edad Media se fueron fijando ciertos principios que estan en la base de la
legislaci6n fundamental del reino. Ante todo, que la ley por antonomasia era la
de Cortes, como expresi6n del acuerdo de la comunidad; que, ante la creciente
complejidad de la vtda administrativa y judicial del reino y la exigencia de una
normativa tecnica, el rey, asistido por su Consejo o los letrados de la Corte, po-
d.an legislar por sf respetando el lfmite de la tradici6n (foral de las villas y pri-
vilegiada de los estamentos) y el deber de consulta a ]as Cortes en los casos
graves y arduos, de inter6s general; que esta legislaci6n real, mas o menos so-
lemne, desde las pragmaticas hasta las Reales C6dulas, con una normativa que
se fue desarrollando al calor de la practica admintstrativa, era libremente crea-
da, interpretada y derogada por el rey ; que ]as ]eyes de Cortes s61o podfan ser
derogadas por otras ]eyes de Cortes y que la pretensi6n del rey de derogar-
las con su propia legislaci6n era una exorbitancia de derecho, reveladora
de una concepci6n absolutista del poder inconciliable con la tradici6n pacticia
del reino.

das e non conplidas, e que por las non conplyr, non yncurriesen por ello en pena alguna, e que
me pluguiese de mandar dai sobre ello mis cartas alas dichas cibdades e villas, las que conplie-
sen e menester fuesen»

Aesto vos respondo que declaredes enque non han seydo guardadas las dichas mis cartas
e ordenangas e priuillegios, e yo mandar6 proueer sobre ello commo cunpla ammi seruicio, (CL
y C, 111, pp. 142-143) .

69 . Cones de Madrid de 1435, pet 5, (CL y C, 111, pp . 190-191) cf. Cones de Valladolid
de 1440, pet 1 . (CL y C,111, pp . 369-373).

70 . Cones de Valladolid de 1442, pet . 11 (CL y C, 111, p . 406) ; Cones de Valladolid de
1451, pet . 39 (CL y C, III, p. 627), Cones de Burgos de 1453, pet 24 (CLy C,111, p . 668) ; Cor-
tes de Ocana de 1469, pet . 16 (CL y C, 111, 798) .

71 . Ordenanzas Reales de Castilla, 2,4,28
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5 . DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL CONTRATO CALLADO

De la suma o conjugaci6n de estos principios naci6 en la Edad Media un con-
cepto de ley fundamental, perfilado de manera tosca e imprecisa por las Cortes,
Juntas y Hermandades eon el curso de su actuaci6n y en frecuente lucha dial6ctica
con el poder real . Esta circunstancia propici6 que fuera mas visible su manifesta-
ci6n en tiempos de sucesos extraordinarios, minoridades, revueltas populares,
cambios de dinastfa, en ]as que este poder aparecfa, siquiera fuera pasajeramente,
debilitado . Es entonces cuando las ideas tradicionales de participaci6n del reino
en el gobierno de la comunidad se expresan con mayor libertad y, a pesar de su
secuencia hist6rica irregular, con una admirable continuidad de planteamiento
que revela la hondura y naturalidad de su pretensi6n . Asf se 11eg6 a un fondo de
doctrina comtin del reino, polftica y legal, que, a manera de recordatorio, expusie-
ron en la minoridad de Enrique III a sus tutores, las Cortes de Madrid de 1390 :
ante todo yfrente a la f6rmula de tutorfa prevista en Partidas, que su gobierno fue-
ra por consejo, comprometi6ndose bajojuramento a respetar fueros ycostumbres ;
observar las garantfas procesales ; no solicitarpecho alguno no concedido en Cor-
tes o Ayuntamientos del reino; no despachar cartas de contrafuero ; aceptar las her-
mandades concejiles constitufdas bajo autorizaci6n real ; labrar moneda de buena
ley y no hacer guerra ni alianzas sin consejo y acuerdo del reino 72 .

De estas y otras petictones semejantes, dispersas por los Cuademos de Cortes
bajomedievales, se form6 esta doctrina que, en plena crisis de autoridad tras la de-
posici6n de Enrique IV en Avila 73, la proclamaci6n de su hermano Alfonso como

72 . oe quela mejor via e manera que podfan fallar para el dicho regirmento (del rey y del
reino) e para governar a todos en paz e en justicia, era e es quel dicho sennor Rey e los dlchos
sus regnos se regtesen e governasen por Consejo (de grandes, prelados, caballeros y ciudada-
nos) Cortes de Madrid de 1391, pr6logo (Cl y C, 111, p . 485 . Un Consejo que se compromete
bajojuramento a no hacer ocosa alguna de aquellas que nos son devedadas por el regno, segund
que estan escriptas por menudo a todo nuestro podem, p . 494 Como destacara en su dfa Garcfa
Gallo, el viejo pactismo no se encuentra formulado en los autores de polftica castellanas del si-
glo XV Alfonso de Cartagena (13856-1456) Rodrigo Sanchez de Arevalo (14069-1470) Diego
de Valera (1412-14) Alfonso de Palencia (1423-1491?) . El pactismo . ob . ctt vid . M PENNA,
Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid, 1959 (BAE, 119) .

73 . «Y en su presencia (alude a la farsa de Avila con la efigie del rey con corona, cetro
real y espada) se leyeron muchas querellas que ant'61 fueron dadas, de muy gmndes egesos, crime-
nes e dehtos ant'61 muchas veces presentadas, sin las querellas aver avido cumplimiento de justigia.
E alli se leyeron todos los agravios por 61 fechos en el Reino e las causas de su depusiqion e la estre-
ma necesidad en que todo el reino estava para facer la dicha depuciqi6n, aunque con gran pesar e
mucho contra su voluntad Las quales cosas ansi leidas, el argobispo de Toledo, don Alonso Carrillo,
subi6 en el Cadahalso y qwtole la corona de la cabeqa, como primado de Castilla y el marqu¬s de
Villena, don Juan Pacheco, le qwt6 el cetro real de la mano . . y el conde de plasencia, don Alvaro de
Estuniga le quit6 la espada, comojusticia mayorde Castilla .. e luego, incontmente, el pdncipe don
Alonso subi6en el mismo lugar, donde por todos los grandes que ende estavan le fue besada la mano
por el rey y senor natural destos Reinos. . «Mn. Diego DE VALERA, Memorial de diversas hazanas,
(ed J. M Carriazo) cap. 28 Vid. W. D PHILLIPS, Enrique lVandthe Crisis ofFifteenth-Century
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rey (1465) y el reconocimiento, tras su muerte, par heredera de Isabel par el tra-
tado de los Taros de Gujsando (1468), fue expuesta con rotundidas par las Cortes
de Ocana de 1469, renovando un ideario pacticio expresado ya con toda claridad
un cuarto de siglo antes par las Cones de Valladolid de 1442, con ocasi6n de la
privanza de Alvaro de Luna en el reinado de Juan II y que very ahora ampliado su
contenido polftico legal. En esta ocasi6n los procuradores de las ciudades reuni-
das en Valladolid pretendfan garantizar el cumplimiento regio, sometiendo su dic-
tado auna ley e pacto e contrato, de modo que to allf acordado se tuviera par <dey
real e par pacci6n e contracto que con nos e con todos vuestros regnos» aceptara
el rey. Asf, frente a las leyes de Cortes y reales se pretendfa entonces que la esta
ley fuera algo mas: una <dey par siempre valedera>>, ode mas actoridad e par todos
guardada>> declarando nulo todo to actuado en contra, coma ratificara Juan II en
atenci6n <<a los pedidos e monedasque el reino le ha servido>> 74. Tiempo despu6s,
el incumplimiento de esta ley pacto llev6 a una mas radical formulaci6n de sus
principios . Segtin la descarnada exposici6n de los procuradores de estas Cortes
reunidas en Ocana en marzoy abril de 1469 el rey es un simple <<merecenario>> de
sus s6bditos, <<pues soldada desto vas dan vuestros s6bditos, partes de sus frutos
e de ]as ganancias de sus industrias y vas sirven muy ahincadamente a los tiempos
de vuestras negesidades par vas hazer mas poderoso>> ; que debe velar par ellos (<<e
vuestro cargo es que mientras vuestros sdbditos duerman Vuestra Alteza vele
guarddndoles>), ejerciendo la justicia (<<pues quitar e determinar questiones y dar
a cada uno to suyo es oficio de rey e este tal exercicio se llama justicia>) y procu-
rando levantar sus necesidades y vejaciones (<<para que relevedes las suyas [nece-
sidades] e quiteis sus vexaciones>>) <<y asf bien se puede afirmar que vuestra
dignidad real cargo tiene e a cargoso trabajo es subjeta pues mire Vuestra Alteza
si es obligado par contrato callado a los tener y mantener en justicia>> 75. Contrato
callado o tacito que, coma base de la ordenaci6n polftica del reino, sera recordado,
casi con ]as mismas palabras, a Carlos I en ]as Conesde Valladolid de 1518 en las cir-
cunstancias criticas que culminarian en la guerra de las Comunidades 76.

Asi, dentro de esta concepci6n pacticia, cobra sentido el reconocimiento ofi-
cial de unas leyes-pacto, ode mas actortdad e par todos guardada>> <<por siempre

Castile, 1425-1480. Cambridge, (Mass .) 1978, pp . 45 y SS, J . OWENS, Despotism, Absolutism
and the Law in Renaissance Spain : Toledo versus the Counts of Belalcazar (1445-1574)
(1972) ; B . GONZALEz ALONSO, «Poder regio, reforma mstrtucional y regimen politico en la
Castilla de los Reyes Cat6licos>>, en El Tratado de Tordesillas y sit epoca, 1995, pp . 23-47 .

74. Cortes de Valladolid de 1442, pet 1 . (CL y C,111, pp . 394-401), inserta la Real Pro-
visi6n de 5 de mayo de 1442, extractada luego en Ordenanzas Reales de Castilla 5,9,3, de don-
de pas6 a N . Recap . 5,10,5 y Novisima Recopilaci6n 3,5,8 . Vid . sabre esto, GARCfA-GALLO,
<<El pactismo en el reino de Castilla>>, pp . 155-156

75 . Cortes de Ocafa de 1469, pet 1 . (CL y C,111, 767-769) .
76 . Cuademo de peticiones de las Cortes de Valladolid, proermo (CL y C, IV, pp . 26-262).
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valedera>> que atin mas que las propias leyes de Cortes, tienen «fuer9ae vigor de
ley e pacci6n e contracto firme e estable, fecho e firmado e inibido entre partes>>,
reconocidas formalmente ya por Juan II en las Cortes de Valladolid de 1442,
como contrapartida a los servicios del reino.

De esta condici6n especial que ahora deviene ley «de mas actoridad.. . por
siempre valedera>>, es la vieja prohibici6n de enajenar el patrimonio regio, decla-
rada ya porAlfonso X en Partidas : «Fueroe establecimiento fizieron antiguamen-
te en Espana que el senorfo del reino no fuese departido nin enajenado» 77, un
fuero jurado precepttvamente por los nuevos reyes y confirmado al tiempo del ho-
menaje hecho por olos mas honrados omes del Reino>>, prelados, nobles y hom-
bres buenos de ciudades y villas, que entranaba, atan en los casos que el rey
«quisiese dar eredamiento a algunos>>, «que no to podiesse fazer de derecho, a me-
nos que non retovlesse y aquellas cosas que pertenescen al senorfo>>: hacer guerra
o paz por su mandato; circular su moneda; «darsela, esto es, contribuir, cuando se
la dieren en los otros lugares de su sennorio; fincar la justicia y las alzadas de los
pleitos; y minas, si ]as hubiese>>. Regalfas que, aunque no figurasen en el privile-
gio de donaci6n, el rey retenfa «porque son de tai natura que ninguno non las pue-
de ganar ni usar derechamente dellas, salvo que el rey las otorgase expresamente
y en este caso por el tiempo de su vida o el de sus sucesores, si ]as confirmaran>>.
Unas regalfas que el propio pueblo debfa guardar escrupulosamente «deve el pue-
blo guardar que el senorfo sea todavfa uno, e non consientan en ninguna manera
que se enagene nin se departa>>, cumpltendo la voluntad de Dios y su mandato reco-
gido por el profeta Isaias [5,8,42] : onon enajenaras to honra nin la daras a otri>> ; man-
dato recordado en las Cortes de Valladolid de 1325 78 y, medio siglo despues, a
Enrique II por los procuradores del reinojunto en Cortes de Toro de 1371, pidiendole
la reintegraci6n de las cuantiosas mercedes enajenadas de la Corona y que s61o serfa
parcialmente cumplido por una clausula de su testamento que, andando el fempo,
permiti6 intentar la reversi6n eincorporaci6n de varios senoros a la Corona, contan-
do con el apoyo de nuevos compromisos formales de reintegraci6n, como los ex-
presados en ]as Cortes de Valladolid de 1518 o de Toledo de 1559 79.

Por costumbre consustancial al propio orden polftico yjurfdico del reino, de-
rivada en parte del deber de observancia de fueros, privilegios, franquicias y liber-
tades comprometido con el juramento de acceso al trono, devino ley fundamental

77 . Partidas 2,15,5 . Vid . M . COLMEIRO, Curso de Derecho publico segun la historta de
Le6n y Castilla, Madrid, 1873, pp. 251-257 ; cf. H THIEME, «Die Fumkfon der Regalien im Mi-
ttelalten>, en Zettschscrift fur Rechtgeschichte, GA 62, (1942), pp . 57-88 .

78 . Cortes de Valladolid de 1325, pet . l . (CL y C, p . 373), Cortes de Toro de 1371, pet. 2
y 7, (CL y C, II, pp. 204 ; 206-207) .

79 . Cortes de Valladolid de 1518, pet . 9 . (CL y C, IV, p . 264); Cortes de Toledo de 1559,
(juramento del rey) (CL y C, V, p . 794-795) ; pet. 5 (CL y C, V, p. 810) .
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de la monarqufa la obligaci6n de consultar los reyes la imposici6n de nuevos tri-
butos o la concesi6n de servicios extraordinarios al reino junto en Cortes y obte-
ner su consentimiento . Asf, dando por general esta costumbre, ]as Cortes de
Valladolid de 1420 mostraban su agravio, escdndaloy temor ante la osadia del rey
de imponer nuevos tributos sin previa consulta ni consentimiento del reino contra
costumbre comun de los senores del mundo 80, una costumbre recordada aFelipe
11 en el tiempo de crisis de la instituci6n, por las Cortes de Madrid de 1558, ante
la imposici6n de nuevos tributos a la exportaci6n de lanas; oprohibidos por leyes
y pragmaticas que de justicia y honestidad deber guardar los reyes>> 81 .

Asimismo, de la reiteraci6n de la ley limitattva de la provisi6n de beneficios ecle-
siasticos en naturales del reino, se lleg6 a su consideraci6n de fundamental yexigible
por igual a la potestad civil y eclesiastica. Si en un principio se supllca a los reyes que
intercedan ante el Papa para que no provea tales beneficios en extranjeros 82, una vez
que las Cortes de Guadalajara de 1390 declaran que «entre todos los reinos de la Cris-
tiandad ninguno tan agraviado e injunado como el de Castilla>> 83, se llega a la forma-
ci6n de una ley especffica para regular esta provisi6n (Cones de Madrid de 1393 y de
Tordesillas de 1401) 84 que acab6 por radicalizar la cuesti6n hasta el punto de no ad-
mitirse en tiempos de Enrique IV a un sobrino del Papa Paulo IV para ocupar sede
eclesiasttca por ser extranjero . El problema, pese a todo, persisti6 en los siglos
modernos 85 agravado por la pretensi6n de excluir a navarros y aragoneses unavez
consolidada la uni6n dinastica «pues son reinos por sf distintos y apartados y tienen
sus fueros y se juntan a sus Cortes>> 86.

El hecho de que Sean pocas en m1mero las leyes tenidas por fundamentales
del reino no es una peculiaridad castellana . Sucede to mismo en otros pafses,
como Francia y aft en aquellas naciones en que el gobierno pacclonado parece

80 . Cortes de Valladolid, 1420. Proem. «las cibdades e villas delos vuestros reynos sen-
tyan e sienten muy grant agravlo al presente e muy grant escandalo e temor en sus coraqones de
to que adelante se podria seguir por les ser quebrantada la costumbre e franqueza tan amengua-
da e tan comun por todos los sennores del mundo» (CL y C ., III, p. 25) .

81 Cortes de Valladolid de 1558, pet. 9 (CL y C, V, p 735)
82 . Cortes de Madrid 1329, pet. 90 (CL y C, I, pp. 432-433). Cortes de Burgos, 1377,

pet . 7 (CL y C, II, pp. 279-280)
83 COLMEIRO, Introducci6n,1, pp . 395-396.

84 . Tordesillas de 1401, pet . 12 (CL y C, II, pp . 542-543)
85 Cortes de Burgos 1515, pet . 13 (CL y C, IV, p . 254) . Cortes de Valladolid 1518, pet .

5 (CL y C, IV, p 263) Santiago, 1520, pet . 3 (CL y C, IV, p. 322) . Toledo, 1525, pet . 3 (CL y C,
IV, p. 405) .

86 . J. M GARCIA MARfN, La bstrocracta castellana bajo los Austrias, Sevilla 1986, pp .
303 y ss R GIBERT, «La condlci6n de los extranjeros en el antiguo Derecho espanol» , en
L'Etranger, Recueils de la Soclete J. Bodtn, IX, (1958) 2, pp 150-199; R. PIRA Homs, La de-
batuda exclusi6 catalano-aragonesa de la conquesta d'America, Barcelona 1990 ; M. ALVAREZ
VALD2S, La extranjerta en la historia del Derecho espanol, Oviedo, 1992 .
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constitutivo de su ser polftico como en Arag6n, Navarra, Cataluna, Inglaterra . . . 87 .
En estas naciones, esta naturaleza pacticia no se traduce en un n6mero conside-
rablemente mayor de leyes tenidas por fundamentales sino en mayores garantfas
de cumplimiento y respeto a la legislaci6n de Cortes o Parlamentos, entendidas
como expresi6n comtan del ordenamiento del reino.

6 . EL PROYECTO DE LEY PERPETUA DE LAS COMUNIDADES

En la monarqufa unida de Le6n y Castilla, el respeto a la tradici6n pacticia
que representan fueros, privilegios, franquezas y libertades de pueblos y esta-
mentos y a6n la legislaci6n de Cortes, con su corolario excepcional de las ]e-
yes pacto o fundamentales «de tnas autoridad.. . porsiempre valedera>>, sufri6
al cabo el embate de la concepci6n cesarea o absolutista del poder real, divul-
gada por los textos alfonsinos, difusores tempranos de un nuevo modo de go-
bernar en justicia por derecho divino, desconocido con anterioridad en su
caracter autocratico . Si durante el periodo Trastamara, tradici6n y reforma se
aunan de tal modo que dan origen a un sistema peculiar a la vez absolutista y
pacticio, con elementos propios de uno y otro hasta formar un ordenamiento
politico singular, de lfmites y comportamientos conocidos mas bien por costum-
bre 88 , la llegada por vez primera al reino de una dinastfa extranjera, la de los
Austrias, educada en una tradici6n distinta, desconocedora «de la coslumbre
de nuestra gobernaci6n>>, la misma que todavfa invoca el Rey Cat6lico en Cor-
tes de Burgos de 1512 89, vino a desbaratar el sutil entramado consuetudinario del
gobierno en justicia del perfodo anterior. Las ensenanzas polfticas de las Cortes de
Valladolid de 1506 aFelipe 190; ]as peticiones de ]as Cortes de Valladolid de 1518
al principe Carlos, un joven inexperto que, por desconocer, ignoraba hasta la len-
gua castellana y al que, en apretada sfntesis, se le va a exponer a la primera oca-
si6n el Derecho p6blico del reino, razonado con valentfa y libertad, retomando
viejas ideas de las Cortes anteriores de 1433 y 1469 91 ; y adn, las apuradas stipli-
cas que para evitar el estallido comunero hacen al electo emperador las Cortes

87 . Remtto para este andlisis comparativo a mi pr6ximo estudio de conjunto sobre La
Constuucton hist6rica espahola

88 . Cortes de Olmedo de 1455 (CL y C, III, 483) .
89. Cones de Burgos de 1512, pet. 19 (CL y C, IV, 242) .
90. CL y C En este sentido Femando el Cat6lico recomendaba «muy estrechamente> a

su nieto Carlos que ono haga mudanza alguna para en el gobiemo y regimiento de los dichos
Reinos . . . y mas que no trate ni negocie las cosas de los dtchos Remos sino con personas natu-
rales dellos>> . Testamento del rey Fernando el Cat6lico (1516) . En relaci6n con las Cones del
periodo de los Reyes Cat6licos y su acttvo papel en la «cuesti6n sucesoria>> ver J M . CARRErE-
Ro L6PEZ, Cortes Monarquia, Ciudades, Madrid, 1988, pp . 191 y ss

91 . Cortes de Valladolid de 1518, proem. (CL y C, IV, 261-262).
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de Santiago y La Coruna de 1520 92, no lograron impedir que al insertar el nuevo
retono dinastico en el Viejo tronco de la monarquia castellana se resquebrajara
una pane importante de la tradici6n. Ante ello, la defensa de olas leyes e liber-
tad en que nuestros mayores vivieron y los antecesores del rey nos dejaron»
llev6 pronto a su idealizaci6n frente a la actitud de un rey extranjero que, con
sus nuevos modos de gobernar, parecia conculcar las viejas formas de ejercer
el poder 93.

En este sentido, el no hacer oque las cosas se gobernaran conforme a la con-
dicidn del reino» 94, provocarfa al fin la rebeli6n de ]as Comunidades de Castilla
y Le6n 95, enfrentando a losfieles procuradores del reino reunidos en la Junta de
Avila (<<en la cual entran seglares, eclesiasticos y religiosos y han tornado apellido
y voz de querer reformar la justicia que estd perdida y redimir la rep6blica que
esta tiranizada») con los tiranos y traidorea, personificados en los malos conseje-
ros del rey (oenemigos de estos nuestros reinos y del bien p6blico dellos»), cau-
santes 61timos de su dano y devastaci6n, (hasta el punto de pasar de ser unos de
los mds ricos yabundantes oa ser los mas pobres y menguados que ningunos otros
Reinos a ellos comarcanos») ; danos y exorbttancias perjudiciales al bien p6blico
pero tambi6n al patrimonio real y del reino, causa 61tima de la petici6n de servi-
cios inmoderados no debidos par el reino.

Las advertencias de algunas ciudades y de las Cortes de Santiago y de la Co-
runa al nuevo rey par la mala gobernaci6n de unos consejeros que en todo proce-
dfan <<contra to dtspuesto par las leyes de estos Reinos», suplicandole su permanencia

92 . Cortes de Santiago y La Coruna de 1520 (CL y C, IV, pp. 321-334).
93 R MENtNDEZ PIDAL, Idea imperial de Carlos V, Madrid, 1963 ; J I . GUTItRREZ NIE-

TO, «SemSntica del t6rmino Comunidad antes de 1520- las asociaciones juramentadas de defen-
sa>>, en Hispama, 37, (1977), pp 319-367 ; J . L BERMEJO CABRERO, «Hermandades y
Comunidades de Castllla», en AHDE, 58, (1988), pp . 277-412

94 <<Pero en este caso suplicamos a V.M . tome mejor consejo para poner remedto, que
no tomb para escusar el dano . Porque si las cosas se gobemaran conforme a la condic16n del rei-
no, no estaria coma hay estd en tanto peligro>> . Carta del cardenal Adriano gobemador del rel-
no, al emperador Carlos V (12, septiembre 1520) en R P de SANDOVAL, Htstoria de la vida y
hechos de Carlos V, Edici6n y estudio preliminar de C . Seco Serrano, Madrid, 1955, 3 vols .
Vol . I .

95 . M DANVILA y COLLADO, Historta crittca y documenlada de las Coinunidades de
Castilla en Memorial Htst6rnco espanol, XXXV-XL, Madrid, 1897-1900; J. A. MARAVALL, Las
Comtuudades de Castilla . Una Prtmera revolucion rnoderna Madrid, 1970; J PtREZ, La revo-
lution des KComunidades>> de Castilla, 1520-1521, Burdeos, 1970 ; (trad esp. Madrid 1977); J
1. GUTItRREZ NIETO, Las Conuinidades carno movtnuento anteseitorial, Barcelona, 1973 ; J. L
BERMEJO, <<La gobemaci6n del reino en Las Comunidades de Castilla, en Hispama (1973) ; del
mismo, aLas Comumdades de Castilla ,Revuelta o Revoluci6n?>> en H MOHMHAUPT (coord)
Revolution, Reform, Restaurateon, Frankfurt, 1988, pp . 233-250; B . GONZALEZ ALONSO, <<Las
Comumdades de Castilla y la formaci6n del Estado Absoluto en Revista de Htstorta del Dere-
cho (Univ de Granada) 11-1, (1977-1978), pp. 263-313, S HALIZCER, Los comuneros de Castn-
Ila La forja de una revoluc16n, 1475-1521, Valladolid, 1987 H946D. 0179
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en el reino para remediar tales danos y que oen ninguna manera» pidiera un servicio
extraordinario «porque todos los pueblos de estos Reinos estaban alterados y en pro-
p6sito de no darlos>>, fueron finalmente desofdas a consulta del Consejo de Castilla,
responsable 61timo, ajuicio de la Junta de ]as Comunidades, de los sucesos luego de-
sencadenados, entre ellos la propia Junta de las ciudades principales del reino «porque
no estandojuntas tenfan lugar los del Consejo de usar de su mal consejo y crueldades>> 96.

Asf, para remediar los danosy exorbitancias pasadas y en cumplimiento de unas le-
yes «que por raz6n natural fueron fechas y ordenadas que asf obligan a los principes
como a sus subditos>, los reinos de Castilla y Le6n, por voz de ]as Cortes yJunta de
Tordesillas de 20 de octubre de 1520, presentaron una serie de capttulos al rey y su
madre dona Juana, suplicando les fueran otorgados por ley perpetua 97.

En veinticuatro capftulos cifraban los reinos «e1 reparo y remedio de los di-
chos danos y exorbitancias>>: desde el rey (cuya estancia en los reinos gobernan-
do se pide en primer lugar «porque no es costumbre de Castilla de estar sin rey>>)
y la casa real, cuyos oficios de servicio y guarda piden para naturales de los rei-
nos, junto con la moderaci6n de los gastos de mesa y casa, inmensamente acreci-
dos, ajustados «a1 modo y costumbre de los senores reyes pasados>>, hasta los
capftulos generales que cierran este ensayo frustrado de reforma de la vida polfti-
co-administrativa del reino. Los gobernadores onaturales por origen destos reinos
de Castilla y Le6n, puestos y elegidos a contentamiento del reino>> ; el r6gimen de
hospedaje, con una detenida delimitaci6n de la vieja regalfa de aposento de la
casa y personas reales ; el encabezamiento perpetuo del precio de las alcabalas,
ciertas y no variables y la no petici6n de servicios extraordinarios; la libre elec-
ci6n estamental de los procuradores de Cortes, la ltbertad de conferir entre sf, sin
que «se les de presidente que estd con ellos>>, su misma independencia que debfa
garantizar la percepci6n del salario de las rentas y propios de las villas y la prohi-
bici6n de receptoria de merced real alguna ; la reuni6n preceptiva de Cortes cada
tres atios, atin «en ausencia y sin ltcencia de sus Altezas y de los reyes sus suceso-
res>>, la acunaci6n y valor de monedas de oro, plata y vell6n ; los lfmites o prohi-
bic16n a la exportaci6n de pan, cueros, ganados, lanas ; el regimen organico y
procesal del Consejo Real, Audiencias y justicias quedando «por ley perpetua e
inviolable>> la prohibici6n de avocar el rey por cedula el conocimiento de plettos
y causas en tramite de vista y determinaci6n por los oidores del Consejo y de ]as
Chancillerfas y Audiencias ; asimismo aconforme a to que disponen ]as leyes del
reino>>, no proveer de corregidores salvo a petici6n de ]as villas y ciudades; la re-

96 . S DE Dios, El Conselo Real de Castilla (1385-1522) Madrid, 1982, pp . 194 y ss; por
su parte, ha destacado el componente fiscal de la rebeli6n de ]as Comunidades . P GAN JIM$NEZ,
El Consejo Real de Carlos V, Granada, 1988, p. 83 y ss .

97 . Fr. P de SANDOVAL, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, Ed . y Es-
tudio prellminar de C. SEGO SERRANO, Madrid, 1955, 3 vols ; vol. 1, pp . 294-317.
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vocaci6n de mercedes dadas ocontra derecho y tenor e forma de las leyes destos
reinos>> ; la reintegraci6n de los bienes enajenados de la Corona, coma se disponfa
en el testamento de Isabel la Cat6lica y prohibici6n absoluta opor ninguna raz6n
y causa. . . de enajenar cosa de la Corona e patrimonio real>>, prohibici6n de dar
cualquier dignidad o beneficio eclesiastico a extranjeros, asf coma alcaldfas de te-
nencias y fortalezas . . . .

En la f6rmula de petici6n no se olvidaban ]as clausulas finales : <<Los qua-
les dichos capftulos nos enviaron a suplicar e pedir par merced, los quisidra-
mos otorgar e conceder par ley e confirmaci6n . . ., par via de contrato hecho e
contrafdo entre nos, e los dichos nuestros reinos de Castilla e de Le6n . . . E
mandamos coma ]eyes perpetuas de los dichos nuestros reinos hechos en Cor-
tes, Sean guardados e se guarden perpetuamente e inviolablemente e para
siempre jamds . ..>> 98 .

Esta doctrina politica de las Comunidades, decantada de la tradici6n pacticia
y gubernativa bajomedieval, vino a actualizar par la vfa del contrato tan querida
par los procuradores de Cortes del siglo XV aquellas peticiones de Cortes confor-
madoras de un r6gimen de legalidad fundamental imperfectamente definido en-
tonces y que ahora se pretende consolidar coma ley perpetua . El prop6sito, al
cabo fallido, no supuso la crisis de la idea que veremos retonar con fuerza en los
tiempos supuestamente dificiles de Felipe II y de los Austrias menores. Por de
pronto, estos capftulos, loados y tenidos par santos par las Comunidades <<y que
si hacfa [el rey] to que en ellos se ordenaba, serfa este el reino mas rico y biena-
venturado del mundo>> par to que <dos de la Junta merecfan una corona y nombre
eterno par cosas tan bien ordenadas y trabajadas>>, no pudieron ni siquiera ser pre-
sentados a la confirmaci6n del rey que mand6 apresar a los enviados de la Junta
que pasaron a Flandes con esta misi6n. Dos anos despu6s, apagados en Villalar los
61timos gritos de los comuneros <<Santiago, libertad>> (<<que este era su apellido>>),
fue leida la carta de perd6n del emperador, ahora en Castilla, par los delitos lesae
Majestatts que con todo detalle relat6 un escribano de Cdmara en la plaza mayor
de Valladolid (28 de octubre de 1522) 99 . Tetrninaba asf el sueno de restaurar el viejo
Orden legal y las libertades medievales idealizadas par los comuneros, (oLas le-
yes e libertad en gue nuestros mayores vivieron y los antecesores del rey nos de-

98 . «E que para ello sin pena alguna se puedan ayuntar e defender e de fecho resister
la revocaci6n e mudanzao alteraci6n de dichos capitulos E que en Cortes ni fuera de Cor-
tes, no to revocaremos ni consentiremos que se revoque, ni to mandaremos, par quanta to
susodtcho ha sido y es par vfa de iguala e composic16n e contrato fecho e otorgado entre
nos e nuestros reinos e procuradores e comunidades dellos E para observancia e guarda de
to qual nos podemos obltgar e nos obligamos, coma ellos mismos, par vfa de contmto» . SAN-
DOVAL, Historia, 1, p. 317.

99 . SANDOVAL, Htstoria, 1, pp 446-448
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jarott») frente a un rey que, usando de su poderto real absoluto, les condujo por
el perd6n hacia una paz sin brillo, avistada tiempo atrds por la propia Junta: «Her-
mosa es la guerra cuyo fin es la libertad del rey y del reino y abominable es la paz
cuyo fin, sujeci6n, opresi6n e servidumbre» 10°.

7 . DEL VIEJO PACTISMO ALNUEVO DE LAS CONDICIONES DE
MILLONES

Tras la derrota de ]as Comunldades, el camino se presentaba mds facil para la
nueva «rnanera de gobierno» de la monarqufa austrfaca. El despliegue inmediato
de los Consejos, Audiencias y Corregimientos 1°1 acentu6 el control del remo por
parte de unos reyes que la literatura de la 6poca, fiel traductora de ]as aspiraciones
oficiales, hace vicedioses 102, No por ello se rompi6, sin embargo, el vfnculo for-
mal con la legalidad anterior. Pese a la nueva doctrina sumisa que revelan las Cor-
tes de Valladolid de 1523 : olas ]eyes e costumbres son sujetas a los reyes que las
pueden hater e quitar a su voluntad . . . . e vuestra Alteza es ley viva e animada.. . e
puede hater ley e costumbre», se mantuvo vivo el significado de ]as Cortes como
representaci6n polftica de la comunidad, capaz de moderar el ejercicio del poder
como hicieron los estamentos privilegiados en las Cortes de Toledo de 1538, opo-
niendose a la contribuci6n general de la sisa que finalmente recay6 sobre el esta-
mentociudadano, el 6nico que en adelante serfa convocado a ]as nuevas reuniones
de Cortes, como por to demos venfa ocurriendo con frecuencia desde mediados
del siglo XV 1°3. Solas frente al aparato monarquico, ]as Cortes castellanas de los
siglos XVI y XVII supieron mantener el viejo papel de conciencia crftica del po-
der, suplicando una y otra vez las medidas de reforma y contenci6n del gasto ca-

100 . SANDOVAL, Htstoria, l, p . 399 .
101 . F. TomAs y VALIENTE, «E1 gobterno de la monarqufa y la administract6n de los rei-

nos en la Espana del siglo XVII», en Historea de Espaiia fundada por R. Menbndez Pidal . XXV,
1982, pp . 3-214 ; S . DE Dios, «Las Cortes de Castilla y Le6n y la Administraci6n central», en
Las Cortes de Castilla y Le6n, Valladolid, 1988, vol . 11, pp. 255-317 ; vid . en general B .
GONZALEz ALONSO, «Derecho e Instituciones en la Castilla de los Austrias . Notas sobre su
consideracibn por la rectente doctrma hist6rico jurfdlca espanola» en Hispania Entre De-
recho .r propios y Derechos nacionales . Ata dell' ncontro dt studio Firenze-Lucca, 25,26,27,
magio, 1989, a cura di B . CLAVERO, P. GROSSi . F. TomAs y VALIENTE, Mildn, 1990, Vol II, pp .
87-133 ; del mismo, «E1 Conde Duque de Olivares y la Admtnmstraci6n de su tiempo» , en
AHDE, 59, 1989, pp. 7-48 .

102 . A . FERO, «Vicedioses, pero humanos: el drama del rey», en Cuadernos de Historia
Moderna, 14, (1993), pp . 103-131 .

103. MARTNEZMARINA, Teoria de Las Cortes, part .] . cap. X.n .22; B. CLAVERO, «Notas
sobre el derecho territorial castellano», 1367-1445, en Historia, Instttuciones, Documentos, 3,
(1976) pp. 149-165.
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paces de aminorar la crisis permanente del imperialismo austriaco 104. En este pa-
pel se vieron ayudados par la doctrina polfcade nuestros te6logos juristas que par
entonces revitalizan ]as ensei3anzas tomistas sobre el origen de la sociedad y la rai-
gambre de un poder que, dimanando de Dios, la sociedad transfiere a sus gobernantes
105. Aesta doctrina que predica el ejercicio moderado yconcorde del poder; que pide
el respeto a las ]eyes; que fija, con la fuerza y prestigio que tienen en la Espana de la
Contrarreforma el juicio de los te6logos, IDS lfmites divinos, naturales y positivos del
poder real, se debe la con6nuidad de la monarqufa templada, caracteristica de nuestra
constituci6n hist6rica, seg6n los ilustrados dieciochescos . Sus ensenanzas, difundidas
par Juntas de te6logos, escritos doctrinales y sermones, tuvieron el efecto de Contra-
rrestar ]as tendencias absolutistas de la monarqufa cat6lica, obligada par pactos y ju-
ramentos, a respetar el Orden general establecido 106. La maxima isidoriana «principes
tenentur et ipsi vivere legibus suis», preferida par la ciencia can6nica al oprtnceps

104 Toda una comente hi storiogr5fica ha revisado en los 61timos anos la sign ificaci6n de ]as
Cones castellanas de los siglos XVI y XVIL Ala serie de estudios recogido en las Actas del Congre-
so Cientffico sobre la Historia de las Cones de Castilla y Le6n, pueden anadirse, entre otros, C . D
HENDRICKS, Charles V and the Cortes ofCastile. Politics m Renaissance Spain, Comell University,
1976; C. JAGO, <<Habsburg absolutism and the Cortes of Castile, en American Historical Review
86-1, (1981), pp . 307-326 ; del mismo, «Philip II and the Cortes of Castile : the case of the Cones of
1576>>, en Past and Present, 109, (1985) pp. 24-43 ; I . A . A . THOMPSON, Crown and Caries. Go-
vernment, Institutions andRepresentation m Early-Modern Castile, VC.S 1993 ; E FERNANDEZ At,-
BADALEJO, «Monarqufa, Cones y "cuesti6n constitucional" en Castilla durante laEdad Modema>> en
Revista de las Caries Generales, ],(1984), pp 11-34. cf. del mismo, en colaboraci6n con J. PARDOS,
uCastilla, territono sin Cortes (SS.XV-XV1ll)> , ibid. 15, (1988), pp 113-208 S . DE Dlos, vLa evo-
luci6n de ]as Cones de Castilla dumnte los siglos XVI y XVII> , en Hispania . Entre derechos proptos
y derechos nacionales. T. II, Milan, 1990, pp . 593-755 ; L GONZALEZANT6N, Las Cortes en la Es-
pana del Antigua Rigimen, Madrid, 1989 ; J. L CASTELLANO, Las Caries de Castilla y su Diputa-
ci6n, (1621-1789) . Entre pacastnoy absoluusmo, Madrid, 1990 .

105. A. CANOVAS, oDe ]as ideas polfticas de losespanolesdumnte la Casa de Austria, en Re-
vista de Espana, 4, (1868) pp . 500 y ss, E. de HINOIOSA, Anfluencia que tuvieron en el Derecho p6-
blico de su patria y singulannente en el Derecho penal los fil6sofos y te6logos espanoles anteriores
a nuestro siglo>>

(, .a ed . Madrid, 1890) en Obras, con tin estudlo de A. GARCfA-GALLO, Vol I, Ma-
drid, 1948, pp. 25-151 ; L. PERENA VICENTE, Genesis suareciana de la denocracia ; E Sudrez, Ma-
drid, 1975 ; J. LALINDE ABADfA, «Anotaclones hlstoriclstas al lusprivatismo de la Segunda
Escoldstica>> en el vol colect. La secunda scoldsuca nellaformazione del Diritto privato moderno,
Mildn, 1973 ; del mismo, «Una ideologia para tin sistema, La simbiosls hist6nca entre el iusnatura-
llsmo castellano y la Monarqufa umversab , en Quaderm Fiorentnnt per la stoma del Pensiero Gut-
ridtco Moderno, 8, (1979), J. M. PELORSON, Los letrados, jurnstas castillans sons Philippe III, Le
Puy-en-Velay, 1980, pp . 447 y ss . ; J.A . FERNANDEZ SANTAMARfA, Raz6n de Estado y poliaca en el
pensamtento espahol del Barroco, Madrid, 1986.

106. «Goviernen mg$ las cosas parconsideraciones de Religi6n que no par respeto de el
estado polftico>> ruega y encarga Carlos II a sus sucesores en su testamento (2 de octubre 1700)
(ed facs lntroducc16n A. DOMfNGUEZ ORTIZ, Madrid, 1982) claus 10, (p .35). cf. J. A. MARA-
VALL, Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), Madrid, 1972 . R. RODRfGUEZ-
MONINO Soriano, Raz6ti de Estado y dogmatismo religioso en la Espaiia del siglo XVII,
Barcelona, 1976.



158 Santos M. Coronas Gonzdlez

legibus solutus>> de la tradicibn bajoimperial romana es recordada una y otra vez, de Vi-
toria aFox Morcillo, por nuestros te6logos de la Segunda Escoldstica. Sus reflexiones
sobre el respeto de la ley marcan lafrontera que separa al verdadero rey del tirano siendo
obligaci6n comOnde reyes y pueblos respetar sus mandatos, ante todo porque como dice
Marquez «todas las ]eyes que hacen los hombres las tomaron prestadas de la ley divina>>,
pero tambien porque «invertir a su arbitrio las ]eyes y referir todo to que hiciere a su pro-
vecho y voluntad sin respetar las tnstituciones y costumbres patrias, es propio de todos
los dranos ; asf como es natural a los principes obrar de modo que no parezca que ejercen
una potestad absoluta sobre las ]eyes>>, en especial aquellas «que no han sido dadas por
los principes sino instituidas por la voluntad de toda la reptiblica, cuya autoridad e im-
perio es mayor que la del prfncipe» t°7. Doctrina recibida porcivilistas y canomstas 108

107. HwOJOSA, lrtfuencta, p. 102, en e1 mismo sentido Mamvall ha destacado la sigwente en-
senanza de Martin de Azpilcueta a Carlos 1: «e1 reino no es del rey sino de la comunidad y la mtsma
potestad porderecho natural es de la comunidad y no del rey. Estado moderno, l, p 264. Mss matiza-
damente decfaSaavedra y Fajardo: c<Reconozca tambi¬n el Principe la natumlezade su potestad, y que
no es tan suprema que no haya quedado alguna en el Pueblo, la cual, o la reserv6 al principio, o se la
concedi6 desputss la misma luz natural para defensa y conservac16n propia contra un Principa notoria-
mente injusto y tirano Alos buenos Principes agrada que en los s6bdttos quede alguna libertad. Los
tiranos procuran un absoluto dominio. Constttufda con templanza la ltbertad del pueblo, pace de ella
la conservaci6n del Principado No est5 m£s seguro el Principe que mas puede, sino el que conmas
raz6n puede; nt es menos soberano el que conserva a sus vasallos los fueros y pnvilegios quejusta-
mente poseen . Gran prudencia es dejfselos gozar hbremente, porque nunca parece que disminuye la
autoridad del Principe, sino cuando se resiente de ellos y intenta quitarlos Contt=ntese con mantener
su Corona con la misma potestad que sus antepasados. Esto parece que dio a entender Dios por Eze-
qutel a los Prfncipes (aunque en diverso sentido) cuando le dijo que tuviese cenida a si la corona Al
que demastadamente ensancha su circunferencia se le cae de ]as scenes . Empresas polittcas. Idea de
un Principe politico ycrtsttano representado en cten empresas. (1640), (ed Q. ALDER) Madrid, 1976,
empresa XX . Vtd. J. DELGADO PINTO «La ley fundamental en el pensamiento del siglo XVI (La anti-
nomia Bodmo-Mariana)», en Archtvo de Derecho Ptibhco, 1956, pp . 3-26.

108 «En este sentido Ramirez, tras destacar el cardcter dupltce de la potestas del Rey,
ordinaria y absoluta 23, n 1 . recuerda «quae potestas, lege regta, a princtpto concessa non po-
test per populum auferri, vel inminui, tametst posstt amplian et maior concedi, renuente tamen
et reluctante populo, non debet Rex earn sibi ampltare potestatem quam a principio ex lege re-
gia habuit, nee quidquan eorum transgredi, quae in regni erectione fuerunt constituta, cum lex
regia mhil aliud sit, quam pactum societatts humanae, quo populus in Pnncipem transtultt su-
preman potestatum et iura maiestatis cum onere et obligattone gerendt curam Reipublicae et
iustittam admtnistrandi et Princeps tam potestatem quam conditionem et onus acceptavit, ex
quo pacto firma et stabtlts permansit lex regia» . P. C RAMIREZ, Analyttcus tractatus de lege re-
gta qua in prtnctpes suprema et absoluta potestas translata futt cunt quadam corports poltttct
ad tnstar phtstct, capUts et n:entbrorunt connexeone auctore doctore. . . Zaragoza, 1616, p 41 .
Sobre el influjo de Luis de Molina y en general de la vteja doctrina hist6rica y legal en otroju-
rista de la tspoca Joseph Vela, Dessertattones turfs controverst to Htspalenst senatu, Granada,
1638, vid Dissertatio IV, n.°` 29-32, fols . 31 r y ss . Incluso en otro autor que ha quedado como
sfmbolo en ladefensa de las pretrogativas regias, Francisco Ramos del Manzano, enconttamos en sus Re-
ynados de menor edad y de grandes reyes Apuntanuentos de htstoria, Madrid, 1671, una referencia
a la «ordenaci6n muy aceptable a los Reynos, dtgna de observarseles y de conventencta po-
liuca para los reyes aunque no de obhgaci6n de justicia indispensable en los que stempre



Las Leyes Fundamentales del Antiguo Regimen 159

y a6n por literatos y fil6sofos que reflejan en sus escritos este cormin sentir: «obede-
cer deben los reyes a las obligaciones de su oficio, a la raz6n, a las leyes. . .» dira Que-
vedo y, en el mismosentido, se expresaFox: «No es dudoso que el rey esta obligado
a la observancia de ]as ]eyes como los restantes ciudadanos», siendo, precisamente
este autor el que recuerde la vieja doctrina del rey mercenario de la comunidad 109.

Siguiendo la estela de influencia del De regimine principttm de Santo Tombs,
fuente de inspiraci6n junto con el de Egidio Romano de este genero literario de tanto
arraigo en nuestra doctrina poltico-moral lto, se recuerdan al rey una y otra vez las
viejas ensenanzas escoldsticas que nuestros te6logos yjuristas extienden en ocasiones
a la necesidad de contar con el pueblo para la formaci6n de ]as ]eyes o la imposici6n
de tributos, conforme a la prdctica tradicional : «Nuestros mayores, como tan pruden-
tes, tomaron muchas y sabias disposiciones para que, contenidos los reyes en los ter-
minos de la moderaci6n y de la justicia, no ejerciesen nunca una autoridad excesiva
con perjuicio de la reptiblica . Cuidaron por esto en primer lugar de que los principes
no pudieran decidir los asuntos de mayor importancia sin anuencia y consentimiento
del pueblo y de la nobleza. Debfan pues, ser convocadas con este objeto a ]as Cortes
del reino los representantes de todas las clases sociales, prelados con plena jurisdic-
ci6n, pr6ceres y procuradores de ]as ciudades . Esta costumbre se observa todavfa en
Arag6n y en otros reinos y yo desearia que fuere restablecida por nuestros prfncipes»
111 . En este y otros escritos de la epoca late la idea de que del «conselltimiento del rei-
no depende la felictdad de la republica», pues, ademas de fortalecer los dictados del
monarca, evita la arbitrariedad y la corrupci6n de los gobemantes ; un consentimiento
que se predica en especial para la imposici6n de nuevos tributos ya que, en frase de
MarquezoRivadeneira, «no podrd el principe por sola su autoridad importer el nue-
vo servicio contra la voluntad del reyno», bajo la tacha, en casocontrario, de caer en una
tiranfa capaz de generar el derecho a la insurreccion (Vitoria), la deposici6n del rey
(Soto) y el mismo tiranicidio (Molina, Mariana) . Asf, segtan el testimonio de An-

como las de Castilla reynaron con Magestad y poderfo independiente» (p . 291) en referencia a
la costumbre hecha ley en tiempos de Alfonso XI de convocar a las Cortes para aprobar la im-
posici6n de nuevos tributos, que recuerda a su pupilo, el futuro Carlos II, al igual que las Ins-
trucciones para el gobierno de la Monarqufa de Carlos V «llenos de advertimientos y
dict6menes christhanos, prudentes y polfthcos» (p 394).

109 R. FERNANDEZ DE VELASCO, Referencias y transcripciones para la historta de la h-
teratura poliaca en Espana, Madrid, 1925, pp . 91 y ss GREEN, «La dignidad real en la literatu-
ra del Siglo de Oro> , en Revista de Ftlosofia Espaitola, 48 (1965), pp 231-250.

110 M. A. GALINDO, Los tratados sobre educaci6n de principes, Madrid, 1948
111 . J. DE MARIANA, De rege et regis instauteone [1599] Ed . Madrid, 1845, cap. IX

«Ciertamente para tmponer tributos y derogar las ]eyes y especialmente para vanar aquellas que
determinan la sucesi6n en el reino, revistiendolo la multitud, la autoridad del principe s61o es
muy debil» (p . 92) Asf, ohay muchas leyes que no han sido dadas por los prfncipes, sino msti-
tufdas por la volumad de toda la republica, cuya autondad e imperio es mayor que el del prfn-
cipe» (p . 102) .
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tomo P6rez, la simple proposici6n de que el rey tenfa poder absoluto podia consi-
derarse heretica pues, como se deducia de la propia doctrina cristiana, este poder
se hallaba limitado por el derecho divino y humano 112.

Gracias al predicamento de esta doctrina en la Espana de la Contrarreforma,
la monarqufa absoluta de origen divino no acab6 por desplazar del todo a la tem-
plada opacticia de caracter tradicional que qued6 como referente 6tico insoslaya-
ble para el gobierno en justicia propio de la Monarquia Universal hispanica 11s .

Dentro de esta gran constelaci6n monarquica, Castilla vivi6mas acentuadamente
que el resto de los territorios, la experiencia de la conjugaci6n de dos concepcio-
nes supuestamente antag6nicas, articuladas por la comtin aceptaci6n de unos prin-
cipios superiores . De este modo, los limites impuestos por el Derecho divino,
natural y positivo, tendieron a concentrar ambas concepciones del poder en una
practica gubernativa de naturaleza bifronte : si el rey gobierna en justicia y por
consejo, el reino se precia de reconocer este poder, participando en e1 de manera
mediata atrav6s de sus peticiones y stiplicas, promoviendo de esta forma un cierto
sincretismo politico que desdibuja la radical oposici6n de ambas concepciones .

Esta circunstancia se ve clara en la doctrina legal de la 6poca que, si de un
]ado, afirma las viejas pretensiones del reino de respeto a unas leyes <<que, pues se
han proveydo con mucha deliberaci6n, e las mas dellas en Cortes, no es justo que
se quebranten» 114, ni siquiera se modifiquen, <<esto no se haga hasta que el reyno,
a cuya suplicaci6n se hizo, est6n juntos en Cortes» 115 ; de otro, acepta la cruda ex-
posici6n de Felipe II : <Si es mi deseo, anular6 sin ]as Cortes ]as ]eyes dadas por
las Cortes ; legislare por medio de edictos y abolire ]as ]eyes por medio de los edic-
tos» 116, que cuaja en la Real Cedula de promulgaci6n de la Nueva Recopilaci6n
de 14 de marzo de 1567 en la que, a diferencia del pr6logo del Ordenamiento de
Montalvo, atribuye sin mas a los reyes la autoria de las diferentes ]eyes («leyes,
pragmaticas, ordenamientos, capitulos de Cortes i Cartas Acordadas que por
Nos i los Reyes nuestros antecessores en estos reinos se han hecho») y su va-
lidez exclusiva, aunque algunos fueran <<nuevamente hechas i ordenadas i aun-
que no ayan sido publicadas ni pregonadas i aunque sean . .. diferentes o contrarias a las
otras ]eyes i capitulos de Cortes i Pragmaticas que antes de aora ha avido en estos rei-

112 . HINOJOSA, Infuencia, p Ill .
113 . E . SOLANO CAMbN, Poder mondrquico y Estado pactista (1626- 1652) Los arago-

neses ante la Union de arenas, Zamgoza, 1987 .
114 . Cortes de Toledo de 1538, pet 2 . (CL y C, V, p . 105) . En Cortes de Valladolid de

1558, pet . 9, se dice al rey . «J.V.M . no acostumbra imponer nuevos derechos e impostciones so-
bre lanas ni otras mercaderias, teniendo las prohibidas a todos por ]eyes y pragmdticas de vues-
tros reynos ; las quales de justtcta y honestidad deven guardar los reyes y ends V.M . que todos
como mas chnstianissimo y amado destos reynos» (CL y C V, p 735) .

115 . Cortes de Valladolid de 1555, pet. 90 (CL y C, V, pp . 670-671) .
116 . GONZALEz ANTON . Las Cortes del Antiguo Rigunen, p . 319 .
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nos» ; posturas que aluden a la pervivencia de viejas concepciones encontradas,
obligadas acoexistir tal y coma se transparenta ya en los Cuadernos de Cortes de
Valladolid de 1523 y en sus inmediatos posteriores, en los que el reino insiste una
yotra vez en las petictones de la Santa Junta, simbolizadas en el afdn de modificar
la costumbre de «plantar y conferir» una vez concedido el servicio fiscal que
ahora se pretende posponer al reparo de agravios y a la vista de los memoriales
generales y particulares de ]as ciudades con voto en Cortes 117.

En los testamentos de los reyes de la Casa de Austria 118 se descubre, en la
hora de «aquel muy terrible juizio e mas terrible contra los poderosos» , el reparo
postrero de aquellos actos de gobierno contrarios a los compromisos juramenta-
dos, algunos de los cuales aparecen referidos desde tiempos de Felipe II a las le-
yes hechas <<por via de pacto e contracto», coma las que afectan la enajenaci6n del
patrimonio regto 119.

En ellos, coma en el testamento y codicilo de Isabel la Cat6lica, se recogen, con va-
lor de ley suprema IZ°, muchos de los pnncipios que sustentan la legahdad fundamental
del reino: juramento y homenaje al rey «seg6n costumbre y fuero de Espana» 121;

117 HENDRICKS, Charles V and the Cortes of Castile, pp 143 y ss, C. Yago, <<Philip 11
and the Cortes of Castille- the case of the Cortes of 1576, en Past and present 109, (1985), pp .
24-43; J I FORTEA, Monarquiay Caries en la Corona de Castilla . Las ciudades ante la Politica
fiscal de Felipe II . Junta de Castilla y Le6n 1990 ; S DE Dios, oLibertad de voto y pnvllegios
procesales de los procuradores de las Cortes de Castilla (siglos XVI-XVII)» en AHDE, 53,
(1993-1994), pp . 235-344

118 . Ed facs . Madrid, 1982 (= Testamento de Carlos V. Introd . M. FERNANDEZ ALVA-
REZ. Testamento de Felipe Il Introd M. FERNANDEZ ALVAREZ; Testamento de Felipe 111, Introd
C. SECO SERRANO, Testarnento de Felipe IV, Introd . A. DOMINGUEZ ORTIZ, Testarrmento de Car-
los fl, Introd A DOMINGUEZ ORTIZ) .

119 . Y si <<por grande y urgente necesidad grandes y leales servictos, pareqiese neqesano
agenar algunos vassallos, no to haran smo en la forma y del consejo y concordia de las personas
contenidas en la Ley que e1 senor rey don Juan el segundo hlzo par vfa de pacto y contracto en
las Cortes que huvo en Valladolid ano de mil y quatroqientos quarenta y dos que despu6s con-
firmaron y mandaron guardar los catholicos reyes don Fernando y dona Isabel, mis b1sabuelos
y ultimamente el Emperador, mi senor y padre, en las Cortes que huvo en Valladolid ano de mil
y quimentas y veynte y tres y yo al presente la confirmo» . Testamento de Felipe 11, cl6usula 31
(pp 41-42) .

120 . En todos los testamentos se repite la misma f6rmula redactada en t6rminos seme-
Jantes- <<Y quiero y mando que el presente testamento sea avido, tenido y guardado par ley y
que tenga fuerga y vigor de ley hecha y promulgada en Cortes generales con grande y madura
deliberagi6n y no to embargue fuero, ni derecho nl costumbre m otra disposici6n alguna, por-
que mt voluntad es que esta ley que aquf hago derogue y abrogue coma postrera, qualesquter
leyes, fueros y derechos, eshlos, costumbres y uses y otra dlsposlqibn qualesqulera que to pu-
diese contradezir en manera alguna» .

121 . Esta f6rmula del testamento de Isabel la Cat6hca se matiza a partir del testamento
de Carlos V <segun costumbre y fuero de Espana en las (provmcias) que fueren de las Coronas
de Espana» . [<<Castilla, Arag6n, y Portugal y Navarra y todo to que a ellos les toca» se anade en
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respeto a la legislacibn de Cottes 122 ya las !eyes, fueros y privilegios de los reinos ; 123

desempenopornaturales del reino de los principales oficios, civiles y eclesidsticos 124-1 or-
den de suceder, <<guardando la ley de Partida que disponen en la sucesi6n de los rey-
nos» 125; inalienabilidad e integridad del patrimonio regio. . ., 126 prtncipios que

en el de Felipe l1 «(y en los otros estados y senorfos de MilAn, Borgona, Flandes y tierras Baxas
segun la costumbre de la provinrqia y parte donde ser~n)>] claus . 29 p . 30) .

122 Asf, en el testamento de Isabel la Cat6lica se manda que no estando el prfnctpe y la prin-
cesa heredera en los remos ono llamen a Cortes los procuradores .. ni fagan fuera de los dichos mis
regnos e sennorios, leyes mi pramattcas ni las otras cosas que en Cortess se deven hazer seqund las
!eyes dellos» . . . ; aunque esta clausula desaparece en los testamentos postenores, se recuerda, en todos
los siguientes el valor permanente de la ley de las Cortes de Valladolid de 1442 .

123 . oque guarden y hagan guardar a todos mts reynos y a cada uno de ellos sus !eyes,
fueros y privilegios y que no permitan que se haga novedad en el gobierno dellos» . Testamento
de Felipe IV, claus . 54 . (pp. 67-68)

124 Testamento de Felipe 11, claus . 36 (p. 47) Testamento de Carlos II, Claus . 34 «pues ade-
mas del derecho que para esto tienen los mismos reynos se han hallado summos inconveniences en
to contrano» (p. 137) . Ya en el testamento de Isabel la Cat6lica se decfa : <<e conoqiendo que cada re-
yno ttene sus !eyes e fueros e usos e costumbres e se goviema mejor por sus naturales» .

125 . Esta disposicibn del testamento de Isabel La Catblica fue mantenida, aunque con
vanantes, por los Reyes sucesores asf Carlos I : <<Y en defecto de sucesibn legfttma.. . ordenamos
y mandamos que suqedaen los dichos nuestros reynos lapersona que deviere sugeder segun dere-
cho y razbn y Leyes de las Partidas (p . 35) cf. Testamento de Felipe II, claus, 32 (p . 43) .

126 Test . de Carlos V, (p. 25), de Felipe 11, claus 31, (pp . 41-43) Felipe 111, claus . 34
(pp . 43-45) con especial referencia justificativa a la donacidn de los Paises Bajos (<<mayorazgo
indivisible y inseparable de esta Corona d'Espana hecha a los archiduques Alberto e Isabel por
Felipe II ; de Felipe IV, claus . 65 "conform6ndome con las !eyes de mts reynos que prohiben la
enagenacibn de btenes de la Corona. . .") (p. 75) . Test. de Carlos 11, claus 50 (pp . 177-178) . En
estos testamentos y en relacibn con los pactos y condiciones que regularon por esta epoca el
matrimonio de mfantes de Espana con reyes de Francia, prohibiendo "por pacto convenclonal
que tenga fuer~a de ley establectda en favor de los reynos y de la causa publica de ellos" la
union de ambas Coronas, "porque stendo ambas y cada una de por sf tan grandes que han con-
servado su grandeza con tanta glona de sus Reyes Cath6licos y Christianisimos, con la junta de
ellas menguarfa y descaerfa su exaltac16n y se seguirian otros gravfsimos mconvenientes a sus
s6bdttos y vasallos y el bten y estado pdblico de ambos reynos y a todos los de la Christiandad"
[Testamento de Feltpe IV, claus 15, pp . 23 y ss, Testamento Felipe III, claus 38], se suscit6 una
cuestibn sucesona con referencias a la legislaci6n fundamental, a rafz de la tmpugnacibn de la
renuncia formal de las Infantas de Espana dofia Ana de Austria, [en Burgos el 17 de octubre de
16151 elevada a categorfa de ley general "a pedimtento y suplicacion de estos reynos" el 3 de
junio de 1619, y, en especial, de la dedona Maria Teresa casada con Luis XIV, cuyo tratado ma-
trimonial otorgado el 7 de noviembre de 1659 dio lugar a la renuncia de la Infanta el 2 de Jutno
de 1660, renuncta que, pese a todo, no fue registrada y pasada por el Parlamento de Paris como
se habfa estipulado, razbn por la cual tampoco Felipe IV pag6 la elevada dote de quimentos mil
escudos de oro pactada . Aunque estos tratados matrimoniales y las renunctas consigutentes te-
nfan `fuerga de ley paccionada entre las dos Coronas" pronto dieron lugar a una viva contro-
versta jurfdica sobre los derechos de la reyna christiantsima y sobre la nulidad de la
renunctact6n de la myna dona Marfa Teresa de Austria a las Coronas y Estados de Felipe IV de
Espafia, su padre, que segun el impugnador franc6s se justificaban por "setenta y quatro razo-
nes mvenctbles". Frente a ellas Ramos del Manzano escribi6 una notable Respuesta [Respuesta de
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ahora se confirman cerrando el circulo de un cumplimiento comprometido sacral-
mente al acceder al trono.

A to largo del siglo, la frecuente transgresibn de la normativa anterior 12?

que se ejemplificacon la venta par la Corona de tierras baldias, base junto con

Espana al Tratado de Francta sabre laspretenstones de la Reyna Christiantstma (s .l .s .a .) Ma-
drid, 1667] en la que, al hilo de la argumentac16n francesa, se reflexionaba sabre las leyes fun-
damentales de la monarquia. Estas leyes "son aquellas que se establecteron quando los mismos
Reynos o Prtncipados sefundaron, capuuldndose entonces par los pueblos antes de entregarse
a la sugeccidn y con la calidad de no aver de abrogarse stn su convocacion yconsentimien to"
[fol 173 V.°]. Leyes de Primer grado y caltdad, coma las que establecen y fundan el poder so-
berano de los reyes, (caso del Deuteronomio para los hebreos o la Ilamada Lex Regia oLey del
Imperio de los romanos) ; las que fijan la elecc16n en los reinos electivos o la forma de sucesi6n
en los hereditarios "si constase averse convenceonado par los Reynos en su fundactdn y antes
de sit sugec16n, y otras de que los politicos de esta edad (Bodino, Altusius, Hotmann. . . .) ponen
exemplos, coma las que resguardan la libertad razonable yfranquezas de los que se sugetan a
la unidn indtsoluble de los pueblos o provenceas en un cuerpo de Reyno o Princtpado y prohi-
ben la enagenactdn de el dote o Patrtmonto ptiblico de la Corona, que la Francia llama Doma-
nio, y otras de este genera que se hallan capttuladas principalmente para la causa publica y
been de los reynos en sit fundacton"u

De esta clase no eran, ajuicio de Ramos, las leyes promulgadas en Cortes parlos principes
para reglar mejor el gobierno y los mtereses del rey y del reino «estas sin duda son de segundo
y inferior grado que las prtmartas fundamentales, porque aunque se confieran y publiquen en
Cortes, no pende dellas ni de los que ya son sdbditos, su autoridad, stno de la del rey o princtpe
que las promulga y en queen reside y se transfirn6 par los pueblos quando se le sugetaron, la
suprema potestad legeslativa par la Ley Regta que es la primera ymdsfundamental de los Re-
ynos yPrinctpadosH [fol 174 V.°]. Cuest16n distmta fue probar que la ley de sucesi6n par ma-
yorazgo de la monarquia cat6lica no era fundamental de primer grado, establecida en su
fundacaott smo ouna observancta tntroducida despues y conforme a la usanga de otros reynos
gentilicios y ultimamente autortzada con la ley conoctda del rey don Alfonso el Sabiov (=Par-
ttdas 2,15,2), en los reinos de Castilla y Le6n, to que le Ileva a tmpugnar testimonios coma los
de Lucas de Tuy, seguidos credulamente par la mayorfa de losjuristas que de esto trataron, (Pa-
lacios Rubios, Castillo de Bobadilla, Guti6rrez, Vela) aunque no asf par eruditos coma Ambro-
sio de Morales, cuyo dtctamen segue Asimtsmo y aun en el supuesto de que se admiaera que
las leyes o fueros no debian establecerse m mudarse sin Cortes, podia el rey derogarlas o dis-
pensarlas «en los casos de causa publtca suprema y necessarta porque para los tales casos y
causas stempre deve entenderse que los reynos dexaron reservada la potestad de sus reyes su-
pereminente a sits fueros y a sits CariesH [fol . 177 V.0). Unapotestad emmente que habia brilla-
do en la celebraci6n de los Tratados de matrimomo y paz en los que se debfan seguir ]as reglas
del Derecho publico y de gentes y el respeto a la palabra dada oque haze a los reyes acceptables
a Dios ya los hombresA .

127 . En la Biblioteca del Senado, Fondo Antigua lib . 34999 se registra un manuscrito
oQue no son necesartas Caries para que S.M haga to que se pretende» que refleja la perma-
nente tensi6n dial6ctica con el reino en este punto «Los Reyes que no reconocen superior en to
temporal pueden con justicia imponer nuevas cargas y derechos a sits vasallos y en esto concor-
dan todos los te6logos yjuristas y en las ]eyes de las siete partidas que son las ]eyes originalesdestos
Reynos . . De manera que es conclusiva, asentada y sin contradicci6n que cuando los Reyes
quieren imponer nuevos derechos s61o se ha de considerar si hay causa para imponerlos sin
poner en disputa ni en duda si el rey to ha de tratar con los pueblos y pedtrles sit consentimien-
to» . Sin embargo la ley de la N . Recap . 6,7, 1, exigfa en estos casos el consenttmtento del reino
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las tierras comunales y los blenes de propios de un patrimonlo municipal protegi-
do desde Partidas al Ordenamiento de Cortes de Toledo de 1480- 127b" no se pudo
apenas contrarrestar salvo por las frecuentes e ineficaces s6plicas y protestas del
reino . Quejas, memoriales y representaciones, juntas de letrados de Cortes con
miembros del Consejo de Hacienda. . . todo habfa resultado in6til, en este como
en otros casos, hasta que el desastre naval y financlero de la Armada invenci-
ble permitib fijar por vez primera, con ciertas garantfas de cumplimiento por
parte de la Corona, una serie de condiciones al tiempo de votar el nuevo servlcio
extraordinarlo de millones en las Cortes de 1588-1590 . Aunque la promesa real,
ratificada en septiembre de 1592, no llegb a cumplirse por entero, sf pudo lo-
grarse al menos establecer un precedente legal que condicionaba la votacibn
de nuevos subsidios de mdlones a la ejecuci6n de to prometido . A travels de la Co-
mtst6n de Millones, formada «porCvfa de Diputacion» 128 desde 1601 con cua-

junto en Cortes, valladar leglslativo que el an6nimo dlctaminador pretende destruir en base a seruna
ley de derecho posithvo «que to puede alterar y quitar S.M .» , ser «exorbltante y odlosa» por it contra
el derecho posavo anteriory a6n contrana al derecho de genies que impone a los pueblos el deber de
sustentar a su rey. Una ley que, en todo caso, aunque no se derogara, debfa ser interpretada restricti-
vamente llmitando su alcance a clertos casos Una larga exposici6n de ejemplares de todos los Im-
puestos acrecidos o creados sin medlar consulta a Cortes en el slglo XVI, lleva a nuevas
conslderaclones sobre la ley 2 .a del mismo tituloy libro de la Recop. que obllgaba a convocar Cortes
para las cosas arduas y grandes «la cual ley no se ha practicado ni se practlca como es notono sin
embargo de que usa palabras decisivas» Coinctdiendo con estas apreclaclones en el famoso
Gran Memorial o Instrucci6n secreta dada al rey en 1624 (Memoriales y Cartas del Conde Du-
que de Ollvares, eel . de J.H Elliot y J F de la Pena, 2 vols . Madrid, 1978, vol 1, pp.35-100) no
se menclona ni una s61a vez a ]as Cortes . Ver el trasfondo de esta ausencia en J . M ELLIOT, El
Conde-Duque de Oltvares, Barcelona, 1991, pp . 122 y ss En los Dtscursos y Apuntamtell tos de
Mateo de Ltson y Biedman procurador de Cortes en los primeros del reinado de Felipe IV
(1621) se mcluye al principio la proposlclbn que hizo a los restantes procuradores del reino el
28 deJulio de 1621 sobre formar una Comis16n mixta de jueces del rey y Comisarios del reino
que dtlucidasen los puntos de reforma del memorial que fue la causa de estos Discuros entre-
gados a S .M . en su real mano .

127b,s Vid. al respecto, J VILAR, «Formes et tendances de l'opposrtion sans Olrvares . Li-
s6n y Viedma, defensor de la patna», en Melanges de la Casa Veldzquez, VII, pp . 263-294 So-
bre el problema de los baldios, ver J. G6MEZ MENDOZA, «La venta de baldfos y comunales
en el siglo XVI Estudio de su proceso en Guadalajara>> en Estudeos geograficos 109,
(1967), pp 499-559; A. GARCfA SANZ, «Bienes y derechos comunales y el proceso de su pn-
vatizaci6n en Castilla durante los siglos XVI yXVII ; el caso de las tierras de Segovia> , en Hts-
panta, 40, (1980) pp . 95-127 ; D. E VASSBERG, La venta de tterras baldias. El conacnutartsmo
agrarto y la Corona de Castilla durante el stglo XVl Madrid, 1983, A DOMfNGUEZ ORTIZ, «La
Comlsl6n de D Luis Gurdiel para la venta de baldfos en Andalucia», en Actas del Congreso de
htstorta rural (s . XV-XIX), Madrid, 1984 . En general, vid C. VINAS MEY, El problema de la
tierra en la Espana de los siglos XVIy XVII, Madrid, 1941 .

128 J. L. CASTELLANO, Las Caries de Castilla y su Diputacion (1621-1789) Entre
pacttsmo y absoluttsmo, pp . 33 y ss . ; Para el perfodo fundacional, vld. F. TOmAS y VALIEN-
TE, ((La Dlputaclbn de ]as Cortes de Castilla (1525-1601)», en AHDE, 32, (1962), pp . 347-
469
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tro diputados nombrados por las Cortes, 6stas pudieron renovar tardiamente su vieja
funci6n politica y fiscal en la Castilla de los Austrias . El nuevo Orden fiscal construido
en torno al servicio de millones, el mds importante de la Corona en el siglo XVII 129,

permiti6 a las Cones afinnar la vigencia de leyes y privilegios seculares de los reinos
mas ally de la promesa formal de su cumplimiento, garantizado ahora por unas Escritu-
ras de Millones, concebidos como pactos solemnes del rey con el reino y que 6ste podia
exigir en justicia ante la Sala de Mil y Quinientos del Consejo de Castilla: «Que S.M .
aya de estar obligado acumplir todas ]as condiciones que se ponen en la escritura de este
servicio . .. Que de S.M . su fe y palabra y obligaci6n en conciencia de guardar las condi-
ciones pues, en caso contrario, los dichos servicios seran en sf ningunos yparen y cesen
ipso facto, como st no se hubieran concedido yqueS.M . no los pueda pedir ni llevar en
conciencia, porque de esta manera se le concede yno de otra» 130.

Desde 1619, las condiciones que se ponen en las Escrituras de Millones se ajustan
en cinco g6neros distintos que suman mas del centenar de condiciones, capaces de con-
trolar los mAs variados aspectos de la vida del reino, desde to mas importantes a los mas
nimios, como luego se diria de las competencias del Consejo de Castilla. Unas condi-
ciones que tienen el valor de pacto elevado, por la fuerza moral de ]as obligaciones
que genera, a ley y contrato politico y jurfdico, como reconoce Felipe IV «todos los
acuerdos, condiciones, declaraciones y cldusulas de la dicha escrttura ayan de tener
fuer~a y virtud de leypremdtica y sancion hecha ypromulgada yen nombre de la dig-
nidad real y por contrato hecho entre nos y el reyno>> tat. Por esta via, el reino logrb
convertir en ]eyes pacto de la monarqufa una serie de condiciones -peticiones con-
sensuadas sometidas al an6lisis t6cnico de la Junta de Cortes y consultadas finalmente
al rey cuya resoluci6n favorable les otorga aquel caracter-que s6lo podfan ser dero-

129 CASTELLANO, Las Cortes de Castilla, p. 54, cf. A. DOMINGUEZ ORTIZ, Politica y
Hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960 ; B. CARCELES DE GEA, Fraude y administractonfiscal en
Castilla 1621-1700 El servecto de naillones. Poder fiscal y prnvilegiojuridico politico (Tesis
Doctoral) Univ Aut6noma de Madrid, 1992 ; de la mtsma autora, Fraude y Admenistracuon fis-
cal en Castilla La Comeston de Mtllones (1632-1658) Madrid, 1993 ; ef. aRemo y Cortes : el
servicio de millones y la reestructurac16n del espacio fiscal en la Corona de Castilla (1601-
1621)>> en J 1 . FORTEA PEREZ y C M.a CREMADES GRINAN (eds) Politica y hacienda en el An-
ttguo Regimen . Univ . de Murcia, 1993, I, pp . 53-82.

130 . ACC, T 44, pp 75-76. Precisamente el mtento de Felipe IV de mtegrar a la Junta
de Millones en el Consejo de Hacienda, reduciendo sustancialmente sus competencias a ]as gu-
bernaUvas y de merced o gracia, suscit6 su recurso ante la Sala de Mil y Quimentos del Consejo
de Castilla donde obtuvo por autos de vista y revtsta su restituci6n como Junta fotmada en el
propio Consejo de Castilla . S61o en 1658 y con acuerdo del reino de 27 de matzo, la Comisi6n
de Millones «baj6 al Consejo de Hacienda>> B.N ms 7613, fols . 460 y ss . ; en esp . 5451-
547vo. Vid . infra n . 157

131 . ACC . T44, pp. 84-85 cf. H HOPFL y M . P THOMPSON, ((The History ofContracts
as a motif to Political thought», en The American Historical Review, 84, 4, (1979) ; 1 . A A
THOMPSON, «The rule of de Law in Early Modem Castile, en European History Quaterly, 14,
(1984), pp . 221-234
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gadas en Cortes, no ya por la Diputaci6n ni por la Comisi6n de Millones ; condicio-
nes que, al margen de la convocatoria a Cortes o del caracter protocolario que se las
pretende dar despu6s, serfan consideradas despu6s por algunos autores del stglo
XVIII como leyes fundamentales del reino.

8 . LA GUERRA DE SUCEs16N Y LARUPTURADELPACTO DE
FIDELIDAD Y RESPETOAL ORDEN CONSTITUIDO DE LA
MONARQUIACON LOS PANES DELACORONA DE ARAG6N

El 1 de noviembre de 1700 morfa sin descendencia el postrer rey de la Casa
de Austria en Espana, Carlos 11 . Su ultimo testamento, redactado apresuradamente
por el cardenal Portocarrero, llamaba a la «subcesidn de todos mts reynos y domi-
nios sin excepci6n de ninguna parte de elloso a Felipe, duque de Anjou, hijo se-
gundo de Delffn de Francia y nieto del poderoso Luis XIV de la Casa de Borb6n,
(el dnico rey capaz probablemente de garantizar la unidad de la vieja Monarqufa
universal), ordenando a sus s6bditos reconocerle como su rey y senor natural y
dandole, sin la menor dilaci6n, posesi6n de su herencia oprecediendo el juramen-
to que deve hacer de observar las !eyes fueros y costumbres de sus reinos y seno-
rios>> 132. Asf se cerraba la debatida cuesti6n sucesoria que durante tanto tiempo
enfrentara las aspiraciones dindsticas de austracistas y borbones en el marcode la
validez de la vieja legislaci6n fundamental de la monarquia. Esta legaltdad, oscu-
recida con los pactos y renuncias de las infantas Ana Mauricia yMarfa Teresa tras
sus bodas con reyes de Francia (elevados a categorfa de ley paccionada por los
testamentos de Felipe III y Felipe IV), 133 dada lugar a una larga serie de dictame-
nes, desde la Junta de tres cardenales nombrados por Inocencio XI al de los Con-
sejos de Castilla y de Estado, al margen del parecer de varios juristas de las
Universidades del reino, untformemente favorables (aunque en el Consejo de
Castilla s61o por mayorfa de votos) a la causa de Felipe de Borb6n 134. Confor-
mandose con este parecer, se nombr6 finalmente a este prfncipe legftimo sucesor
de los reinos de la Monarqufa universal cat6lica por testamento leido ante los pre-
sidentes de los Consejos y una representaci6n de los grandes de Espana a los que

se habfa encomendado el gobierno interino de la monarqufa. Presentada copia del

132 Testamento de Carlos 11, Ed . facs . Introducci6n A . Dominguez Ortiz, Madrid,
1982 Sobre la preteric16n de las Cortes en este asunto solicitadas por el Consejo de Estado en
1696 y apoyadas despuds por otros conseleros de Estado y de Castilla, vid . CASTELLANO . Las
Caries de Castilla y su Dtputaci6n, pp . 113 y ss

133 Vid . supra ap . 6 .
134 . V. BACALLAR y SAMNA, marqu6s de San Felipe, Comentarios de la guerra de Espa-

na e historia de su rey Felipe V, elAmmoso, Ed y estudio preltminar de C . SEGO SERRANO, Ma-
drid, 1957 (BAE, 99 ), pp . 9-11
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testamento al principe heredero y aceptada la herencia, tras un simulacro de con-
sulta sobre su conveniencia y legalidad hecha por Luis XIV al Parlamento y al
Consejo de Estado de Francia, fue reconocido por rey y aclamado en todos los do-
minios de la monarqufa 135.

De nuevo, como ocurriera dos siglos atras, se hacfa cargo de la Corona un jo-
ven prfncipe inexperto, desconocedor de la lengua y de las costumbres del pafs,
sometido por ello durante sus primeros anos de reinado al estrecho parecer del
Consejo de Gabinete o Despacho, muy influido a su vez por los sucesivos emba-
jadores de Luis XIV 136. Desde un principio, las medidas reformistas tendentes a
sanear la hacienda real, con reducci6n del personal de Contadurfas, Secretarfas,
Trnbunales y Consejos, Ilevaron a plantear la conveniencia de celebrar Cortes Ge-
nerales en Castilla «con las cuales se darfa asiento, de com6n consentimiento, a
muchas cosas y confirmarian el homenaje al rey los pueblos>> 137 . El promotor de
esta idea fue el marques de Villena, un hombre erudito y sincero que decfa impor-
tar «corregir machos abusos y establecer nuevas leyes conforme a las necesidades
de los tiempos y que promulgadas 6stas de acuerdo con los pueblos, no solo ten-
drian inviolable ejecuci6n pero se podfa prometer el rey mayores tributos y con
mejor metodo cobradas porque nadie ignoraba las estrecheces del Real Erario
para una guerra que se prevefa infalible dentro y fuera de Espana; que era raz6n
observase el rey los fueros y que esto to creerfan los stibditos cuando, con nuevo
juramento, las autorizase, sin anadir otras, porque en Castilla, aunque habfa po-

135 . En el despacho que la junta de Gobierno Universal de la Monarquia remiti6 al du-
que de Anjou el mismo dia del fallecimiento de Carlos II se le comunic6 el mandato testamen-
tarlo de darle possesi6n de los reinos oprocediendo e1,luramento que debe hazer de observar
]as Leyes, Fueros y costumbres de los Reynos y Senorios». El 8 de mayo de 1701 el rey jura en pre-
sencia de nobles, prelados y comisarios de las ciudades con voto en Cortes reunidos en San Je-
r6nimo el Real, mantener la integridad del patrimonio regio y guardar las olibertades y
franquezas, exempciones y privilegrosN del remo, recibiendo a cambio el juramento de obedien-
cia y el pleito homenaje «segun fuero y costumbre de Espana» de este . Sobre este acto de jura-
mento, vid. A. UBILLA y MEDINA, Sucesseon de el rey D. Phelipe Vnuestro senor en la Corona
de Espana, Madrid, 1704, pp . 101 y ss ; cf. los Despachos de 31 de diciembre de 1700 y 3 de
enero de 1701 comumcando el fallecimiento y sucesi6n en el trono de Felipe V en Cedulareo
americano del siglo XVIII, Ed . Estudlos y Comentarios de A MURO OREJ6N, 3 vols . Sevilla,
1969, vol 11, pp 7-80 ; Marqu¬s de San Felipe, Comentarios, pp. 15-16; W. CORE, Espana baJo
el reinado de la Casa de Borb6n desde 1700 en que subto al trono Felipe Vpasta la muerte de
Carlos III, acaecida en 1788 (trad. con notas, observaciones y un apdndice por J. de SALAS y
QUIROGA, 4 vols ., Madrid, 1846-1847, vol. I pp, 79 y ss .

136 . J A . ESCUDERO L6PEZ, Los origenes del Consejo de Mmistros en Espana, 2 vols .
Madrid, 1969, vol Im pp . 31 y ss

137. «Esto no se llev6 been en Espana, disimuldbase el dolor y con la nueva planta que
querfa dar el franc6s se enajenaban rods cada dfa los animos . Esto hizo discurrir a los magnates
y padres de la patria que seria conveniente juntar Cortes Generales en Castilla, MARQUIS DE
SAN FELIPE, Comentarios, p . 29, cf. F. ROUSSEAU, Un reformateurfranvais en Espagne au
XVIII e. Orry Corbeil, 1907 .
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cos, no se tenfa ambici6n de ellos, como en los reinos de la Corona de Arag6n y
que asf podia el rey sin peligro juntar ]as ciudades a Congreso que sin duda con-
firmarfa los dnimos en la fidelidad, amor y obediencia a su prfncipe». Examinada
esta proposicl6n en el Consejo de Gabinete que integraban el cardenal Portocarre-
ro, el gobernador del Consejo de Castilla, Arias Mon y el embajador frances, con-
de de Marsin, se decldi6 consultarla con Luis XIV queen, prudentemente, se
abstuvo de dar su parecer, aconsejando a su nieto se conformase con el dictamen
de los Consejos de Estado y de Castilla . Este dlctamen fue contrarlo a la convoca-
toria pues «no convenia remover en tiempos tan turbulentos los ammosyexponer los
pueblos a que entendiesen to que pueden cuando se juntan, parectendoles estar en-
tonces como en parentesis el poder del Principe, el cual se venera mejormenos tra-
tado y de lejos, sin dar ocasion a disputar sobre privil egios o fueros>> 138.

El conjunto de argumentos utilizados por los Consejos de Estado y de Castilla
era, en este sentido, un recordatorio de ]as maximas del gobierno absoluto ensa-
yado en el reinado del ultimo Austria, a despecho de las condiciones de millones
y de las ensenanzas pacticias de la doctrina escolastica del perfodo anterior . Al im-
pedir que los pueblos entendieran «to que pueden cuando se juntan>> se evitaba
dar ocas16n a que, en Cortes, se tratasen de privilegios y fueros «que tnsptran en los
pueblos mobedcencia y tenactdad de sus leyes> ; al obvlar un juramento demasiado
solemne del respeto debido a fueros tradlclonales del reino, se evitaba asimismo que
se cuestionara la futura legalidad de los decretos regios, sometiendolos al control de
su conformidad con «los patrios estatutos>> ; finalmente, se impedfa fomentar, por
medio de las Cortes, las quejas del reino, dando por supuesto que voluntariamente
los pueblos no acrecerfan sus impuestos, mtentando por contra rescatar aquellos
otros temporales devenidos perpetuos, contra el acuerdo de su conces16n. Por es-
tas razones, aceptadas por el monarca y sus fntimos consejeros, se decidi6 no con-
vocar por entonces Cortes, medida que caus6 cierto disgusto entre algunas
ciudades y nobles de Castilla que crefan que onegarlas era opresi6n>> ; disgusto
acrecido tras conocerse que el rey, con ocasi6n de su viaje a Barcelona en busca
de su esposa, Maria Luisa de Saboya, habfa celebrado Cortes en Cataluna «cuan-
do se habian negado en Castilla, cuyos pueblos no son tan arrogantes e msolen-
tes>> 139. Tanto los problemas suscitados en estas Cortes como en las posteriores de
Arag6n de 1702, donde el rey se vio obligado asimismo ajurar yconfirmar solem-
nemente sus leyes, fueros y privllegios, vinieron a justificar aquella prevencl6n
oficlal hacia unas Cortes que, pese al esfuerzo de alg6n tratadista aislado y bien

138. MARQUESDE SANFELIPE, Comentartos, pp . 29-30 Coxe, Espaiia balo el remado
de la Casa de Borb6n, 1, pp 383-384

139. MARQU$S DE SAN FELIPE, Conlentarios, p 31 . cf 1. LALINDE ABADIA, of-as Cortes de
Barcelona de 1702>>, en AHDE, 62, (1992), pp. 7-46. En general vld T. EGIDOL6PEZ Oputidn pu-
blica y oposicion alpoder en la Espana del siglo XV/// (1713-1759) Valladolid, 1971, pp 89 y ss .
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intencionado coma Cangas Inclan 140, se reunieron en contadas ocasiones a to largo
del siglo: 1709, 1712, 1724, 1749, 1761, 1789, prolongando el silencio de una insti-
tuci6n que no habfa vuelto a ser convocada desde 1665 en la Corona de Castilla .

Al margen de las Cortes aunque con la vigencia de las condiciones de millo-
nes, prosigui6, pues, la nueva polftica borb6nica de restauraci6n urgente del Era-
rio p6blico disenada par el hacendista francds J. Orry, acometiendose ahora el
viejo mandato testamentario de los reyes de la Casa de Austria de rescatar las al-
cabalas y otras rentas reales de manos de los particulares, un asunto delicado pos-
puesto hasta entonces par ser sus detentadores «hombres de la thayor autortdad
en el retno» . La guerra de Sucesi6n par la herencia de los Austrias espanoles, avi-
vada tras el reconocimiento international (a excepci6n de la Santa Sede de Sue-
cia) del archiduque Carlos de Austria coma rey de Espana en Viena el 12 de
septiembre de 1703, dio alas a este y otros proyectos de reforma administrativa y fis-
cal, con el fin de apuntalar la herencia hispanica de Felipe V lal. Esta guerra de Suce-
si6n que, en la Penfnsula, acab6 par enfrentar a los paises privilegiados de la Corona
de Arag6n, partidarios en la contienda sucesoria del Archiduque Carlos, con los del
n6cleo Castellano de r6gimen com6n, vino a hater realidad un viejo suefio de la mo-
narqufa universal hispanica: la unificaci6n de sus territorios sobre la base del r6gimen
castellano, el mas proclive par su indefensi6n institutional al absolutismo regio,
trastocando asf todas las previsiones de continuidad del sistema traditional de go-
bierno contenidas en el testamento de Carlos 11.

Tras la decistva batalla de Almansade 25 de abril de 1707 que permiti6 recu-
perar para la causa borb6nica los reinos de Arag6n y Valencia, Felipe V, acon-
sejado par el embajador franc6s Amelot, crey6 llegado el momento de
operfeccionar>> el gobierno antiguo de estos territorios, asimilando su r6gimen
al castellano . El viejo anhelo de oreducir todos mis reinos de Espana a la uni-
formidad de unas mismas leyes, usos, costumbres i tribunales, governandose
igualmente todos par las leyes de Castilla tan loables i plausibles en todo el
universo>>, (a excepci6n de Navarra y de las provincial vascongadas que en la

140. V CANGAS INCLAN, Consulta o Representact6n al senor Rey Don Phelipe V, B.N .
ms 11029, fols 47V °-126R En ella el autor intentaba combatir la idea consiliar y palatina de
set las Cortes un «desdoro para la Real Soberanfa mientras dumban>> mostrando con «apunta-
mientos practicos» par set <dos exemplares los que persuaden mejom, coma las Cortes servfan
par el contrano de m6s decoro y autondad a los monarcas, coma dictaba la misma raz6n natural
y constaba uen todos los libros antiguos y modemos», romptendo en cualquier caso con un si-
lencio de case medio siglo en que tales noticias sobre «lo que ban sido y son las Cortes» habfan
permanecido sepultadas en un profundo olvtdo .

141 . H KAMEN, La guerra de Suces16n en Bspana (1700-1715) Barcelona 1974 ; del
mismo, oMelchor de Macanaz and de foundation of Bourbon power m Spain» en English His-
torical Review, 80, (1965), pp 699-716 ; D . FRANCIS, The first Peninsular war (1702-1713)
Londres, 1975
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contienda se mantuvieron fieles al rey borb6n), se plasm6 finalmente en el Real
Decreto de 29 de junio de 1707 que vino a «abolir yderogar enteramente todos los
referidosfueros, privilegios, prdctica i costumbre hasta aqui observados en los re-
feridos reinos de Aragon y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a
las leyes de Castilla i al uso, prdctica iforma de govierno que se tiene i ha tenido
en ella i en sus tribunales sin dtferencta alguna en nada>> 142. Una compleja jus-
tificaci6n polftica y jurfdica en la que se combinaban diversas consideraciones,
rebeli6n, dominio absoluto por legftima posesi6n al que se unfa ahora el «justo
derecho de conquista» y atin un atributo principal de la soberanfa, como era la
imposici6n y derogaci6n de leyes>>, pretendfa explicar la ruptura del viejo pac-
to fundamental que unfa a los pafses de la Corona de Arag6n con su rey y que, en
la estructura plurinacional de la monarqufa unida de los Reyes Cat6licos y de sus
sucesores de la Casa de Austria, habia dado lugar a un particularismo foral, base
de un r6gimen jurfdico-publico y fiscal privilegtado «Fueros, privilegios, esencio-
nes i libertades que gozaban i que con tal liberal mano se les avian concedido,
assi por nit como por los seniores Reyes mis predecesores, particularizfindolos en
esto de los demas reinos de esta Corona>> 143.

Sentado el principio de la unidad jurfdico-p6blica de la monarqufa, «porque
en el modo de governarse los reinos i pueblos no deve aver diferencia de leyes t
estilos que han de ser comunes a todos para la conservacion de la paz y humna
soctedad i porque mi real intencion es que todo el continente de Espana se govier-
ne por unas mismas leyes>>, la ulterior conquista de Barcelona y Mallorca, ano y
medio despu6s de la firma del Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713) que for-
malmente puso fin a la guerra de Sucesi6n, permiti6 abrir una nueva secuencia en
el proceso de centralizaci6n de la vieja estructura polftico-administrativa de la
monarqufa, que, al no estar urgida ya por la guerra intemacional, cont6 con un me-
ditado plan de reforma plasmado en los Decretos de Nueva Planta gubernativa y
judicial del Principado de Cataluna y antiguo reino de Mallorca de 9 de octubre y
28 de noviembre de 1715 que acabarfa por tener valor de ley fundamental 144. De-

142 . N Recop . 3,2,3 ; Nov . Recop . 5,7,1 . P. VOLTEs Bou, oFelipe V. y los fueros de
la Corona de Arag6n» en Revista de Estudeos Politicos, 84, 1954, pp . 97-120 Cf M PESET,
«Notas sobre la abolici6n de los fueros de Valencia», en AHDE, 42, (1972), pp . 657-715 ;
J . MORALEs ARRIZABALAGA, La derogacton de los fueros de Aragon (1707-1711), Zarago-
za, 1986 .

143 J . M . JOVER ZAMORA, aSobre los conceptos de monarqufa y nac16n en el pensa-
mlento politico espanol del siglo XVIl» , en Cuadernos de Htstorta de Espana, XIII, (1950), pp .
101-150;S M . CORONAS GONZALEZ, oLos fiscales del Consejo Real y la monarqufa reformista
borb6nica», en De la Res Publica a los Estados modernos (Journees Int. d'Hestoire du Drou)
Bilbao, 1992, pp . 285-297

144 . oSiendo, como es, la referida nueva Planta de Gobiemo de ese Principado, la ley
fundamental con que tan sabtamente quiso mi augusto padre que se procediese en to polftico,
establecida con acuerdo de los hombres mss doctos y prudentes de la Monarqufa . R . C6dula de
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jando a salvo la «suprema y absoluta potestad ysoberania real» se reconocfan
ciertos privilegios locales y personales (como ya antes se hiciera con Valencia
y Arag6n por Real Cedula de 5 de febrero de 1710), aumentados en el caso de
Arag6n por Decreto de 3 de abril de 1711 con el mantenimiento de sus 4eyes
munictpales.. . para todo to que sea entre particular y particular, punto de
partida de un sistema dual 0 mixto, 4eyes de Castilla en parte yfueros en to
civil, continuado y ampliado luego en los nuevos territorios conquistados .
Asf, ahora se acepta como norma general la pervivencia supletoria del derecho
cataldn respecto al real 4as constttuciones que antes havia en Cataluna, en-
tendiendose que son de nuevos establecidas por este Decreto>>, al margen de
su aplicaci6n preferente en aquellas materias de Derecho civil, penal, procesal
y mercantil previstas por el mismo Decreto. Como se dirfa en Resoluci6n pos-
terior de 9 de mayo de 1716 a consulta de la nuevaAudiencia: «He resuelto de-
clarar que en todo to que no se oponga ni sea contrarto a las regalias de mi
soberania y expresado en mi Real Decreto de formact6n de esa Audcencia se
practtque, siga y observe el esttlo y costumbres que havia en Cataluiza>>, prin-
clpios que inspirarian asimismo la actuaci6n regia en Mallorca 145,

Por vez primera desde la uni6n dinastica de las Coronas de Castilla y Arag6n
en las personas de los Reyes Cat6licos (1476) podfa hablarse de Espana como
naci6n unitaria, sometlda por igual al poder soberano de sus reyes. Un concepto
de Espana como naci6n, limitado ya al territorio peninsular e indiano, nacido del
Tratado de Utrecht que puso fin al conflicto sucesorio y que en su proyecci6n in-
ternacional, supuso la liquidaci6n de la parte europea del viejo imperio, Milan,
Napoles, Cerdena, Pafses Bajos Cat6licos. Desde esta nueva perspectiva estric-
tamente hispanica y castellanizante la nueva monarqufa borb6nica pudo acome-
ter la ineludible tarea de reformar la vida interna del pats que parecfa alentar el
propio cambio dinastico.

Carlos III de 8 de enero de 1775N, en S. SANMARTf, Colecc16n de Ordenes relativas a la nueva
plante de la Real Audeencia de Cataluiia, LBnda s.ed . pp . 5-17 . S . SAMPEREV MIGUEL, Fin de
la nac16n catalana, Barcelona 1905 ; J. MERCADER I RIBA, Felipe V i Catalunya, Barcelona,
1968, J . M . GAY ESCODA, ((La genest del decret de Nova Planta de Catalunya . Edicib de la con-
sulta onglnal del Consejo de Castilla de 13 de juny de 1715>>, en Revista Juridtca de Cataluna,
81, (1982), pp 7-348 . P. MOLAs RIBALTA, Las Audtenctas borb6necas en la Corona de Aragon
en Htstoria social de la Administration espanola. Estudios sobre los siglos XVIIy XVIII Bar-
celona 1980, pp . 117-181 ; M . de los A . P9REZ SAMPER, Laformact6n de la nueva RealAudeen-
cia de Cataluna (1715-1718), ibtd, pp . 238 y ss .

145 . J L . BERMEJO CABRERO, ((En torno a los decretos de Nueva Planta», en De-
recho y Admuaistract6n publica en la Espana del Antiguo Regimen, Madrid, 1985, pp .
88 y ss ; F. DURAN CARAMEROS, «E1 decreto de Nueva Planta de la Audiencia de Ma-
llorca» en Balestia de la Sociedad Arqueol6gtca Indiana, 28, (1941), pp . 189-207 ; C .
ALVAREz NOVOA, La Justicia en el anttguo retno de Mallorca, Palma de Mallorca,
1971, pp 67 y ss .
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9. LA DEROGACI6N DEL ANTIGUO ORDEN SUCESORIO DELA
MONARQUIA POR ELNUEVO REGLAMENTO CON VALORDE
LEY FUNDAMENTAL DE 1713

A manera de sfmbolo de esta unidad, el 7 de abril de 1709 se juraba fide-
lidad y reconocfa por legftimo sucesor de la monarqufa a Luis de Borb6n,jun-
tdndose como en Conesen la iglesia de San Jer6nimo de Madrid un representaci6n
de los reinos de Castilla y de los nuevamente incorporados de Arag6n y Valen-
cia 146. Tres anos despues hubo de celebrarse Una nueva reuni6n de Cortes para
sanctonar la renuncia formal de Felipe V a los derechos sucesorios de la Corona
de Francia, exigida por las potencias contendientes en la guerra de Sucesi6n . A
este fin oconvocdronse los procuradores de las ciudades, prelados y nobleza de
los reinos de Espana» a unas Cortes llamadas a tener una significaci6n especial
porque en ellas, ademas de la validaci6n de la renuncia por ley formal o funda-
mental, 147 se modific6 al tiempo el Orden sucesorio tradicional de la Corona de
Castilla cifrado en Partidas 2, 15, 2, estableciendo en su lugar la agnaci6n rigurosa
caracteristica de la monarqufa franca .

A instancia del Consejo de Estado, a cuya representaci6n al rey sobre ]as
«grandes conventencias y utilidades» del nuevo modo de suceder se atribuy6 for-
malmente la iniciativa, secundada con reticencias por pane de un Consejo de Cas-
tilla, que actu6 como guardian celoso de una legalidad tradicional conculcada sin
mayor motivo «y mfrs quando se havia de derogar una ley que era fundamental
por donde havia entrado la Casa de Borbon a la sucesion de los Reinos» y con-

146. MARQU$S DE SAN FELIPE, Comentarios, p. 170; COXE, Espan-a bajo el retnado de
la Casa de Borbon, I, pp . 349-50 ;M. PESET, «La representac16n de la ciudad de Valencia en las
Cortes de 1709», en AHDE, 38, (1968), pp 494y ss . ; CASTELLANO, Las Cortes de Castilla, pp
129 y ss . Con esta ocast6n «E1 fiscal regio pidi6 luego se these al principe de Asturias la abso-
luta posesi6n de sus Estados con entera soberanfa e tndependencia» aduciendo una serie de
elemplos hist6ricos desde la fundaci6n del Principado por Juan I en 1388, petici6n a la que se
opuso el Consejo de Castilla por entender, en su consulta al rey, que «no convenia darla al pri-
mog6nito mas que el nudo nombre del Principe de Asturias porque de tener otro soberano in-
cluido en los reinos podrian nacer muchos y no pocas veces vistos inconvenientes, adn con el
ejemplo de enrique IV contra su padre don Juan el Segundo> Vid. En General A. GUZMAN Y
GALLO, El Princtpado de Asturias, Bosquelo htstoreco critico . Estudto prelim . de S M. CORO-
NAS GONZALEZ, Oviedo, 1989 .

147 . Respondiendo a la carta convocatoria de Cortes de 6 de septdembre de 1712 en que
se decfa «que para mayor autondad y validac16n de las renuncias mfas a la Corona de Francia
y las de Francia a esta monarchfa, se ha considerado como nezesario el que una y otra se hayan
de pasar y confirmar en Cortes y establecer ley de ellas» la ctudad de Burgos, una de las 29 que
entonces tenian voto en Cortes, propuso supltcar al rey «se sirva mandar que, derogando todas
las que se hallasen en contrario, se establezca por ley fundamental ash las renuncias referidas
como la exclusi6n de la Casa de Austria y subzesi6n de la de Saboya» La propuesta, de indu-
dable inspiraci6n regia, fue aprobada por unanimidad por las restantes ciudades CASTELLANO,
Las Cortes de Castilla, pp . 141 y ss.
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tando con el voto favorable del reino junto en Cortes que «enterado de las con-
sultas de ambos Consejos y con conocimiento de la justicia de este nuevo regla-
mento y conveniencias que de el resultan a la causa publica, me pidieron pasase
a establecer par leyfundamental de la sucesion de estos reinos el referido nuevo re-
glamento, con derogaci6n de las leyes y costumbres contrarias>> Felipe V promulg6
el 10 de mayo de 1713 el Nuevo Reglamento sobre la sucesi6n de la monarqufa
espanola par el que eran preferidos los «descendtentes varones en linea recta de
varonia a las hembras y sus descendientes, aunque ellas y los suyosfueran de
mejor grado y linea>> otorgandole expresamente, conforme ala tradici6n fran-
cesa, valor de ley fundamental: «y quiero y mando que la sucesi6n de esta Corona
proceda de aqui adelante en la forma expresada, estableciendo esta par leyfun-
damental de la sucesidn de estos Reinos, sus agregados y que a ellos se agrega-
ren, sin embargo de la ley de Partida y de otras cualesquiera leyes y estatutos,
costumbres y estilos y capitulaciones que hubiere en contrario, las quales derogo
y anulo en todo to que fueren contrarias a esta ley, dexandolas en su fuerza y vi-
gorpara los demos; que asi es mi voluntad>> 148. Pese a las reticencias formales
que en su dia opusieran Campomanes o Martfnez Marina a su aprobaci6n 149, to
cierto es que las consultas de los Consejos principales, la petic16n de las Cortes y
la resoluci6n soberana del rey se encadenan en este Reglamento sucesorio que,
con expreso valor de ley fundamental, vino a derogar en este punto la antigua tra-
dtci6n juridica del reino.

10 . ENTRE EL ABSOLUTISMO Y PACTISMO: LA DEFENSA DE LA
LEGALIDAD PACTICIA PORLA DIPUTACI6N DE LOS REINOS

Roto el viejo pacto con los pafses de la Corona de Arg6n 1501 rotas incluso las
relaciones diplomattcas con la Santa Sede par el parcial reconocimiento de los de-
rechos sucesorios del archiduque Carlos en abril de 1709 151, esta nueva ruptura

148 Autos acordados 5,7,5, Nov Recap. 3,1,5 ; CORE, Espana bolo el reinado de la
Casa de Borbon, 11, 88-89, 289-291 .

149 . Teorta de las Cortes, Madrid, 1968, (BAE, 219) vol . II, de sus obras escogidas, pp
265-268 qAsf es mi voluntad?» ut,Se podria imaginar expresi6n mAs violenta, mas repugnante
a las ]eyes del orden moral y mas injunosa a una naci6n libre?» . Sobre la proposic16n de P. Ro-
drfguez Campomanes, coma Gobemador del Consejo de Castilla y Presidente de las Cortes de
1789 para la derogaci6n de esta ley, vid . infra .

150 J. LALINDE, «E1 pactismo en los reinos de Arag6n y Valencia>>, pp. 111-139 ; J . So-
BREQUtS CALLIC6, «La practica politico del pactismo en Cataluna», pp 47-74 .

151 . J. FERNANDEZ ALONSO, «Un perfodo de las relaciones entre Felipe V y la Santa
Sede 1707-1717», en Antologica Annua, 3, (1955), pp . 9-88 ; T. EGIDO, «E1 regalismo las rela-
ciones Iglesia-Estado en el slglo XVIII», en Historta de la Iglesia de Espana, dirigida par R
GARCfA VILLOSLADA, Vol. IV, Madrid, 1979, pp. 123-249.
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de la legalidad fundamental que el prfncipe Felipe jurara observar antes de su ac-
ceso al trono, auguraba un nuevo periodo autocratico de exaltado regalismo que
tuvo su corolario en diversos sucesos del reinado : la reforma effmera de los Con-
sejos y el despliegue de las Secretarfas del Despacho y de la via reservada 152; el
replanteamiento de las relaciones con Roma; la afirmacibn del Derecho patrio en
las Universidades del reino 153 ; la venta de baldfos, contraviniendo viejas prome-
sas legales expresadas en ]as condiciones de millones; la transformaci6n del r6gi-
men gubernativo y judicial del Principado de Asturias 154 y atin la abdicacibn de
la Corona en Luis I, en un acto inconsulto de pura voluntad soberana que la fulgu-
rante muerte del nuevo rey (1724) impidib prosperar, dando lugar con la recupe-
racibn de la Corona por Felipe Va un nuevo hecho sucesorio 155.

152 . La ulterior reforma del Consejo de Castilla de 10 de noviembre de 1713 ha stdo consi-
derado por Kamen (La guerra de suces16n, p 134) una maniobra polftica por su oposicibn a la ley
de Sucesi6n . Vtd . sobre esta reforma J . FAYARD, «La tentative de r6forme du Conseil de Castille sous
le r6gne de Philippe V (1713-1715)» en Melanges de la Casa de Veldzquez, II, (1966), pp . 259-281 .
Sobre sus tafces regalistas S . M . CORONAS GONZALEZ, /lustracton y Derecho . Losfiscales del Con-
sejo de Castilla en el siglo XV111, Madrid, 1992, pp 28 y ss . Sobre el despliegue de la vfa reservada
R. G6MEz RIVERO, «Las competencias del Ministerio de Jushcta en el Antiguo R6gimen», en Do-
cumentactonjuridica, 17, (1990), n .°S 65-68, en especial n .°S 65-66, pp . 65 y ss.

153. R. RIAZA, «E1 derecho romano y el derecho nacional en Castilla durante el siglo
XV111u en Revista de Ciencias Juridicas y Soeaales 12, (1929), pp . 104-124;M PESET, «Dere-
cho romano y Derecho real en las Unrversidades del slglo XV111», en AHDE, 45, (1975), pp.
273-339; J L. BERMEJO, «La ensenanza del Derecho espanol en el siglo XVlfl», en Derecho y
Administracidn, cit. [n 153] pp 143-187.

154 . En su «Dectamen,luridico-politico fundado en divinas y humanas letras contra el
estableccmzento de la Real Audtencia de Oviedo>>, el «jurisconsulto academico» Domingo
Uriarte Arguelles consideraba un atentado contra la leyfundamental del Prmcipado la sustitu-
ci6n del gobiemo antiguo de un solo mlmstro togado por el nuevo de la Audtencta Vid . F TuERo
BERTRAND, La creaculn de la real Audiencra en la Asturias de su tiempo (siglos XVII-XVM) Ovie-
do, 1979, pp . 355-410 ; S . M CORONAS GONZALEZ, «El marco juridico de la Ilustracibn en Astu-
rias», en AHDE, 59, (1989), pp . 161-204 .

155 . MARQU9SDE SAN FELIPE, Comentartos, pp. 351-363, Coxe, Espana balo e(reinado de
la Casa de Borbon, II, pp . 221-229; 243-252; MARTfNEZ MARINA, Teoria de las Cortes, II, pp. 275-
278; J. HIDALGO, «La abdlcaci6n de Felipe V» , en Hispania 22, (1962), pp . 559-589.

Todavia cuatro anos despu6s Felipe V intentb hacer valer sus derechos sucesorios a la
Corona de Francla en el caso de fallecimiento de Luis XV sin sucesibn masculina . A este
fin, en los plenos poderes concedidos al Cardenal de Fleyry, en Madrid el 9 de novlembre
de 1728, decia : «Declaramos desde ahora que nuestra intencibn es pasar a Francia desde
luego y con toda la posible diltgencia a tomar la posesi6n de aquellos nuetros Reynos y go-
vernarlos, usando del derecho que tenemos de succederle en la Corona de Francla ; derecho
que nuestra sangre y nuestro nacimiento nos han dado ; derecho fundado sobre las ]eyes
fundamentales del Reyno y cuya fuerza y efecto no pueden derogar m impedir las renun-
cias y tratados qualesquiera que huviesemos hecho . . .» AHN Estado, leg 3382-2 . n .os

15,16,17 . En la minuta de despacho sobre la nulidad de ]as renuncias, daba ademas otro ar-
gumento «et que supossant meme le cas au Nous pourrnons faire cette renonciation, ce nous
seroit imposible cependant de renonceravons contracts; au moment de notre naissance avec
la nation Frangaise» . ibid . n.18 .
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Pese a ello, no se rompi6 el vinculo formal con la legalidad anterior que si-
gui6 pasando por la representaci6n del reinojunto en Cortes, bien directamente como
en 1724 para jurar al prfncipe heredero Fernando oa trav6s de la Diputaci6n y Comi-
si6n de Millones, cuya nueva Instrucci6n, aprobada por las Cortes de 1712-1713, 156

permiti6 mantener la presencia de los cuatro procuradores comisarios de millones en
la Sala correspondiente del Consejo de Hacienda (acrecida con una nueva plaza de
ejercicio en consideraci6n a la incorporaci6n de los reinos de Arag6n y Valencia)
en la forma acostumbrada desde 1658, pues como decfa Felipe V en su Real Re-
soluci6n de 6 de noviembre de 1712, su animo era el de «no detener al Reyno en
el hbre use de su regalia>> 157. Estos comisarios, como diputados del reino, debfan
hacer ademas, en el tiempo de hueco de las Cortes, una Junta de Diputaci6n en la
Sala del Consejo de Hacienda, dos dfas cada semana al menos unahora «aunque
digan no ay de que tratar», dando sus cuentas e mformes al tesorero general y al
agente o procurador general del reino. Si como comisarios debfan guardar la for-
ma dada en la administraci6n y cobro de los servicios de Millones, en cumpli-
miento estricto de las condiciones generales, como diputados tenfan la obligaci6n
de conocer el estado de los negocios y pleitos del reino y velar por el cumplimien-

156. Instruccion que el reyno dexa en las Cortes que se propusieran en 5 de noviembre
del ano de 1712 y se dtsolvieran en 10 dejunto de 1713 a los Cavalleros Diputados Comtssa-
rios de Millones y demds Minestros en ella contenidos formada de acuerdo y comisi6n suya .
Impreso ano de 1722 . Archivo del Senado FA.

157 . Habtendo cesado el encabezamiento general de alcabalas y dejado de estar a cuenta
del remo el cobro y admmistraci6n de este servicio, Carlos 11, por Real C6dula de 18 de sumo
de 1694, redujo la Diputac16n de Cortes a la Comis16n de Millones aplicando los quince millo-
nes de salarios de sus oficiales a la Real Hacienda . Se consumaba de esta forma una trayectoria
dual, hasta cierto punto anbmala, sobre todo a partir de la declaraci6n de representaci6n y auto-
ridad suprema otorgada a la Comisi6n de Millones por Decreto de 10 de enero de 1639 «con to
que ademas de la satisfacc16n universal que se da a mis vasallos, el reyno y su Comisi6n consi-
guen el lugar y grado de Tribunal Supremo que es la mayor honra y gracta que le puedo hacen,
autoridad y jurisdicci6n ratiftcada vemte anos despu6s por Felipe IV, cuando al proponer la
agregaci6n de la Comisi6n de Millones al Consejo de Hacienda pidi6 y obtuvo del reino junto
en Cortes su consenttmiento (Acuerdo de 27 de matzo de 1658) formAndose luego en el Con-
sejo una Sala separada para esta materia . Retomando esta tradici6n, Felipe V decidi6 mantener
la representaci6n que antes restdia en la Diputaci6n de Cortes en la Comtsi6n de Mtllones, man-
dando pot Real Resoluci6n de 6 de novtembre de 1712 que en la primera reuni6n de Cortes «se
abservara y practicara to que en las antecedentes, usando de su derecho» de nombrar a los cua-
tro procuradores comisanos que habfan de asistir a la Sala correspondiente del Conselo de Ha-
cienda /nforme que el tribunal de la Diputac16n de los reynos hace y en su nombre y
representaci6n en virtud de comisuonformal para ello, el marques de Santa Cruz de Aguirre del
Conselo de SM en el de Hacienda, Sala de Unica Contribuci6n, Diputado de los Reynospot las
Coronas de Castilla y Le6n sobre los dos expedientes que est6 conociendo el mismo tribunal de
la Diputaci6n con motivo de la vacante que se considera en el oficto de Contador y Secretario
de la Diputaci6n. . . y pot la elecci6n y nombramtento de Capell6n Mayor del Reyno . . Madrid,
9 de noviembre de 1772 (A S ., F.A .) Sobre la evoluci6n de la Diputaci6n y de la Comisi6n de
Millones en tiempos de Felipe V, CASTELLANO, Las Cortes de Castilla, pp 169 y ss .
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to de las condiciones «ptdiendo las Cedulas, Provisiones ySobreCartas que para su exe-
cuc16n fueren necesarias, hacienda todas las diligencias convenientes con su Magestad
y sus tdbunales y ministros>> 158 . A este fin, par media del agente oprocurador del reino
y con consejo de los letrados de Cortes, podfan acudir al Consep de Castilla en su Sala
de Mil y Quinientas «para que en ella se conozca del cumplimiento de las condictones
que se quebrantaren>> 159, teniendoen cuenta que no podfa haber dispensa ni declaraci6n
de capftulos, despachos generales y condtctones de millones a no ser estando el remo
unto en Cortes . Con estos viejos contenidos de autoridad y jufsdicci6n suprema com-
partida en la Sala de Millones del Consejo de Hacienda y «que en la Corte representa la
autoridad de los reynos>>, renaci6 en 17121a Diputaci6n del rerno, compuesta de dipu-
tados de ejercicio, ausencia y supemumerarios con su cfrculo de subalternos o depen-
dientes nombrados y pagados par ella conforme a los Escrituras de Millones del quinto
g6nero : capelldn, contadores, receptores, agente, letrados, medicos. . .) .

Es esta misma Diputaci6n «de los reynos de las Coronas de Castilla, Leon y
Aragon>> quese considera a sf misma «coma cuerpo, el inks supremo de la Co-
rona e inseparable de la Real Persona de V.M.» 160 la que, en apltcact6n de es-
tos principios de representaci6n y defensa del reino a falta de Cortes, se opuso
a ]as tareas de la Junta de Baldfos, creada par Real Decreto de 8 de octubre de
1738 con el fin de averiguar ]as tierras baldfas y realengos usurpadas a la Co-
rona par particulares y concejos en perjuicio del patrimonio real 161. Con este

158 . Instrucci6n, p. 11 .
159 Asf, el marqu6s de Santa Cruz de Aguirre consideraba esta Sala de Mil y Quinientas «e1 tn-

bunal que el rey y el reynodenen senalado para mantener a el dela Diputaci6n del reyno en sus prenroga-
tivas, junsdicci6n y autoridad> Inforrne, fol 8R Sobre el functonamtento de esa Sala vtd A . MARTfNEZ
SALnZAR, Coleccion de memortas y nottctas del gobterno general ypolitico del Consejo, Madrid, 1764,
fol . 132-156 ; P EsCOL.ANO DEARRim, Practica del Consejo Real, Madrid, 1796, pp. 111-161 .

160 . Marques de Santa Cruz de Aguirre, Informe, fol . 10N.° . En el mtsmo sentido se ex-
presaba Felipe V en Real Orden de 13 de mayo de 1713 . «E1 remo Junta en Cones haze un cuer-
po conmigo y con mi consenttmtento tazito o expreso puede hazer mudar y quitar no s61o to
tocante a sus oficios y oficiales sino tambien en otras cosas de mayor enttdad y consequenzta,
adn ]as establectdas en Cones antezedentes, sin que puedan disputarse a mf y al remoJunta en
Cones las regalias de el poder par ser la mss suprema autondad y potestad la que reside en
aquel cuerpo mfstico» , ctt Castellano, Las Cortes de Castilla, p 160 .

161 Consultas que la Dtputac16n de estos reynos htzo a las catholtcas Magestades de los se-

'-
reyes Don Fheltpe V (que sea en glorta) y Don Fernando VI que oy reynafeltzmente sabre la

retntegracton a todos los pueblos y vassallos de la Corona de las tterras valdias, pastos y aprove-
chamtentos de que havlan silo despojados en el ano de 1738 y Revocacton del arrendamtento de la
renta del servtcto y montazgo par haverse excedido y perjudicado al Reyno en la cobranza de los
legittmos derechos que la Real Hacienda debiaperctvir dtspuestas y trabajadas parDonAlexandro
de la Vegas Cavallero delOrden de Santiago Secretarto de S.M y de la referida Dtputacton, Madrid,
15 de matzo de 1748 . Archivo Conde de Toreno (Bib . Univ . Oviedo) Leg 27, cuad . n ° 21 . Cf. CO-
RONAS, Ilustracion y Derecho, pp . 144 y ss; en pp 287-313 se recoge la Respuesta fiscal de Jover
Alcazar a las pretensiones del reino sobre la enajenac16n de baldfos, realengos y despoblados de
1739 con referencias a la Leyfundamental de 1541 (=N.Recop.7,7,2).
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motivo, la Diputaci6n recuerda que tal providencia <<se oponta a los contratos cele-
brados entre S.M. y el Reyno, enfuerza de topactado al tiempo de la concesion de los
Servtcios de Millones, en los quales se capitul6, entre otras cosas, que las tterras val-
dias, pastos y aprovechamientos havian de quedar libremente a beneficio de los pue-
blos, para que mas bten pudiesen llevar la carga que se les imponia», 162 solicitando en
consecuencia su revocaci6n o, en su defecto, que se oyese enjusticiaalaDiputaci6n del rei-
no en la Sala de Mil y Quinientas del Consejo de Castilla <<como tribunal determinado a
los negociosprivativos quepor cualquier titulopertenezcan al reyno>>. Asf, con motivo
de esta consulta, se le hacia saber al rey que, de tener efecto la providencia, <<quedan
perludtcadas no solo las regalfas del reyno, sino sus contratos reciprocos, obligato-
rios en conciencca y en justtcta, celebrados con la mayor solemnidad» 163; juicio ra-
tiftcado por el detallado informe de los abogados del reino que recuerdan la
obligaci6n recfproca del rey y del reino <<a la observancia inviolable de to pactado>>,
no ya en base al comdn sentir de los autores Faria, Avendaho, Paraja . . .) y al hecho de
ser 4eyes paccionadas>>, sino por contener «lajusticia natural de los contratos> que
produce la <<eficaz reciproca obltgaci6n conforme al Derecho Naturalyde Gentes a
que se sujeta el Principe>>, conforme a una doctrina teol6gico-juridica (Suarez, Luca,
Castillo . . .) ratificada por ]as Cortes de 1713 ; una uley del contrato>> otorgada y ratifi-
cada innumerables veces por el reino y los predecesores del rey y por el mismo Felipe
V que obligaba a su observancia <<en conciencia y en,lusticia>> 164.

Si por entonces este recordatorio de la vieja legalidad pactada no surti6 el
efecto deseado, pocos dias despu6s de acceder al trono Fernando VI, la Diputa-
ci6n de los reinos renov6 la consulta anterior con los mismos argumentos <<en que
estfin losfundamentos de lajusticia del reyno>> (1 de septiembre de 1746) . El nue-
vo rey, en esta ocasi6n, remiti6 la consulta al Consejo pleno de Castilla para que
le informara. Al ser favorable su dictamen a las pretensiones del reino (18 de sep-
ttembre de 1747) la Real Resoluc16n de 10 de noviembre de ese mismo ano resti-
tuy6 al reino sus tierras baldias, pastos y aprovechamientos seculares, dando por
finalizado un asunto que concit6 la ogratitud>> reciproca del rey y del reino 16s.

162 Consultas que laDiputact6n, fol . 1 .V.°. Planteada anos atras por Felipe V, con motivo de
la nueva planta del Consejo de Hacienda (Decreto de 1 de mayo de 1717), la supres16n de las dos
Contadurias propias del remo y su agregac16n a la general de Millones, asfcomo la de esta a la Sala
de Gobiemo del Consejo de Hacienda, rompiendo de este modo la igualdad de voto pactada entre el
rey (representado ahora por los doce ministros de la Sala), y el remo (con sus cinco comisarios), re-
present6la Comisi6n de Millones hactendo valer las viejas obligaciones contrafdas en las condicio-
nes y reglas con que el reino otorgam el servicio . (Real Resoluci6n de 2 de septiembre de 1718 en la
que se prescriben nuevas reglas « para que de esta suerte haya igualdad de votos, que es como esta
capitulado en las Condiciones de Millones>> B . N ms . 7613, fols. 545r-551r.

163 Consultas, fol . 5 V °
164 Consultas, fols . 5 V.0-11r.
165 . El texto de la Real Resoluci6n de 10 de noviembre de 1747, en Consultas, fol . 34r-

38v°
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Nuevos casos, como el acrecentamiento por los recaudadores de la renta del
servicio llano, travesfo y merchaniego de los ganados trashumantes «contra la
costumbre, leyes y acuerdos del reyno, recurridos por la Diputaci6n de los rei-
nos» en fuerza de su obligaci6n X66, atendido por Real Resoluci6n, a consults del
Consejo de Hacienda, de 29 de noviembre de 1747 167 pusieron por entonces de
manifiesto la tenacidad del reino en la defensa de la legalidad pactada tradicional,
contando en los momentos decisivos con el respaldo de unos Consejos, garantes
oficiales de la legalidad 168.

De esta fonna, en el siglo por antonomasia de las regalfas y del absolutismo re-
gio, un humilde organismo representativo del reino, la Diputaci6n de Cortes, consi-
gui6 imponer en ocasiones el respeto debido a la legalidad tradicional pactada en las
condiciones de millones del periodo anterior, forjando un eslab6n entre ambas epocas
por encima del cambio dindstico. Graciasa 61 se mantuvo vivo el viejo espfritu lega-
lista y reivindicativo de las Cortes bajo medievales y modemas, al margen de su con-
vocatoria formal y protocolaria . De este modo, las viejas leyes pacto de la monarqufa
revivieron al calor de las regalfas del reino, pormss que su formulaci6n comience a
teilirse ahora con las nuevas corrientes de pensamiento politico y juridico que dardn a
su vez nuevos mattces al concepto de ley fundamental. Por diferentes vfas, la tradicio-
nal de las regalfas entendidas tambi6n como derechos del reino o las modernas de
afinnaci6n del Derecho patrio (cuyos textos principales se editan y estudian ahora
como testimonios de la vieja legalidad fundamental de la monarqufa) y atin del iusna-
turalismo racionalista que comienza a difundirse en las Universidades del reino se Ile-
gara a una redefinici6n de la misma idea de legalidad fundamental, alumbrando el
nuevo concepto de constituci6n cuyo esbozo htst6rico y conceptual se halla ya en
nuestros prohombres de la Ilustract6n .

11 . LA REVIVIFICAC16N DEL CONCEPTO DE LEY FUNDAMENTAL

a) LA VIA REGALISTA

El camino a seguir venfa marcado en principio por la defensa de las regalfas,
entendidas no s61o como derechos del rey sino del reino. Asf las concebfa Campo-

166 Consulta de tres de dicternbre de 1746, hacienda presente el exigia la Renta del
Servicio y Montazgo, en perjutcio del comun de los vassallos en Consultas que la Diputact6n
de estos reynos htzo . . fols . 40 V °-46r

167 Ibid fol 46R . 47 V.°.
168 . S M . CORONAS GONZALEZ, «E1 Consejo, garante de la justtcta y legalidad en In-

dias- Multas, correcciones y apercibimientos a ministros de la Audiencia de Lima y del Gobter-
no del Virrey del Peru», en Actas del IX congreso del Instuuto Internactonal de Historna del
Derecho indtano, Madrid, 1991 . Vol 1, pp . 367-381 .
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manes en su Tratado de la regalfa de Espana (1753) 169, inserto en ese gran movi-
miento doctrinal por la defensa de las regalfas patrias promovidas, desde la Junta
del Real Patronato creada el 6 de agosto de 1735, por los nuevos fiscales privati-
vos de la Camara 17°. Este movimiento que hunde sus rafces en el viejo regalismo
hispano, remontaba a la 6poca de ruptura de relaciones con la Santa Sede en abril
de 1709, hecho crucial que marcd con un sello regalista indeleble la polfttca ecle-
siastica de los Borbones 171. A to largo de la primera mitad del siglo, el arreglo de
las «diferencias con Roma> fue considerado «el negocio mls importante de la
monarquia» capaz por sf solo de ohacer grande» al monarca que to resolviese,
como recordara el marques de la Ensenada a Fernando VI en su primer memorial
de gobierno . Ajuicio de la Corte espanola, la solucibn a estos problemas, orillados
sustancialmente en los Concordatos de 1717 y 1737, pasaba por el reconocimien-
to del Patronato regio universal, vieja asPiracibn de los monarcas austrfacos remo-
zada ahora al calor de las nuevas circunstancias polfticas . En apoyo de esta causa,
se reimprimen y publican antiguos y nuevos escritos regalistas como los famosos de
Chumacero yPimentel, Melchor Cano, Ortiz de Amaya, Cirer y Cerda al tiempo que
los nuevos fiscales privativos de la Camara, Olmeda y Jover, con apoyo este 61timo
del erudito valenciano Mayans, desplegaran una intensa labor doctrinal e hist6rico-ju-
ridtca, siguiendo el m6todo de «progresidn hist6rica», con el fin de probar la «anti-
quisima posesion» de este derecho por los reyes de Espana, que confirmaban 4eyes
y costumbres» inmemoriales, base dial6ctica del gran triunfo beneficial del Concor-
dato de 1753 . Aesta causa quiso servir tambien, desde su reconocida erudic]bn canb-
nica, P. Rodriguez Campomanes, formando una obra de altos vuelos doctrinales, el
Tratado de la regalia de Espaiia en la que se defendfan los derechos de la nacibn,
identificados con los de la Corona, frente a la Santa Sede .

Anos despu6s y ya como fiscal del Consejo de Castilla secundarfa nuevas ini-
ciativas que dieron un sesgo dtstinto al regalismo, entendido ahora como instru-
mento de reforma en una sociedad cercada por el absolutismo y los privilegios
de clase. En esta labor contb con la ayuda no s61o del rey, cuyo poder aparece
limitado mas ally de to que pudiera deducirse de su caracterizacibn como ab-
soluto por leyes, privilegios y derechos adquiridos por particulares, pueblos y
comunidades, sino de las propias leyes fundamentales identificadas tacitamen-
te con las regalfas . Asf «una regalia que nacio casi con el reyno», como la de

169. P. RODRfGUEZ CAMPOMANES, Escritos regalistas, T. I Tratado de la Regalia de Es-
pana ; T. 11, Juicio tinparcial sobre el monitoreo de Roma contra las regalias de Parma. Ed . y
estudio prelim . de S M. CORONAS GONZALEZ, Oviedo, 1993 .

170 . CORONAS, llustracion y Derecho, pp 57 y SS ; P. MOLAS, «Los fiscales de la Camara
de Castillao en Cuadernos de Historia Moderna, 14, 1993, pp 11-28 .

171 . Remito para to que segue a mi Estudio prelimmar sobre los Escritos Regalistas de P.
Rodrfguez Campomanes y bibliograffa allf citada.
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amortizac16n, habrfa dado lugar a unas leyes fundamentales de la monarqufa des-
de la 6poca g6tica «porque esos reyesfundaron la monarquia de la que vienen los
reyes borbonicos» 172, ]eyes que, en algun caso, se confunden con costumbres ge-
neralmente aceptadas como la del exequatur o placet regio «la nids noble regalia
de la Corona>> 173 o la exclusi6n de los extranjeros de los beneficios eclesiasticos
nacionales, generadoras a su vez de un Derecho pdblico universal que encuentra
en el pacto social y en la defensa de la uttlidad com6n, los principios informantes
de la vida polftica que obligan naturalmente al propio rey.

En sus alegaciones fiscales, en sus escritos politicos e hist6ricos late siempre la idea
de este pacto social, capaz de anular las mismas donaciones enriquetias y que, por re-
montar a los orfgenes de la monarqufa no podfa ser quebrantado sin poner en peligro los
mismos cimientos de la sociedad . De este cardcter son algunas leyes fundamentales,
como la que prohiibe la enajenaci6n del patrimonio regio que «no se puede vartar ni al-
terar sin consentimtento de la rep6blica o de sus legitimos representantes», I74pero que,
en algiln caso, como ocurre con la tasa de grano y el libre comercio, podrian establecerse
de nuevo por medio de una ley Perpetua ofundamental 175, al margen de inspirar en su
conjunto la redacci6n de futuras leyes como la agraria de Extremadura «acornodada a
lajusticia y ]eyesfundamentales del reino», que matizan la buena raz6n politica y de Es-
tado 176. En este sentido, la idea de pacto social, de los oprtncipios de pacto de sociedad
reciproca de los tndtviduos de un Estado», de la utilidad comun ydel equilibrio social
que fijan las obligaciones morales que alcanzan al propio rey, se conjugan con una teo-
rfa legal favorable al crecimiento contrastado con la experiencia de unas normas 177
que, en 61timo caso, representan las ]eyes fundamentales del reino.

172. P RODRIGUEZ CAMPOMANES, Tratodo de la regalia de amortization, Ed . fats . con
Estud. prelim . de F. TomAsYVALIENTE, Madrid, 1975, p 195, 235.

173. P RODRfGUEZ CAMPOMANES, Dtscurso sobre el use del regio exequatur que debe
preceder en todos los rescriptos de la Curia Romana, Ed ; y estudio prelim . de R. OLAECHEA,
«E1 concepto de exequatur en Campomanes en Mtsceldnea Conullas, 45, (1966), pp 119-187

174 . Alegaci6n fiscal de P RODRiGUEZ CAMPOMANES, Sobre que se declare haber llegado el
casode revers16n a la Corona de lajunsdicct6n, senorio y vasallale del Valle de Orozco, Madrid, 16 de
agostode 1781,en CORONAS, Ilustraci6n yDerecho, pp. 487-512. En su ap .113 stenta esta doctrina. «No
solamente quiso el rey obhgarse ala cicada ley [N . Recop. 5,10,3 prohibitiva de la enajenaci6n de villas y
lugares) conjutamento, sumoque tambten quiso darle fuerza de pacto ycontrato hecho y firmado entre par-
tes, cuyas ]eyes se numeran entre las fundamentales del reyno y no sepueden variar, ni alterar sin consen-
tirmento de la repdbhca o de sus legitimos representantes» (p.509) S. de Mox6, La mcorporact6n de
senorios a la Corona, Valladolid 1959 ; CORONAS, Ilustracton y Derecho, pp 214 y ss

175 P. RODRfGUEZ CAMPOMANES, Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el
comercio de granos, Madnd, 10 de septiembre 1764, p . 95 .

176 CORONAS, Ilustracedn y Derecho, p. 198.
177 . «Las providenclas mejores son aquellas que se van rectificando sobre una expe-

nencia constante y no interrumpida. Esta especle de vegetaci6n de las ]eyes, las va guiando a su
madurez y perfecci6n» . Respuesta fiscal de P. Rodrfguez Campomanes sobre vagos, de 28 de
dtciembre de 1764, (ap .13) en CORONAS, Ilustractdn y Derecho, pp . 319-338 ; cf. p. 138 y ss .
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b) LA AFIRMACI6N DEL DERECHO PATRIO

Unade las secuelas mss importantes del nuevo regalismo borb6nico fue rescatar
del olvido en que se hallaba el estudio del Derecho patrio en las Universidades del rei-
no, convertidas desde su fundaci6n en focos difuscres del Derecho comdn romano-
can6nico . La oportunidad que para el mismo brinda la instauraci6n de una nueva
dinastfa educada en un ambiente ferreamente nacionalista y predispuesta a favorecer-
le para su propio realce, no se desaprovech6 y, en la linea de oposici6n al Derecho ro-
mano emprendida tiempo atras, se inicia una definitiva acci6n queandando el dempo
daria la Victoria al Derecho real . El punto de pattida de su recuperaci6n se halla en la
propuesta del fiscal general de la Monarquia, el fervoroso regalista Melchor de Ma-
canaz, (en cuya obra se esconde buena pane del programa reformista del siglo), base
del Auto acordado del Consejo de Castilla de 4de diciembre de 1713 quefij6 el nuevo
metodo conjunto de estudto de ambos Derechos, romano y nacional, que con pocas
vanantes perduraria hasta el plan Caballero de 1806 178.

Este Derecho patrio, identificado en esencia con el castellano tras los Decre-
tos unificadores de Felipe V comenzaria por entonces a ser estudiado y edttado,
superando ]as dificultades de su conocimiento, disperso como se hallaba en c6di-
gos y leyes de diferente epoca y autoridad . A manera de una selva juridica, este
Derecho patrto no habfa dejado de crecer desde la epoca g6tica, componi6ndose
al tiempo de la redacci6n por Campomanes de sus Reflexiones sobre la jurispru-
dencia espanola (1750), de leyes del reino, entendiendo por tales tanto las compi-
ladas desde el Fuero Juzgo hasta la Nueva Recopilaci6n (Fuero Real, Partidas,
Leyes del Estilo, Ordenanzas Reales de Castilla), como las «extravagantes del
Derecho hispano» : autos acordados, cuademos de leyes (de Cortes), ordenanzas,
escrituras de millones, instrucciones reales, pragmaticas, c6dulas, decretos y6rde-
nes 179, conformadoras de una legislaci6n moderna, cuyo conocimtento conside-
raba Jovellanos «muy importante no s61o en cuanto destruye, reforma o modifica
el antiguo derecho patrio, sino tambidn porque contiene aquella parte mas precio-
sa de 61 ; esto es, la que esta acomodada a nuestras actuales necesidades» 180.

178 . CC la bibliograffa cn. en n . 153 Sobre la propuesta fiscal de Macanaz, CORONAS,
Ilustract6n y Derecho, pp . 1 .113-315 ; un andlisis de la evoluci6n ultenor de esta norma y sus
efectos en mis «Notas de historiograffa juridica ; D . Matfas Samgrador y Vitores en Estudios Ju-
ridicos en memorea de E Conzdlez Abascal, Oviedo, 1977, pp . 103-124 .

179 . Ed y anahsis de A. ALVAREZ MORALES, Elpensamiento politico y,luridico de Campoma-
nes, Madnd, 1989, pp 137-185 . Sobre esta y otras obras de sinvlar caracter que intent6 publicar, sin
6xito, bajo el titulo com6n de Pensamientos sueltos sobre el estado de lajurnsprudencia en Espanha y
ensato para mejorar sit estudio y prdctica, que el propio Campomanes en carta a Roda calificaba de
otoscos materiales sobre la refonna de nuestro derecho» vid. tambt6n S . M . CORONAS GONZALEZ,
aCampomanes, jurista de la llustraci6n» en Homenale al Prof. Caso Gonz6lez (en prensa) .

180 . G. M . DE JOVELLANOS, Reglamento para el Colegio de Calatrava . Ed . crftica, pr6-
logo y notas de J. CASo GONZALEZ, Gij6n, 1964, p . 185
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Aesta legislaci6n, compilada o extravagante (<<cuya dispersi6n las hace igno-
radas y tal vez ineficaz su observancia»), Campomanes agregaba los fueros que,
en este clima de restauraci6n del Derecho patrio, comenzaron a verse como la ex-
presi6n mAs genuina y simple del mismo, asf como dep6sito <<de los principios
fundamentales de la constttucton>> espanola o, simplemente, como «leyes funda-
mentales de la Corona>) 181 .

En torno a ellos, se tba a trazar una primera interpretaci6n de nuestro pasado
jurldico, incluyendo las Partidas que, aunque representantes de ese romanismo
que combate la ilustraci6n nacionalista del siglo, acabaran por integrarse en ese
Derecho hispanico fundamental que no habrfa dejado de fluir desde la epoca g6-
tica . Si <cada monarquia y sociedad tiene sus leyes fundamentales bajo de las
cuales estd constituida» como recuerdan Jovellanos o Cadalso t8', esta misma le-
gislaci6n dara un color diferente a cada una de las 6pocas sucesivas de su historia :
la clerical o cesaropapista del perfodo g6tico, reflejada en el viejo Liber g6tico o
Fuero Juzgo; la senorial (<<d6bil e imperfecta>>) y foral (<<varia y vacilante») del
Medievo, reflejada en el Fuero Viejo de Castilla, (<<una met6dica recopilaci6n de
las ]eyes fundamentales de Castilla> a juicio de sus editores Asso y de Manuel)
183, y la propiamente monarqutca que inaugur6 en el siglo XIII la <<reforma cons-
titucional>> de Alfonso X que, aunque resistida por la nobleza en cuanto disponfa

181 . <<En el (Fuero Viejo de Castilla) se halla una colecc16n de fazanas, albedrios, fueros
y buenos usos, que no son otra cosa que el derecho no escrito o consuetudinario porque se ha-
brfan regido los castellanos cuando se iba consolidando su constituci6n, en 6l, en fin, est6n de-
positados los principios fundamentales de esta constttuci6n» . G. M DE JOVELLANOS, Dtscurso
sobre la necesidad de umral estudio de la leqislacton el de nuestra historta y anaguedades (14
de febrero de 1780) Ed . de C. NOCEDAL (BAE, vol. 46) Madrid, 1858, p. 293 Conanterioridad,
tambien para A M. BURRIEL, los fueros eran, en general, oleyes fundamentales de la Corona»,
oCarta a Juan de Amaya», en Semanarto Eruduo 2, (1787), pp . 64-128, y en copia mas fidedig-
na, facilitada por Jovellanos, en el mismo Semanarno 16, (1787), pp 3-222. Cf B. CLAVERO
"Leyes de la China" . Origenes y ficciones de una Histona del Derecho espanol» en AHDE, 52
(1982), pp . 193-221 . Sobre el alcance «constitucional» de los antiguos fueros provinciales Vid
J. Ma PORTILLO VALDES, Monarquia y gobierno Provincial . Poder y Constltucl6n ell las Pro-
vincias vascas (1760-1808), Madrid, 1991, pp . 113 y ss . J L CASADO SOTO, La provmcia de
Cantabrta Notas sobre sit constitucibn yordenanzas, 1727-1833. Santander, 1979, B CLAVE-
RO, aA manera de Vizcaya> Las instituciones vascongadas entre Fuero y Constituci6nrn, en
AHDE, 58, (1988), pp . 543-559.

182 . <<Cada reino tie ne sus ]eyes fundamental es, su constituci6n, su hi stona, sus tribuna-
les y conocirmento del car6cter de sus pueblos, de sus fuerzas, clima, productos y alianzas, J.
CADALSO, Cartas marruecas, (Barcelona, 1970) p . 42 .

183 . Quienes justificaban de este modo su edic16n pues «habiendo sido en real]dad (sus
]eyes) las fundamentales de esta Corona, no s61o se ban conservado desde la primera formaci6n
de los tribunales y juzgados del reino smo que hoy dfa est6n mandadas observar con prelaci6n
a otros c6dices impresos». El Fuero V ejo de Castilla sacado y comprobado con el exemplar de
la misma obra que existe en la Real Biblioteca de esta Corte y con otros mas. Publicanlo con
notas hestdricas y legales los Doctores D. Ignacio y de Asso y del Rio y D. Miguel de Manuel
Rodriguez. . Madrid, 1771 .
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un sistema uniforme bajo la autoridad real y pese a haber trastornado la jurispru-
dencia nacional en beneficio del Derecho romano can6nico, logr6 atemperar la ru-
deza de la oesclavitudfeudal con sus principios de equidad yjusticia» de tal modo
que <<desde entonces se empezo a estimar a los hombres y se hizo mds preciosa su
libertad» ; una6poca completada mas tarde par la «feliz revolucion» de los Reyes
Cat6licos, con el desarrollo de la administraci6n y el consiguiente aumento legis-
lativo que llevaria a promulgar en 1567, la Nueva Recopilaci6n ocodice donde es-
tdn conjuntamente ordenadas las leyes hechas en todas las epocas de la
constituci6n espanola» . Una constituci6n unitaria, a pesar de su diferente colora-
c16n hist6rica, en la primera interpretaci6n de Jovellanos ante la Academia de la
Historia, en la que intent6 probar, al modo ilustrado, la realidad <<del intimo ypar-
ticular enlace que hay entre la historta de cada pais y su legislacidn» 184 .

Asf, la historia ayudaba a conocer el Derecho espanol, en especial su rama
mas olvidada, la del Derecho p6blico, la de los <<derechos y deberes de los subdt-
tos, ltbertades que concede la constituc16n al soberano, lfmites de la potestad
real» con referencia a una palabra constttucton, cuya simple evocaci6n causaba
espanto tiempo despues a Le6n de Arroyal y que resueltamente plantea ya Jove-
llanos al pedira la Academia una historia civil que cubriera el vacfo sobre <<el ori-
gen, progreso y alteractones de nuestra constitution, nuestra jerarquia polittca y
civil, nuestra legislaci6n, nuestras costumbres». Palabras que debieron resonar
coma un aldabonazo en el seno de la Academia 185, pero que sin duda fueron muy
del agrado de su director, Campomanes, partidario coma 61 de la nueva concep-
ci6n ilustrada de la historia y, sobre todo, de un Derecho radicalmente hist6rico
que, superando el conocimtento legislativo al uso, indagara sobre unas fuentes
que llevaban al ser constitutivo de la monarqufa espanola 186.

184 . JOVELLANOS, Descurso sabre la necesidadde tmir al estudio de nuestra legislac16n el de
nuestra historiay antiguedades (1780) vid n 177 . Anos mastarde A J. P6rez y L6pez pretendia mos-
trar a travels de su extenso Teatro de la legislaci6n de Espana e /ndias (Madrid 1791-1798, 28 tomos)
este enlace esencial de la legislac16n antigua con la modema, a pesar deque C6digos y Leyes coma el
Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Castilla o los fueros munmcipales, representantes del espfritu de la so-
ciedad guerrera visigoda o de la oanarqufa feudal» medieval, «no conviene ni puede acomodarse al
estado floreciente y vigoroso de nuestra Monarqufa» Vid . su esbozo de histona constitutional de Es-
pana en el Tomo 1, Discurso prelimmar. Sobre el cardcter y contenido de esta obra, A. Pt:REz MARTitv,
La legislaei6n del Antnguo R6gimen», en Legislaci6n y Jurisprudencia en la Espana delAntigua Re-

gunen, Valencia 1978, pp 66-67 ; A M? BARRERo GARCIA, «Los Repertonos y Diccionanos juridicos
desde la Edad Media hasta nuestros dias» en AHDE, 43, (1973), pp 311-351 ; pp 333-334, J M a UR-
QUIJO, «El «Teatro de la legislac16n universal de Espana e lndias» y otras recopilaciones legales de ca-
rdcter pnvado» en Revista de Historia del Derecho (Buenos Aires, 1957) pp . 267-280

185. Anos mAs tarde, V GONZALEz ARNAO, Ensayo de una Histona civil de Espana, Madrid,
1794 centraba el objeto de la misma enel andlists «delas revoluciones politicas ocunidas en ella y la serie
de los sucesos parcuyo medio se ha visto en diferentes situaciones de libertad y deopres16n>> (p 5)

186. «Que los planes de esta felicidad deben ser dirigidos par las leyes del Reino y co-
nocirmento fundamental de la constituc16n del Estado, el cual es imposible a quien ignore el
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c) EL INFLUIO DEL DERECHO NATURAL RACIONALISTA

Este primer esbozo de historia constitucional, nacido al calor de la reflex16n
academica, serfa matizada anos despues por el propio Jovellanos al dar entrada a
los nuevas concepciones iusractonaltstas que descubre en ese espejo de sus ideas
pedag6gicas, morales y jurfdicas, que es el Reglamento del Colegio de Calatrava
con su canto a la raz6n, esa luz celestial untca fuente de la Erica, del Derecho na-
tural y del Derecho p6blico universal que permite conocer olos derechos impres-
cripttbles del hombre, sus primcttvas obligaciones» 187 y que debfa ser estudtada
en la «obra grande» de Wolf y otros autores prfncipes 188, como tiempo atras pro-
pusiera ya a un amigo ilustrado: «En el estudio del Derecho natural de genres y
Ptiblico que va emprender iquantas dificultades no le amenazan desde el primer
paso! ZD6nde, me dice Vm encontrard libros para hacer este estudio? No to se.Veo
notados con negra censura los nombres de los mas ilustres maestros y no me atre-

Derecho patrio» dird en abril de 1768 el fiscal Campomanes al Consejo de Camara, vid . E. Gi-
tviENEz L6PEz, uCampomanes y la reforma de la Admmistraci6n terntornab , en Cologuio mter-
nauonal Carros III y un siglo . Actas T 1, Madrid, 1990, pp 941-962, p. 943 .

187 Reglarnento para el Colegio de Calatrava. Ed crftica, pr6logo y notas de J. CASO
GONZALEZ, Gij6n, 1964, pp . 183-184

188 Desde su etapa colegial en San Ildefonso de Alca15, y, sobre todo, una vez que ob-
tuvo su primer empleo como alcalde de crnmen y oidor de la Audiencia de Sevilla se habfa preo-
cupado por adquirjr noticias y obras de este derecho, reflejadas en el Indice de su Biblioteca
(1778) (ed . Aguilar Pinal, Madrid 1984) asf como en su correspondencia con los amigos ilus-
trados, de la que es buena prueba esta carta de Melendez Vald6s fechada en Segovia el 11 de
Julio de 1778- «pero, pues he hablado de Jas leyes, nada me parece mas propio y natural que el
m6todo que VS me dto en ambos Derechos Yo casi que to he seguido en el civil, porque en el
primer ano de mi estudio, sin tener aun gufa m qui6n me dirigiese, pass pnvadamente laftloso-
fia moral y derecho natural de Heinecio ; luego unf al estudio de su instntuto el de Jas Antigue-
dades por el mismo, y el precioso ti atado de los Raos romanos de Neuport y Jas Revoluctones
romanas de Vertot, Juntando tambien la lece16n de la Historia del derecho civil del mismo He]-
necio . Esto fue en el verano, y en el curso siguiente, despu6s de segmr estos estudios, pas6 con
Cadalso el Derecho de gentes de Vattel, y una buena parte del EspirItu de Jas leyes, sin que yo
supiese entonces estaban estas dos excelentes obras separadas de nuestro comercio, y asf fui en
adelante siguiendo siempre, acomodAndome y no dejando a Heinecto . Si este grande hombre
hubiera trabajado separadamente unos elementos del Codigo, tuvi6ramos en 61 un sistema de le-
yes el m6s seguido, y un curso completo (aunque esta falta puede suplirla el Perez, que estoy
leyendo ahora) ; sus disertaciones y opusculos son un tesoro de toda erudici6n y del latfn mss
puro Fmalmente, 6l es tat que me tiene hechizado y que con 61 no echar6 menos nada Su ex-
celente m6todo ayuda mucho a esto, a mf me gustan infimto los autores met6dicos y que bus-
quen hasta Jas causas primeras de Jas cosas ; yo no gusto de cuestiones, ni de excepciones, ni de
casos particulares, yo qutero que me den los pnncipios y me pongan unos cimientos s6lidos,
que Jas conclusiones particulares yo me Jas sacar6 y me trabajar6 el edificio . G . M . JOVELLA-
NOS, Obras completas, T II . Correspondencia. Ed . critica de J . M . CASO GONZALEZ, Oviedo,
1985, pp. 129-130 S M . CORONAS GONZALEZ, «Jovellanos, ante el plan de estudios ovetense
de 1774», en Actas del II Congreso International sobre Jas Untversidades Hispdnicas, Valen-
cia, 1995, (en prensa) .
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vo a proponerlos ni a desecharlos, Grocio, Puffendorf, Burlamaqui, Wolff, Wat-
tel . . . serfa conveniente que unapluma sobria y atinada, entresacase de los obras de
estos doctos varones, los principios mas puros del Derecho primitivo y los propu-
siese a nuestra Naci6n, purgados de ]as heces que obligaron a proscribirlos» . 189.

Este Derecho natural racionalista, creact6n del pensamientomodemo y verdade-
ra piedra de toque de la ilustraci6n jurfdica europea, habia nacido en ]as Universida-
des alemanas de la segunda mitad del siglo XVII coma una creac16n doctrinal libre
que propugnaba la construcci6n rational de un sistemajurfdico, basado en los princi-
pios del Derecho natural, IDS mismos que al faltar hacfan del Derecho romano una
vana sombra, Una imagen sin vtda en expresi6n de Heinneccius. Influido par la 16gica
racionalista y la teorfa del m6todo, este Derecho vino a emancipar par entonces a la
ciencia jurfdica de un asfixiante romanismo, asf coma del dogmatismo de la teologfa
moral 190. Ampliamente difundido par las Universidades centroeuropeas, su mis-
mo espfrttu de libre examen rational del Derecho y de la sociedad chocaba con la
actitud y los principios de la ortodoxia cat6lica, contraria a admitir la separaci6n
de la justicia natural de su creadoro de aceptar a la simple raz6n coma tinica fuen-
te de conocimiento, ignorando la minusvalfa cong6mta del hombre y su mermada
capacidad tntelectual y cognoscitiva, ofuscada par las tinieblas del pecado origi-
nal. Esta circunstancta explica la tardfa recepci6n de este Derecho en Francia, Ita-
lia o Espana y a6n su misma forzada admisi6n en estos pafses una vez que se
tmpuso la evidencia de su car6cter jurfdico fundamental superando los ataques ro-
manistas a Una dtsciplina que consideraban no juridica 191 .

Esta recepci6n oficial tuvo lugar en tiempos de Carlos III: «La ensenanza de
la 6tica, del derecho natural y p6blico, establecida par Carlos 111, mejora la ciencia
del jurisconsulto . Tambi6n Usta habfa tenido sus escolasticos que la extraviaran en
otro tiempo hacia los laberintos del arbitrto y la opini6n. Carlos la eleva al estudio
de sus origenes, fila sus principtos, coloca sobre las catedras el derecho natural,

189 G . M . DE JOVELLANOS, Reflextones sabre la constttuctan, las leyes, usos y costtom-
bres de Castilla, Bib . Municipal de Gij6n, ms. XXI (tncompleto, sin fecha, hacta 177 . )

190 W. ROD, Geometrischergetst and Naturrecht Methoden geschtchtliche Untersu-
chtuTgen sur staatsphilosophie im 17 tutd 18 . Jahrhundert, Muchich, 1970, P. MEREA, uEsco-
lastica e iusnaturalismo O problema da ongen del poder civil em SuArez e un Pufendorf, en
Boletin da Facultade de Diretto da Universidade de Coimbra, (1943), J. BRUFAU PRATS, La ac-
trturl metodica de S. Pufendorfy la configurac16n de la «Discipluia turis Naturalts» Madrid,
1968 . R TUCK, Natural Rights theories- their Origin and Development. Cambrigge U P. 1979 .

191 . E JARA ANDREU, Derecho natural y conflictos ideolagtcos en la Untverstdad espa-
i1ola (1750-1850) Madrid, 1970,G ZAMORA SANCHEZ, Universidad y Filosofia tnoderna en la
Espaiia dustrada Labor refornusta de F. de Villalpando (1740-1797) Salamanca, 1989 A. At,
VAREZ MORALES, ((La difusi6n del Derecho natural en el siglo XVIII. La obra de Almisi>>, en
Una oferta cientifica iushudrtca international al doctor J.M. Font t Rius, Barcelona 1985, pp
21 y ss : del mismo«La Influencia de la escuela Suiza del Derecho natural en la formacu5n de la
doctrma sobre los derechos del hombre en Espana, en Revista de Derecho Publico, vols . III-IV,
116-117, (1989), pp 737-748
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hace que la voz de nuestros legisladores se oiga por la primera vez en nuestras au-
las y lajurisprudencia espanola comienza a correr gloriosamente por los senderos
de la equidad y lajusticia» 192 . Pese a estas palabras de Jovellanos, to cierto es que
en Espana esta recepci6n se produjo con gran prevenci6n oficial depurando el
pensamiento de los autores admitidos y orientando su ensenanza, como hacfa el
Real Decreto de 19 de enero de 1770 que la estableci6 en los Reales Estudios de
Madrid, «a demostrar la union necesaria de la relig16n, de la moral y de la poli-
tica», exactamente to contrarto que predicaban sus principales representantes Pu-
fendorf, Wolf, Thomasius oHeineccius que no en balde estaban en el Indice de la
Inquisici6n . De aquf que, falto de clima adecuado, neutralizada la opini6n de estos
autores por la contraria de los apologistas cat6licos Desing o Concina odel primer
profesor espaiiol de esta discipltna, Joaqufn Marfn 193, este primer ensayo de se-
cularizaci6n jurfdica, de autonomfa relativa del Derecho natural de la Etica, resul-
tara una experiencia fallida tanto en las Universidades de Granada Como de
Valencia que las acogieron. Apenas un cuarto de siglo despu6s de su estableci-
miento, fueron suprimidas estas ensenanzas, consideradas ahora esencialmente
peligrosas a la luz de las declaraciones independentistas y revolucionarias ameri-
canas y francesas 194, a instancias del inquisidor general Rubin de Celis por Real
Orden de 31 dejulio de 1794 195, en mediodel alborozo archicat6lico 196. Sin em-

192 . G . M. JOVELLANOS, Elogto de Carlos 111, leldo en la Real Soctedad Econ6mtca de
Madrid el 8 de noviembre de 1788, en Obras, I (BAE, 46), p . 314 .

193 . J . MAR1N Y MENDOZA, Historta del Derecho naturalyde genies (1776) Ed J . pr6logo
de M. GARCIA PELAYO, Madrid, 1950, vtd . una aplicaci6n de este m6todo oficial en su obra, Joan
Gotthub Hemecn Elementa Juris Naturae et gentium castigattonibus ex catholicorum doctrina et
Iurts Historia aucta . Matntt, 1776.

194 . Vid . en general sobre este ambiente la serie de estudios reumdos en La pensee poll-
tique et constitutionelle de Montesqtueu Btcentenatre de !'Esprit des Lots, 1748-1948, (Inst . de
Droit compare) Parfs, 1952 ; J . GODECHOT, La pensee revolutionatre en France et en Europe
1780-1799, Paris, 1964 ; R L . BLANCO VALD$S, El valor de la Constttucton, Madrid, 1994 .

195 . Nov Recop 8,4,5 .
196 . «iViva el Rey, Viva el Rey. iLas Cathedras de pestilencia se abolieron! Los Estu-

dios en que se corrompfan, y hacian abominables los j6venes, y los viejos, van por tiers ! jPor
tierra van los Seminarios de nuestros mayores males! iPor tierra, y desde la rafz va el arbol de
nuestra ltbertad ltcenciosa, o de nuestra servtdumbreI Viva la no menos ben6fica, que poderosa
Mano obradora de esta hazana . Viva el Rey, nuestro Selor. ISenort LQuando para cargar cartu-
chos contra esos descomulgados, y descomunales Franceses, manda vuestra Magestad, se d6 un
asalto general a las Bibliotecas publicas, y privadas, y arrancar de allf los Grocios, los Puffen-
dors, los Phi langieres, los tantos mas Orates, que quisieron ensenar a los hombres quod natura
omnia animalia docuit, to que la Naturaleza ensen6 a todos los anunales, y to que, si es peculiar
del hombre, sabe todo hombre, asf como sabe vostezar, estornudar, reirse? El empeno, que los
Naturalistas y proporctonalmente los Publictstas, y Gentilistas (o como tienen de llamarse) to-
maron en ensenar cosas tan sabidas, eso solo sobra para sospechar vehementemente, que Ileva-
ron en la ensenanza miras no derechas Lo que hay que saber sobre esto (y tiene que saber
mucho) es to casi nada, en que qued6 la rectitud de nuestra naturaleza por el pecado del primer
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bargo, la luz de la independencia intelectual estaba encendida y la Filosoffa del
Derecho, heredera de este Derecho natural racionalista, serviria en el futuro como
la propia Ilustraci6n a la causa de la libertad .

12 . EL NUEVODERECHO PLIBLICO

Por todos estos caminos, regalismo, derecho patrio, iusnaturalismo racionalista
se fue convergiendo hacia un nuevo Derecho publico de base national, hist6rico o ra-
cional, propiciando un fennento preconstitucional del queson buena prueba los escri-
tos doctrinales y periodfsttcos del momento. Este nuevo Derecho ptiblico, basado en
los principios de libertad e igualdad, que hacfa del consentimiento el princtpio legiti-
midad de la sociedad polftica, atrajo desde un principio la atenci6n de los que, como
Cabarr6s, Ibanez de la Renteria, Jovellanos oLe6n de Arroyal, clamaban por el cono-
cimiento de la constituci6n espanola, hist6rica o vigente 197, cuya ignorancia conside-
raba Jovellanos fuente «de toda usurpation, de toda confusidn, de toda opresi6n y
desorden>> yaun de aquellos que, como Pdrez Valiente, se limitaban a sistematizar las
reglas polfticas del Anttguo Regimen 198 La existencia de unas leyes fundamentales
de la monarqufa, originadas en el tiempo de los godos; el recuerdo del vtejo espfritu
pacticio presente en la constituci6n hist6rica de los paises de la Corona de Arag6n y
la vigencia de ciertas leyes pacto fijadas tardiamente en las condiciones de millones
de los siglos XVI y XVH, daba pie para la reconstrucci6n de ese Derecho p6blico pa-
trio, que apenas si pudo aflorar entonces por su oposici6n al absolutismo-no despo-
tismo- borb6nico 199, que llegarfa de esta forma muy debilitado al gran debate
constitutional .

Padre Adan;y como este reduxo case todos nuestros derechos al de llorar, o de pedtr remedio
para nuestras miserias con el llanto . R . T MENtNDEZ DE LUARCA, Viva Jesus . Opusculos
chrnsttano-patrtos, Coruna 1912, vol . 1, pp 159-160.

197. J. A. IBANEZ DE LA RENTERfA, Discursos que presento a la Real sociedad Bascon-
gada de los amigos del Pais . . en los anos 1780, 1781, 1783 (Madrid, 1790); L DE ARROYAL,
Cartas polittcoeconomicas (con la segunda parte in6dita) ed . de J CASO Gonz'alez, Oviedo
1971 ; F. DE CABARRUS, Cartas sobre los obstdculos que la nantraleza, la opini6n y las leyes
oponen a la feltctdad publtca, Vitoria, 1808 (reed. Madrid, 1973). Cf. J. A. MARAVALL, «Caba-
rr6s y las ideas de reforma polftica y social en el siglo XVIH (1968) ahora en sus Estudios de la
hestorta del pensatmento espanol, S. XV111, Madrid, 1991, pp . 82-100 .

198 . Apparatus !urns Publict Htspantct, Madrid, 1751, A . HERRERO Y RUBIO, Interna-
c9onalistas espaholes del stglo XVIH. Pedro Joseph Perez Valiente, Valladolid, 1952 .

199 . Cf. la tests general de L . SANCHEZ AGESTA, El pensamiento politico del despotismo
ilustrado Ed . Sevilla 1979 y las reflexiones recientes que cierran todo un ciclo historiografico
de J . A . MARAVALL, ((La f6rmula polftica del despotismo ilustrado» , en Actas del congreso I
Borbone de Napoli e i Borbone dt Spagna, N'apoles, 1985, vol . I, pp . 9-33 (recogida luego en
sus Estudios de la historta del pensamiento espanol. Siglo XVIII, Madrid, 1991, pp . 443-459) y
de C . CORONA BARATECH, Teoria y praxis del Despousmo dustrado en Historna de Espana, R
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Si ya en la legislaci6n de la 6poca menudean las referencias a las «le-
yesfundamentales del Estado» con muy distinta acepci6n : Como ley su-
prema z°o, ensenanza polftica que obliga a amar y respetar a los soberanos, a la
familia real y al gobierno 2°t, o como simples leyes decantadas de la experiencia
hist6rica, de la tradic16n y del pacto, como pueden ser fueros, actas de Cortes y
condiciones de millones, esta legislaci6n fundamental carecfa, Como en general
todo el Derecho p6blico, de un adecuado tratamiento doctrinal 202. Cuando en
1771 Josh de Olmeda y Le6n publica sus Elementos del Derecho peiblico confiesa
ocon dolor to poco adelantada que se halla en Espana esta clase de estudios>>
que, dejando a un lado a Castillo de Bobadilla, Vazquez de Menchaca y P6rez Va-
liente, apenas si llega a la docena de autores que, aft de manera incidental, hubie-
ran tratado de esta materia, frente a unos oautores extranjeros (que) to han
expuesto con mcis extenstdn y ntetodo>> si bien, por ser «por la mayor parte hete-
rodoxos y nacidos en paises donde se hace gala de escribir con demasiada liber-
tad>>, descubriendo en sus escritos oproposictones bastante ajenas al respeto
debido a la religion y al soberano>> ; raz6n por la cual el mismo redact6 una obra
«libre de toda sospechosa doctrma y acomodada al estilo de nuestra nacton» que

Menbndez Pidal, XXXI, 1, Madrid, 1987, pp. 137-214. Tras la expres16n polftica de despousmo
du rtrado suele esconderse una valorac16n inexacta y a veces peyorativa del siglo de las refor-
masque, al igual que los antenores bajomedieval y moderno y pese a su onginalidad cultural y
econ6mica, se inserta en el marco polfttco comun del absolutismo monarquico, cuyo sistema de
poder aparece constrenido, mas ally de to que pudiera deducirse de su caracterizaci6n como ab-
soluto, por leyes, privilegtos y derechos de parttculares, pueblos y comunidades. Como tndicara
acertadamente Forner, recogiendo una idea comun de su 6poca olos d6spotas no estan sujetos a
la ley que imponen a los subditos>>. F L6PEZ, J P. Forner et la crise de la conscience espagnole
au XVIII siecle, Burdeos, 1976. cf G. GORLA olura naturalia sunt unmutabiltav I luniu al po-
tere del aPrfncipe>> nella dottruia e nella guirisprudenzaforensefra t secoll XVIe XVIII en D1-
retto e potere nella Storia Europea (Quarto Cogn . rnt della Soc it dt Storia del Diritto) 2 vols .
Firenze, 1982, 11, pp 629-684

200 . Nov . Recop 4,9,13, cf. N Recop 5,7, auto 5 ; Auto acordado de 5 de mayo de 1766
(en S SANCHEZ, Colecc16n de pragmancas, cMulas, provtstones, circulares, autos acordados
y otras provtdencias generales expedulas par el Consejo Real en el rentado del Sehor Don Car-
los III. Madrid, 1792 ; (3 .° ed Madrid, 1803) pp 44-49 ; cf. Pragmauca de 23 de marzo de 1776
(ibid, p . 323) .

201 uEl amor y el respeto a Ins soberanos, a la familia real y al gobiemo es una obliga-
c16n que dictan las ]eyes fundamentales del Estado y cnsenan ]as Letras Divinas a los sdbditos» .
Real Decreto de 14 de septiembre de 1766, en Nov Recop . 1,8,7 . Esta obhgaci6n tendrfa su co-
rolano en la condena ofictal de la doctnna del ttranicidio, por Real Cedula de 23 de mayo de
1767 (Nov Recop 8,4,3) .

202 . Una primera aproximaci6n a su concepto se halla en la obra manuscrnta de Alonso
de Acevedo, Idea de un nuevo cuerpo legal (h 1770) en la que reflexiona largamente sobre las
carencias jurfdico pdbhcas de nuestra legislaci6n y se avanza un concepto de ley fundamental
oreglan el poder y la autoridad del supremo y primer magistrado y to dirigen y sugetan a los dic-
trmenes de la raz6n y de la eqmdad . >n comdn para «todas ]as monarqufas que no tienen su ort-
gen y furor en las armas», a pesar de que tales leyes en Espana fueran «dudosas»
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sirviera de introducci6n al estudio «de los inmensos voltimenes que se han escrito
sobre esta materia», a manera de unos rudimentos del Derecho p6blico.

Recogiendo estas ensenanzas, formula una primera aproximaci6n al concepto
de constituci6n ya en boga : «El reglamento fundamental que determine el modo
como se debe exercer la autoridad p6blica es el que forma la Constituci6n del Es-
tado . Esta Constituci6n no es otra cosa que el establecimiento del Orden que una
naci6n se propone seguir en comun para conseguir las utilidades en vista de las
que se ha establecido la sociedad civil . En ella se ve la forma por la qua] la naci6n
trata en qualidad de cuerpo politico como y por quien el pueblo debe sir goberna-
do y los derechos y obligaciones de los que gobiernan» 2°3 . Esta idea puramente
doctrinal de Constituci6n, se confunde con la legislaci6n fundamental pues,
cuando «miran al cuerpo mismo y a la esencia de la sociedad, a la forma de go-
bterno y al modo como debe sir exercida la autoridad p6blica, aquello que en una
palabra forman la Constituci6n del Estado, son las Leyes que se llaman Funda-
mentales» que deben sir «pocas, claras e inteligibles y de modo que no sea dificil
sit observancia y admttan pocas interpretaciones» edemas de acomodarse oal na-
tural de los pueblos> y a sus ctrcunstancias 204 .

Por entonces a la llamada de obras y discursos como las de Ortega yCotes 205,

Olmeda y Le6n o Jovellanos se suceden en las decades finales del siglo una serie
de disquisiciones acaddmicas y periodfsticas sobre las leyes fundamentales que,
en cierto modo, tendrfan su corolario en la restauraci6n del viejo Orden sucesorio
de la monarqufa, sanctonado por ]as Cortes de 1789 . El Censor, un peri6dico cua-
sioficial que cuenta con el favor personal del rey 2°6, incluye una valiente crftica
al gobierno absoluto en su lfnea editorial de denunciar los males de la naci6n (in-
cluida la administraci6n de justicia que al cabo le enfrentaria con el Consejo de
Castilla) y de difundir «en el publico muchas verdades o ideas utiles y a combatir
por niedto de la critica honesta los errores y preocupaciones que estorban el ade-
lantamiento en varios ramos» , conforme al sentir official expresado en la Real Or-
den de 19 de mayo de 1784 z°7 . Una de estas verdades es la correlaci6n establecida

203 . J . OLMEDA Y LE6N, Eleinentos del Derecho piiblico de la Paz y de la Guerre dus-
trados con noticias htst&icar, leyes y doctrtnas del Derecho espailol, Madrid, 1771, p 32 .

204 . Elernentos, ibid p 33
205 1 J. DE ORTEGA Y CORTES, Questiones del Derecho Publico en uuerpretaci6n de

los tratados de pacer, Madrid, 1747 . en que se aludfa ya a la ocalumnia del maldiciente error
que la reputa (a la naci6n) poco experta en la vane erudtci6n y conocimiento de los accidentes
polftico» Un buen ejemplo de este atraso to puede representar la obra de A L6PEZ OLIVER, Ver-
dadera idea de quaprutcipe forrnada de las leyes del rey que tienen relacuin al Derecho publico,
Valladolid, 1786, en la que m siquiera se pace referencia a las leyes fundamentales ni se men-
ciona, con sentido politico, la palabra constituci6n .

206 El Censor obra pertodica comenzada a publicar en 1781 y termutada ell 1787 . Ed .
facs . con pr6logo y estudio de J CAso GONZALEZ, Oviedo, 1989.

207 . Nov . Recop 4,17,18 .
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en el Discurso XXXI, de 6 de septiembre de 1781, entre gobiemo absoluto y falta
de ]eyes fundamentales, tacha de la que, al menos, en el punto concreto de la suce-
sl6n, parece librarse la monarqufa espafola : <<como en el gobierno absoluto no hay
/eyesfundamentales, el Soberano es eirbitro en nombrarporsucesor de la Corona al
que le parece>> 208. Por la misma 6poca, el Espiritu de los melores Diarios literarios
que se publican en Europa, difunde ]as noticias sobre las reformas legales mds acor-
des con el <<espiritu filosoftco>> del siglo, incluyendo diversas disertaciones lef-
das en la Academia de Santa Barbara de Derecho Espanol y Pdblico en los
que se concitan muchas preocupaciones del momento 209, al lado de Cartas
como las de Valentfn de Foronda, precursoras de un reformismo radical a partir
de la tajante afirmaci6n de los derechos de propiedad, libertad y seguridad queson
<<en toda clase de gobiernos to que las palancas en la mectinica o to que las leyes
de la atracci6n descubiertas por el gran Newton en la Astronomia» 210. En la mis-
ma lfnea, otros diarios como el Memorial ltterario instructtvo y curtoso recoge los
Extractos de ]as Disertaciones leidas en la Academia de Jurisprudencia Practica
211, contando con el <dtsenio del Derecho pdblico que para la instrucci6n de los
princtpiantes» elaborara en 1766 J. Linares Montefrfo Ztz.

208 . El Censor, p . 134 .
209 . A . Risco, La Real Academia de Santa Barbara de Madrid (1730-1808) 2 vols .

Toulouse, 1979 . En su Catalogo de Disertaciones incluye una serie de ellas referidas a las ]eyes
fundamentales como las de Antonio de Villaurutia (2, mayo, 1786) ; Francisco del Castillo
(13, enero, 1787) o Miguel Magaleno (3 febrero, 1787) que prueban el interes que las mis-
mas suscitan .

210 . Cartas sobre varias matenas polfticas . Santiago, 1811 ; cf. n .° 125, de 21 de abril de
1788 (p.44) . Un mes despuds, en el n ° 128, de 12 de mayo de 1788 se recogia esta mdxima ex-
traida de los Anales de Linguet : <<no hay nac16n alguna, si exceptuamos a la inglesa y danesa,
que tenga la menor idea de la administraci6n de la ciencta que fixa los derechos de los pueblos
y el poder de los soberanos>> (p 94) . cf n ° 155, de 17 de noviembre de 1788, p 592 .

211 . Vid, por ejemplo la Disertac16n de Crist6bal Cladera, sobre el ongen de las sociedades
civiles o de la suprema autondad (n .(' 131, de 2 de junio de 1788) donde se manifiesta contrario «a
las modemas teorfas que transmiten la soberanfa al pueblo>>, tmpugnando <<el fundamento de Hei-
neccio y todos que le siguen>> o las Disertaciones de A. Cano Manuel (Memorial hterano, n .° 102
de enero de 1790) o la de Julian Cosme Bausa, en la que stenta la vieja doctrina de la inalienablidad
del patrimonio real : (<Las ]eyes fundamentales de la Monarqufa, ]as revocaciones de donaciones y las
estrechas clausulas testamentarias de vanos reyes pruebas bastantemente que los soberanos estaban
convencidos y estrechamente obligados por los pactos yjuramentos que hacfan antes de sirelevados
al trono a no enajenar la jurisdicci6n y demAs regalfas de la Corona>> (p 502) .

212 . Dtssertact6n academtca y dtseito del Derecho Publtco que para la tnstruccion de
los Pnnciptantes en una y otra materia que deben exercitar en la Real Academia de Jurnspru-
dencta Pr6cttca, Madnd, 1766 . Conforme a los Estatutos de la Academia, los miembros de la
misma debian leer por turno sobre una ley del remo o sobre un punto de Derecho Publico . El
redo diseno> del Derecho Pdblico de Linares, como califica a su propia Disertaci6n (p .47)

poco pudo server por su caracter elfpaco a la formaci6n de los principtantes, pero sf ayud6 a di-
fundir la preocupac16n por las cuestiones del momento como soberanfa, codificaci6n, legisla-
ci6n fundamental, neforma del Derecho penal y procesal, etc .
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Dentro de este cfrculo literario, aunque con un matiz mas acusadamente his-
t6rico, destacan asimismo algunos Discursos como el de ingreso en la Academia
de la Historia, de Miguel de Manuel y Rodriguez, apenas seis meses despues de
haberlo leido Jovellanos, sobre un tema similar. Sobre la necesidad de saber his-
toria el jurisconsulto, y con ideas parecidas, incluidas las referidas a la vieja
Constituci6n . Asf, «1a historia es la que hate permanecer la noticia de la Consti-
tuci6n fundamental del govierno de los pueblos y de las alteraciones que ha pa-
decido» y el buen historiador «ha de reflextonar sobre la constituci6n
fundamental de la monarquta>> de la que depende ola grandeza y exterminio de
una naci6n>> 113. Mds superficial result6 ser, once anos despu6s, la Oraci6n gratu-
latoria de Antonio Ranz Romanillos, oidor de la Audiencia de Arag6n, convertido
mas tarde, en pleno perfodo revolucionario, en verdadero oraculo de la antigua le-
gislaci6n fundamental, que se limita entonces, tras destacar el caracter de «estudio
peligroso para algunos frivolos y de ninguna consequencia para otros>> de la His-
toria, a encomendar a la Academia que acometiera el estudio de aquella legisla-
ci6n baxo de un sistema cientffico ocomo medio mas seguro para inspirar afici6n
y aprecio al modo de la tan celebrada constituci6n inglesa>> Zta.

Por entonces, la palabra constituci6n es ya de use comtin entre los publicistas
de la epoca, aunque como ocurre en Penalosa y Ztiniga, las leyes fundamentales
siguen siendo preferidas para definir el caracter templado de una monarqufa Zts;

unas leyes que evitan la anarqufa, la confusi6n y el despotismo y que, por arreglar
la forma del Estado, «son, por decirlo ast, sobre el mismo legislador, no pudiendo
o no debiendo iste tocarlas porque de ellas recibe la investidura de tal» 216. Estas
]eyes arreglan asimismo y es un ejemplo com6n su cita, la sucesi6n hereditaria de
la monarquia que «debe estar senalada por ]eyes fundamentales en el consenti-
mtento universal y a que ni el monarca mismo puede tocar>> . Palabras oportunas
teniendo en cuenta que en las Cortes de 1789 se habfa vuelto a la «costumbre in-
memorial» de sucesi6n afuero de Espana, derogando el Reglamento de 1713 que
no podia valer a juicio de su Presidente, Campomanes, «por estar hecho contra

213 . Sobre la necesidad de saber historia el,lurcsconsulto (17 de agosto e 1781) Archivo
de la Academia de la histona (=A .A Ha), ms. 11-3-1-8235 .

214 . A A H ms . 11-3-1-8235
215 . «A considerar las ventajas de aquellas monarqufas que ordenadas por ]eyes funda-

mentales que detenninan el use de la autoridad, distan tanto de la tiranfa y despottsmo>> . . Asi,
muestra su contento por haber nacido en el seno de una «monarqufa templada» con el orden y
santidad de unas leyes que . . ohan sido el origen y modelo de los c6digos mas sablos de las na-
ciones» . C PENALOSA Y ZORIGA, La Monarquia, Madrid, 1793, p. 5 .

216. J. IBANEZ DE LA RENTERIA, Discursos varios, Madrid, 1790, p. 103 Las leyes fun-
damentales son tambi6n en este autor un soporte de la monarquia traditional opuesta a las ma-
ximas politicas y legislatrvas del aparlamentarismo ingl6s» difundidos por Montesquieu, de
cuyo Espfritu de las ]eyes transcribe con notable amplitud y liberalidad. «de memoria>, diver-
sos pasajes (cf pp . 117-119) .
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leyes que extstfan y estaban,luradas>> y porque <e! retno no habia pedido ni tra-
tado una alteraci6n tan notable en la sucesi6n de la Corona>> 217.

Cierra el siglo la lucida reflexi6n politica de un vtejo oficial de la Contadurfa
de partido, Le6n de Arroyal quten, desde su retiro de Vara del Rey escribe, prlme-
ro al Secretario de Hacienda, Lerena y luego, probablemente a Jovellanos, una se-
rie de cartas en ]as que se condensa la sabiduria polftica de los hombres cultos de
la 6poca 218. Como JOS viejos arbitristas, cuyo proyectismo sin embargo deplora,
pretende elevarse a ]as causas de los males de la naci6n que, al margen de los
siempre recordados, guerra, emtgraci6n, sequfas. . . estima de origen intemo, dedu-
cidas de la viciosa constituci6n de Espana, dandoaesta palabra un sentido social
amplio que abarca desde la organizaci6n de los tribunales a la libertad civil o la
anstada ley agraria. Es en la carta segunda, fechada en Vara del Rey el 2 de marzo
de 1787, donde se enfrenta con la Constttuci6n monarquica de Espana que mode-
rada por las ]eyes que los reyes juran guardar, <en los hechos ha declinado mu-
chas veces a la anarquia y al despottsmo>> 219. De su historia deduce dos
principios, contrastados a6n maspalmariamente en el reino de Arag6n : que la au-
toridad legislativa reside en el rey umdo a su reino y que el poder del rey no va
mas ally ode los terminos que sefialan las ]eyes fundamentales de la monarqufa>>.
Dejando a un ]ado los defectos ctrcunstanctales de la constituci6n de Castilla <que
es donde princtpaltnente hablamos» (despotismo de Pedro I, aristocratismo de
Enrique II, anarqufa de Juan II) la ruptura constitucional de Carlos I tras la guerra
de las Comunidades (<<el 61ttmo suspiro de la libertad castellana>>) prepar6 el ca-
mino de la nueva <<constttuct6n belgica» con omucho respeto y celo por la reli-
gi6n, mucha codtcia del bcten notnbre, mucha autoridad . mucho despotismo>>
que, en definitiva, supuso la negaci6n del viejo Orden legal de la monarqufa. Aun-
que reconoce no tener valor para enfrentarse con la realidad de su siglo, sienta sin
embargo este principio que es un testimonio indirecto de la continuidad del mal:
<<si vale hablar verdad en el din no tenemos constituct6n, es decir no conocemos

217 . Colecc16n de Doctnnentos inedttos para la htstorta de Espana, XVII, 1850, esp pp .
106 y ss . R PRIETO, <<Las Cortes de 1789 : el orden sucesono» en Cuadernos de Historia. Ane-
xo.r de la Revtsta Hispantca, 9, (1978), pp . 261-341, J. LONGARES ALONSO, <<Las 61timas Cor-
tes del Anttguo R6gtmen en Espana (19 de septtembre -5 de diciembre de 1789)» en Estudtr 3,
(1974), pp. 113-165; CASTELLANOS, Las Cortes de Castilla, pp . 225 y ss .

218 J A. MARAVALL, aLas tendencias de refonna politica en el siglo XVlfl espanol> , en Re-
vtsta de Ocudente, 52, (1967), pp : 53-82 y ahora en sus Estudtos de la historia delpensamiento es-
paitol, pp. 61-81; A ELORZA, La tdeologia liberal en la /lustraci6n espanola, Madrid, 1970. L
SANCHEz AGESTA, oContinuidad y contradicci6n en la Ilustraci6n espanola (Las Cartas de Le6n de
Arroyal)» en Revista de Estudios Politicos 192, (1973), pp 9-23 ; P. FERNANDEz ALBADALEJO,
Le6n de Arroyal. Del sistema de Rentas a la Buena Constituc16n>> en Haciendasforalesy Hacienda

real . Homenaje a D Miguel Artola yD Felipe Rtuz Martin, Bilbao 1990, pp 95-122 ; J. PALLARES
MORENO, Leon de Arroyal o la aventura attelectual de tin dustrado, Granada, 1993 .

219 Cartas econ61nico polituas, p. 16 .
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regla segura de gobierno ; bten que ni se ha conocido en Castilla de muchos siglos
a esta parte 22°. Unaconsecuencia de esta ruptura fue la vulneraci6n de la libertad
civil por el sistema de rentas y tributos que, al poner trabas al desarrollo del co-
mercio, oprimir a los vasallos y recortar la libertad civil, considera ademas una
violaci6n manifiesta de los principios constitucionales del pacto social . Por todo
ello propone como soluci6n un nuevo sistema de rentas que para ser eficaz, reque-
rirfa un gobierno met6dico y una decisi6n arreglada del pats ; en definitiva, una
«perfecta constitucion>> que volviera a atar la autoridad del monarca al palo de las
leyes guiandole por el camino de la justecia .

Muerto Lerena, sigu16 empleando Arroyal el tiempo libre «en sacar del labe-
rinto de nuestras leyes los principios constitucionales de la monarquia espanola»
iniciando, a instancias de su amigo, el consejero de Guerra, Francisco Saavedra,
una segunda tanda de cartas o reflexiones que fecha en San Clemente a partir
del 1 de octubre de 1792. Aunque retoma ideas anteriores, sobre el valor de la
constituci6n g6tica, las excelencias de la de Arag6n «que tiene la gloria de no
haber producido un rey tirano ni permitido el use de algun poder que no este
arreglado por las leyes>> 221, la crftica al modelo imperial de Alfonso X o la po-
sibilidad de entresacar de las actas de ]as Cortes una oequitativa constetucion>>,

cree desenganadamente en un momento dado que «en Castilla no hav mfrs
constitution que la costurnbre ni mds costumbre que la casttaltdad La fuerza
ha scdo la nzedtda del poder de los reyes y la religi6n catolica el freno de la
ttrania y el liberttnaje>> 122. Tal vez por ello, 61 mismo se anima a esbozar una
constituc16n mondrquica>> en la que pretende armonizar los derechos de la

naturaleza con ]as reglas fundamentales de nuestra antigua yprimitiva cons-
titttcion . Aunque reconoce que su estilo o metodo es oel de la Constituci6n
francesa del ano de ochenta y nueve, pues aunque sea obra de nuestros enemi-
gos no podemos negar que es el mas acomodado>, su contenido to ha entresa-
cado de la lectura de muchfsimas ]eyes hasta el punto de presentarla «en sus
pi tncipios>> como la « verdadera y antigua constitution espanola», por mas
que reconozca ciertas modificaciones : «cortas trabas>> a la autoridad real, de-
ducidas empero de la Constitucton g6tica que hate a los reyes no in lege sino
sub lege; divisi6n de poderes y la independencia del poderjudicial, que toma
del ejemplo hist6rico de la Constiteccion aragonesa.

Toda esta reflexi6n polftica no colmaba, sin embargo, el vacfo legal ni impe-
dfa que se ignorase el contenido sustancial del Derecho p6blico interno y aun su
m6todo de estudio, como por entonces pusiera de manifiesto Jovellanos en su car-

220. Cartas econtinuco pollhcas, p. 56 .
221 . Cartas econ6meco polittcas, p 170. ef. A . ELORZA (ed .) Pony toros y otros papeles

sedictosos defines del siglo XV/It, Madrid, 1971, pp . 15 y ss
222. Cartas econdmico politicas, p 178.
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to de contestac16n al doctor Prado de la Universidad de Oviedo 221. Sus palabras,
frente a tanto articulo, Discurso o Disertaci6n academica, evidenciaban to mucho
quequedaba por hacer.

13 . POR ELCAMINO DE LA REVOLUCION

Toda esta efervescencia politica que reflejan los escritos de la 6poca, sinto-
mas a su vez de esa revolution universal que amenaza la persistencia del Antiguo
Regimen captada por Mayans, se precipitarfa finalmente en la Espana de Carlos
IV yen la Corte corrupta de Marfa Luisa de Parmay de su favorito, Godoy 224. La
prtst6n sin mediar acusaci6n y juicio del ex-ministro de Gracia y Justicia, Jovella-
nos, 61ttma esperanza de los reformistas ilustrados ; el proceso de El Escorial que
involucra en la conspiraci6n cortesana al mismo principe de Asturias 225; el motin
de Aranjuez 226 que forz6 la renuncia de Carlos IV en su heredero, Fernando VII,
jurado en las 61timas Cortes de 1789, son hitos de este camino hacia la revoluci6n

223 «En efecto, ono es cosy vergonzosa que apenas haya entre nosotros una docena de
Jurisconsultos que puedan dar idea exacta de nuestra constttuci6n? las cuestiones que abraza
este estuido son demaslado importantes para ser olvldadas i D6nde reside esencialmente la so-
beranfa y c6mo? t,Si la potestad legislativa, la elecutrva, la judicial, estan refundtdas enteramen-
te en una s61a persona sin modificacl6n y sin limttes9 ZO st reside alguna parte de ellas en la
naci6n o en sus cuerpos politicos? 6CuAles, en cuales y c6mo9 LCudles son los derechos de las
Cortes, de los tribunales, de los maglstrados altos y infertores que forman nuestra Jerarquia
constrtuclonal'? En suma, Lcuales son ]as funclones, las obltgaciones, los derechos de los que
mandan y de los que obedecen? ~,Puede dudarse que la ignorancla de estos artfculos sea la ver-
dadera fuente de toda usurpac16n, de toda confusi6n, de toda opresi6n y desroden?

Pero me preguntard usted d6nde se podr5 estudiar el derecho p6blico espanol y
responders ablertamente que no to sd Si usted me pregunta ad6nde busque yo ]as que
creo necesarlas, le dir6 que en nuetros viejos c6digos, en nuestras anuguas cr6nlcas, en
nuestros despreciados manuscritos y en nuestros archivos polvorosos . Tales son los de-
p6sitos donde debe acudir el que pueda» . Carta de Jovellanos a Antonio Ferncfndez de
Prado, GIJ6n 17 de dlciembre de 1795, en G M DE JOVELLANOS, Obras Conipletas, T.
111, Correspondencta 2.'' (ed critlca introd y notas de J. M. CAso GONZALEZ) Oviedo,
1986, pp 175-184.

224 C CORONA BARATECH, Reacc16n y revolwiOn en el reinado de carlos IV, Madrid
1957, H.R MADAL, GODOY, Madrid, 1966 (1987), C SECO SERRANO, Godoy, el hombre y el
politico, Madrid, 1978 ; M ° V. LOPEZ-CORDON CORTEJO, oRelactones internaclonales y crisis
revolucionarla en el pensarmento de Campomanes», en Cuadernos de Hlstorla Moderna y
Contetnporanea, 1, (1980), pp 51-82

225 F MARTf El proceso de El Escorlal, Pamplona 1965, S. M. CORONAS GONZALtz, aJu-
nsdlcclones espectales de car6cter politico en el trdnsito del Antiguo R6gtmen al nuevo constnucio-
nal» , en Una oferta tushistnnca utternauonal al Dr Font Rtus, Barcelona, 1985, pp. 95-111

226. F. MARTf GILABERT, El moon de Aranluez, Pamplona, 1972, M. Izquierdo Her-
n'andez, Antecedenter y comlenzor del reutado de Fernando VII, Madrid 1963 El Decreto
de abdicact6n de Carlos !V (Aranjuez, 19 de matzo de 1808) en AHN Consejos, Leg 5.525,
n°3.
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que propiciarfa la invasi6n napolebnica y, con ella, el nacimiento de la Espafia
contemporanea 227.

El puntode partida formal de este proceso revolucionario to march el Decreto
de convocatoria a Cortes que pudo comunicar verbalmente a su secretario de Es-
tado el nuevo rey de Espafia el 5 de mayo de 1808, antes de su internamiento en
Francia con el resto de la familia real 228. Se cumplfa asi un viejo principio de la
legalidad fundamental, la convocatoria a Cortes para tratar sobre los hechos gra-
ves e arduos del reino que el suspicaz y temeroso absolutismo de la ultima etapa

227. M. ARTOLA. Los origenes de la Espana Contempordnea, Madrid, 1959, 2 vols .
A. GARCIA-GALLO, «Aspectosjuridicos en la guerra de la Independencta» en Revista de la Unz-
versidad de Madrid, 111, n ° 5, 1959, pp . 15-27; F SUAREZ La crisis polittca del Antiguo Rep-
men en Espana, Madrid, 1959.

228 La Junta de Gobiemo establecida por Fernando VII poco antes de su marcha hacia
Bayona para encontrarse con Napole6n, consult6 al rey por medio de emisarlos de confianza,
entre otras cuesuones capitales. si debfan convocarse ]as Cortes Fernando VII, en uno de los
ultimos actos de gobiemo de su primer reinado (5 de mayo de 1808) autoriz6 que «se convoca-
sen Cortes en el paraje que pareciese mss expedtto, que por de pronto se ocupasen unicamente
en proporcionar los arbtrios y subsidios necesanos para atender a la defensa del reino y que
quedasen permanentemente para to demgs que pudiese ocumn>, segun el testhmonio autonzado
de Pedro Cevallos, su primer Secretario de Estado, ratlficado por tres oficiales de la Secretarfa
de Estado que certificaron haber visto y lefdo el Decreto original, a falta de mmuta del mismo,
rota para evitar compromisos al rey. P CEVALLOS, Exposici6n de los hechos y maquutaciones
que han preparado la usurpact6n de la Corona de Espai'ra y los medios que el Emperador de
losfranceses ha puesto en obra para realizarla (1808) (BAE, vol . 97) Madrid, 1957, pp 153-
185; p. 168. El Decreto fue ignorado por la Junta de gobiemo por entender que los sucesos pos-
teriores le hicieron de «tmposible ejecuc16n> . M J. AZANZA y G. O'FARRIL Memorias sobre los
hechos quejustifican sit conducta Politica desde marzo de 1808 hasta abril de 1814, Ibid . pp .
275-372. ARTOLA, Los origenes de la Espafia contempordnea, 1, pp 109-113

Paralelamente, en el bando frances, fue a mstancia de Murat, impresionado favorablemen-
te por el espfritu reformista de algunos mlmstros y consejeros espaholes, que Napole6n acept6
pnmero la idea de convocar una asamblea en Bayona que, a manera de las antiguas Cortes, san-
cionase el hecho capital del cambio de dinastfa y, despuds, la formaci6n de un texto constitucio-
nal que these visos de modermdad al nuevo reinado

La precipitada convocatona de la Asarnblea en los dfas que precedieron a la insurrecci6n
general y aun su posterior reun16n con un numero sensiblemente Inferior al prevlsto (150) en
representac16n de los estamentos tradicionales del reino (con la novedad de incluir a repre-
sentantes de los Consejos, Unlversidades y Provincias aforadas), no consigui6 superar el vicio
polftico de razz de todo el proceso por la forzada abdicaci6n de la famiha real espanola Por to
demhs, el texto constitucional, poco m6s que un transunto de las Cartas otorgadas a los nuevos
Estados borb6nicos de Westfalla, Holanda y Napoles, mspiradas en el Derecho de la Revolu-
ci6n y del Impeno, nada ofrecia de interes como desarrollo propio de la vieja tradlci6n espano-
la . Las repentinas intervenciones de algunos dlputados en el transcurso de las sesiones
-promoviendo algunos el cambio de nombre del Estatuto por el de Leyes fundamentales de la
Monarqufa espanola- no consiguieron cambiar su sentido de texto otorgado extranjerizante .
Cf C SANZ CID, La Constuuct6n de Bayona, Madrid . 1922, pp . 57 y ss , sobre la propuesta de
Luis Marcelino Pereyra. alcalde de Casa y Corte, vid Actas de la Diputacion General de Espa-
itoles que sejunt6 en Bayona el 15 dejunto de 1808, Madrid, 1874, p. 75
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de Carlos IV habfa llegado a anular de la Novfsima Recopilaci6n 229 . Aunque este
Decreto, siquiera fuera con los fines recaudatorios habituales urgtdos por la pro-
pia defensa del reino, fuera desoido por la Junta de Gobierno y mas tarde, tras su
constituci6n en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, por la Junta Central Guber-
nativa 230, tuvo la virtud de abrir formalmente el proceso de discus16n constitucio-
nal que, en apenas cuatroanos, permttt6 pasar de la vieja legislaci6n fundamental
del reino, soporte confuso de un cierto constitucionalismo hist6rtco, al nuevo
constitucionaltsmo revolucionario de base iusrracionalista e inspirac16n francesa
que, al cabo, triunfaria en la Constitucibn de 1812 . En estos anos cruciales se di-
luctd6 el modelo constitucional espanol sin mayor apoyo argumental en pro del
vtejo orden legal que la fuerza de la tradtci6n, arrumbados, tras siglos de absolu-
ttsmo monarquico, los resortes defensivos de la parttcipaci6n y de la expresi6n
polftica frente al aura doctrinal de los nuevos principios que se presentan como el
triunfo de la raz6n deificada. La Constttuct6n, como el c6digo, apuran los tdeales
juridicos de la Ilustraci6n 2-31 y a su luz el pasado queda oscurecido . Ni costosas in-
dagaciones hist6ricas, ni reflextones criticas y constructivas del pasado 232. La Cons-
tituci6n francesa de 1793 cubre en el ambito politico ]as aspiraciones de los
ilustrados, incluso de aquellos que han indagado en nuestra historia la huella

229 «No sattsfecho el gobierno arbitrario con haber vtolado tan descaradamente la
ley fundamental de la Monaqufa que dictaba imperiosamente la celebrac16n de Cortes en
los casos en ella tndicados, se mand6 por el ministro de Gracia y Justtcia al redactor y a los
individuos encargados de la edici6n del c6digo nacional conocido con el tftulo de Recopi-
laci6n, obra indigesta y sembrada de errores y contradicciones, farrago de legislaci6n y de
histona, que suprimiesen en la novfsima edtci6n aquella y otras leyes constitucionales y sa-
gradas ; acto politicamente sacrflego y el mas criminal en sus fines y designios, que no pu-
dieron ser otros que borrar de la memoria de los hombres aquel precioso monumento,
baluarte en otro hempo de la ltbertad nacional y que ni aun retase idea de tan c6lebres con-
gresos» . MARTINEZ MARINA, Teoria de las Cortes, pr6logo, n .° 98 (pp . 34-35) . Vid . a pro-
p6sito de esta ley de la N . Recopilaci6n 6,17, el comentario de Fr. Miguel de SANTANDER,
Carta sobre la constntuct6n del reino y abuso del poder», en A . ELORZA (ed ) Pan y toros,

p 97-110;pp.104-105 .
230 A MARTINEZ DE VELASCO La formation de la Junta Central, Pamplona, 1972

231 . G TARELLO, Storta della cultura guiridica moderna, I . Assoluttsnto e codt-
ficacione del diretto, Bolonia, 1976, B . CLAVERO, «La disputa del m6todo en ]as postri-
menas de una sociedad 1789-1808» en AHDE, 48, (1978), pp 307-334, del mismo,
oLa idea de C6digo de la Ilustraci6n Jurfdica» en Htstorta, /nstttuctones, Documentos, 6.
(1979), pp . 49-88.

232 . Anos despu6s, tin celoso defensor de la vieja legalidad fundamental, el P.
Magfn Ferrer decfa por su parte a este respecto . «No me propongo el inutil empeno de
ofrecer las verdaderas leyes fundamentales como escritas en nuestros c6dtgos, porque
estas en su origen no son obra del legislador, pues provienen de las costumbres, de los
usos y de los h6bitos de los pueblos, de modo que cuando ocurre escnbirlas como le-
yes fundamentales, es cuando ya est6n escritas de antemano en el coraz6n de los habi-
tantes del pafs» Las leyes fundantentales de la inonarguia espahola, 2 vols
Barcelona, 1843, vol I . pp XV-XVI .
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constitucional 233. De ese modo, la batalla parecfa decidida a6n antes de librarse .
Pese a todo, el respeto a la legalidad anterior que ahora al menos se plantea coma
objeto de investigaci6n constitutional, hard mas larga y sostenida la pugna entre
tradici6n reformista y revoluci6n, abierta con la convocatoria a Cortes .

El notable dictamen de Jovellanos de 7 de octubre de 1808, Sabre la institu-
ci6n del nuevo gobierno 234 inici6 este proceso de reflexi6n colectiva, a partir de
sus conocidos planteamientos htstoricistas sobre la naturaleza del poder y las fun-
ciones de Una Junta Central impelida par ]as leyes fundamentales de la monarquia
[Partidas 2, 15, 3 ; Esp6culo 2, 16, 5] a convocar Cortes y establecer un gobierno
de regencia previsto para los casos de imposible ejercicio de la soberanfa par pane
del rey. Este dictamen, seguido seis meses despu6s par la audaz moci6n del vocal
de la Junta, Calvo de Rozas, proponiendo ya la convocatoria de unas Cortes refor-
mistas y constituyentes, 235 to que suponfa dar un giro nuevo a la cuesti6n, fue
aceptado finalmente par la Junta Central que, enfrentada en lucha dial6ctica par el
poder con las Juntas Provinciales, se via forzada a salir de sus dudas y contradic-
ciones publicando el trascendental Decreto de 22 de mayo de 1809 236. En su vir-
tud, se restableci6 la «representacion legal y conoctda de la Monarquia en sus
anttguas Cortes>>, anunciando la consecuci6n de unos objetivos mucho mds am-
pltos que los meramente recaudatorios del Decreto fernandino . Segdn el nuevo de
la Junta, habfa Ilegado el momento de restablecer «las saludables instituciones
queen tiempos mas felices hicieron la prosperidad y la fuerza del Estado>>, grande
obra queexigfa omeditar las reformas que deben hacerse en nuestra administra-
c16n asegurdndolas en las !eyesfundamentales de la monarquia que Bolas puedan
consolidarlas>> . Con esta breve adici6n que anunciaba una reforma mas adminis-
trattva que politica, parecfa asegurarse, en principio, el triunfo de la opci6n mode-
rada frente a los partidarios de Una nueva Constituci6n . Sin embargo, entre los

233 R MORODO, «La reforma constitutional en Jovellanos y Martinez Marina> , en Bo-
letin del Seminarto del Derecho politico (Universidad de Salamanca) 29-30, (1963), pp . 79-94 ;
J . A . MARAVALL, «E1 pensamtento politico en Espana a comienzos del siglo XIX . Martinez Ma-
nna» , en Revtsta de Estudtos Politicos 81, (1955), pp. 29-82 ; J ALBERTI, Martinez Marina . De-
recho y Politica, Oviedo, 1980 J VARELA SUANZES, Martinez Marina entre tradict6n y
ltberalismo, Oviedo, 1983, del mtsmo autor, «La doctrina de la constituci6n hist6nca : de Jove-
llanos a ]as Cortes de 1845n en Revista de Derecho Politico 39, (1985) pp 47-49

234 Memorta en defensa de la Junta Central, en Obras, (BAE, vol 46, Madrid, 1858),
pp 584-589. Hay ed reciente y de J CAso GONZALEZ, Oviedo, 1992 .

235 FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentario espanol Colecc16n de Constitucto-
nes, dtspostctones de cardcter constitutional, !eyes y decretos electorales para diputados y se-
nadores y reglamentos de las Cortes que han regtdo en Espana en el presente siglo, Madrid,
1886, vol 1, pp 436-438.

236 . El original del Decreto en AHN Estado leg . 10 n .° 8 ; cf. leg . 11, n . 26 . Sobre este
proceso vid F SUAREZ, El Proceso de convocatorta a Cortes (1808-1810) Pamplona, 1982 ; A
DEROZIER, Quintana y el nacimiento del ltberalismo en Espana, Madrid, 1978, pp 531 y ss.
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trabajos y planes que la Comisi6n de Cortes, creada por Decreto de 8 de junio de
1809, formada por cinco vocales designados por la Junta Central, debfa proponer
a la nacton reunida en Cortes, figuraban los medios de asegurar la observancia de
las leyesfundamentales del reino, Una puerta abierta a la continuidad del Bran de-
bate constitutional alentado por la consulta al pais que hizo de la convocatoria a
Cortes un asunto de erudition o cuestion academtca, como dijera de los Estados
Generales en Francia A. de Tocqueville 237.

14. LA JUNTA DE LEGISLACI6N (FUNDAMENTAL DEL REINO)

En los meses siguientes para desarrollar estos trabajos yplanes se crearon, a
propuesta de Jovellanos, varias Juntas auxiliares de la Comisi6n de Cortes, entre
otras la de Legislaci6n, cuya Instrucci6n redact6 Jovellanos al igual que las res-
tantes de ]as demds Juntas 238. Las tareas asignadas eran : I .a Reunir las leyes fun-
damentales de la monarqufa, distribuyendolas en cinco apartados: a) Derechos del
soberano ; b) Derechos de la naci6n ; c) Derechos de sus individuos ; d) forma de
gobierno ; e) Derecho p6blico interior del reino; 2.a Fijar los medios para asegurar
la observancia de ]as ]eyes fundamentales ; 3 .a Sefalar las reformas pertinentes
para perfecctonar el ststema constitutional, a cuyo fin el mismo Jovellanos pro-
ponia algunas: suprimir ]as constituctones provinciales y municipales reduci6ndolas
a untdad, por entender que la untdad de constituci6n garantizaba la igualdad de dere-
chos y deberes de los ciudadanos ; formar un c6digo legal de Espana, escogiendo los
materiales entre la antigua legtslaci6n ; alcanzar la unidad dejurisdicci6n con la supre-
si6n de los fueros privilegiados; reformar la legislaci6n y el procedimiento penal,
aboliendo penas anacr6ntcas y crueles y mejorando el sistema carcelario .

Una extrana Junta, tan extrana como la propia Comisi6n que la designara,
era la encargada de Ilevar adelante este cometido . La presidfa un vocal de la
Comtsi6n de Cortes, RodrigoRiquelme, y la formaban ademas Manuel de Lar-
dizabal, el famoso penalista de origen novohispano, buen conocedor de la an-
ttgua legislaci6n real ; el condede Pinar, el conservador asturiano Josh A . Mon
y Velarde, ministro como Jose Pablo Valiente y Lardizabal del Consejo reunido

237 . Ineditos sobre revoluct6n, Madrid, 1980, p 86 ; F. JIMtNEZ DE GREGORIO, «La con-
vocact6n a Cortes constituyentes en 1810 Estado de opim6n espanola en punto a la refotma
405>> ; M.1 . ARRIAZU, «La consulta de la Junta Central al pafs sobre Cortes», en Estudios sobre
las Cortes de C6diz, Pamplona, 1967, pp . 15-118 .

238 . Un detenido an'alisis de estas Juntas en F. SUAREZ, El proceso de convocatoria a
Cortes, pp . 185 y ss ; M . ARTOLA, «El pensamiento politico de Jovellanos seg6n la Instrucct6n
in6dita a la oJunta de la Real Hacienda y Legislaci6n» , en Archivum 12, (1963), pp . 210-216 ;
Vid . tambi6n el Estudio prelimmar de M .a C. Diz-Loss a las Actas de la Comision de Constitu-
c16n (1811-1813), Madrid, 1973
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de Espana e Indias 239 ; el navarro Alejandro Dolarea; Josh Blanca (White) que re-
husaria su nombramiento disgustado par el sesgo conservador de la convocatoria
a Cortes 240, y dos personajes notables, llamados a tener un protagonismo espe-
cial : Antonio Ranz Romanillos, un antiguo afrancesado que coma consejero de
Hacienda acudiera en 1808 a la Asamblea de Bayona, jurando y a6n firmando
coma secretario de la misma, su Constituci6n y que tras la victoria de Bail6n
abandon6 la causa de Josh I refugiandose en Sevilla, donde, tras sufrir el examen
de su conducta par el Tribunal extraordinario de vigilancia y protecci6n, pas6 a
formar pane, de manera inopinada, de la Junta de Legislaci6n hacienda valer su
anttgua condici6n academica que, en su dfa, le Ilevara a prologar la nueva edicibn
de ]as Partidas en sustituci6n del reputado liberal, Martfnez Marina 241; y, final-
mente, coma secretario con voto, Agustfn Arguelles, par entonces un oscuro ofi-
cial de la Secretarfa de Lenguas propuesto para el cargo probablemente par
Jovellanos quten tiempo atras ya le ofreciera llevarle con 61 a la embajada de Ru-
sia 242. A ellos se anadirfa un mes despues de la constituci6n de la Junta, Antonio
Parcel, su antiguo consejero de Indias .

Es postble que al tiempo de constituirse en el palacio arzobispal de Sevilla el
4de octubre de 1809, recordaran algunos miembros de la Junta estas palabras pro-
gramaticas de Jovellanos : «Y aquf anotar6 que oigo hablar mucho de hacer en las
mismas Cortes Una nueva Constttuci6n y adn de ejecutarla ; y en esto st que, a mi
juicio, habrfa mucho inconveniente y peligro. ~Por ventura no tiene Espana su
Constituci6n? Tienela, sin duda ; porque Zqu6 otra cosa es Una Constituci6n que el

239 . J SANCHEz-ARCILLA, «El Consejo y Tribunal Supremo de Espana e Indias (1809-
1810) Notas para su estudlor», En la Espana Medieval Estudios en memoria del profesor D . C.
Sdnchez Albornoz, Madrid, 1986, vol . V, pp 1033-1050 ; J . M.a PUJOL MONTERO, «La creac16n
del Consejo y Tribunal Supremo de Espana e Indias (Consejo reunido) par la Junta Central en
1809», en Cuadernos de Historta del Derecho, 2, (1995), pp 189-233 .

240 «Todos sabemos la expectac16n que exlstia ante la promesa de una Constituci6n ; ya
ve Vm cudn cruelmente se nos ha enganado, pues asf hay que dectr despu6s del ambiguo de-
creto de la Junta ~,Que podrlamos esperar de unos dlputados a Cortes que no han der ser verda-
deros representantes de la nac16n y que van a ser escogldos, slguiento un viejo y corrompido
procedimiento, entre nuestros grandes, marqueses, obispos y regidores, sin el menor conoci-
mlento del pueblo>>, clt . par LLORENS, Literatura, Hlstorta, Pollaca, Madrid, 1967, pp . 97-98 ;
M . MORENO ALONSO, oLas ideas constituclonales de Blanca White) >, en Materiales para el er-
tudio de la Constuucion de 1812, pp. 521-543 .

241 Sobre este <(liberal vaciado sobre un fondo de servilismo» en expresi6n de C . Le
Brun, vid . J A PEREz-RIOJA, El helentsta Ranz Romanillos y la Espana de sit tempo . Madnd,
1968 ; del mismo, «Nueva aportaci6n documental a la biograffa del helenista soriano Ranz Ro-
manillos» , en Celtiberta 52, (1976), pp . 297-304 cf. los mmisericordes y, a veces, atinados jui-
clos de C . LE BRUN, Retratos politicos de la Revolucton de Espaiia, Filadelfia, 1826, pp
237-238 sobre algunos rmembros de la Junta, Arguelles (pp 56-57) Mon y Velarde (p. 234-
236), Lardizabal (323-324), Valhente (pp. 169-170) .

242 Vid. la reciente blograffa de J. R. CORONAS GONZALEZ, El diputado Agustin Argue-
lles Veda Parlamentaria, Rlbadesella, 1994 .
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conjunto de leyes fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los stib-
ditos y los medios saludables de perservar unos y otras? ZY quien duda que Espa-
na tiene estas leyes y las concoce? ZHay algunas que el despotismo haya atacado
y destruido? Restabldzcanse . ZFalta alguna medida saludable para asegurar la ob-
servancia de todas? Rectabl6zcase Nuestra Constltuci6n, entonces, se hallara he-
cha y merecera ser envidiada por todos los pueblos de la tierra que amen la
justicia, el orden, el sosiego p6blico y la llbertad que no puede existir sin ello>> 243.

15 . LAS LEYES FUNDAMENTALES EN LOS INFORMES DE LA
CONSULTA ALPAN

De constituci6n, de leyes fundamentales, de constituci6n fundamental se iba
a hablar durante los meses siguientes en las reuniones peri6dicas de la Junta de
Legislaci6n, un dfa a la semana en princlpio en atenci6n a la asistencia de varios
de sus miembros a otros tribunales y comisiones ; dos dfas, luego, una vez que se
fij6la convocatorla de Cortes para enero de 1810 244.

La base de sus trabajos fueron inicialmente los extractor remitidos por la Co-
misibn de Cortes sobre los medtos de asegurar la observancia de ]as leyes funda-
mentales, deducidas de la consulta al pafs, de la que se llegaron a clasificar hasta
49 extractos sobre la Constituci6n 245. Esta consulta tuvo el efecto de suscitar un
amplio proceso de reflexi6n constitucional, bien individual (de juristas, sacerdo-
tes, profesores . . .) o Institucional (de Ayuntamientos, Universidades, Audiencias o
Cabildos) inedito en nuestra historia . Por vez primera, desde la fundacibn de la
monarqufa, se dejaba oir libremente la voz popular apenas escuchada en ]as viejas
Hermandades y Comunidades oen las Cortes medievales y modernas. El pueblo

243. Tanto el parecer de Jovellanos de 7 de octubre de 1808 como la consulta del Con-
sejo de Castilla a la Junta Central del dia stguiente, aparecleron publicados en 1a Colecc16n de
Documentos ineditos pertenecientes a la historta poliaca de nuestra revolucton publicada por
1 . DE ANTILL6N, Palma de Mallorca, 1811, en la mlsma linea se expresarfa J. PEREZ VILLAMIL,
Carta sabre el modo de restablecer el Consejo de Regenca del Reyno con arreglo a nuestra
Constitucton, Valencia 1808 .

244 . La documentaci6n basica de la Junta de Legislaci6n se halla en ACE, leg . 3, n 8 .
Ampliamente utilizada coma los restantes documentos refendos al proceso de la convocatoria
a Cortes par F. SuArez, en el libro citado de este tftulo

245. Una primer aproximac16n a la ogran consulta» en ARTOLA, Los origenes de la Es-
pana Contempordnea, Vol . 11, pp. 11 y SS. ; SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA. Cortes de Cd-
dez Informer oficeales sabre Cortes, vol I. Baleares, Estudios preliminary notas de F. SUAREZ,
Pamplona, 1967, vol. II, Valencia y Aragon, Pamplona 1968 ; vol. 111, Andalucia y Extreinadu-
ra, Pamplona 1974 . cf. M I ARRIAZU, aLa consulta de la Junta Central al pais», en Estudlos
sabre Caries de Cddtz, Pamplona 1967, pp . 15-118 ; F JIMtNEZ DE GREGORIO, La convocac16n
a Caries constituyentes en 1810 . Estado de la opimdn espanola en punto a la reforma conste-
tucional, cu . pp . 369-405
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que habfa luchado par la libertad de la patria invadida, en contraste con la actitud
cautelosa de autoridades ypoderosos, recababa, coma si de unanueva Reconquis-
ta se tratara 246, su propia libertad originaria, la misma que, segtin las teorfas del
contrato social, le pertenecfa coma uno de sus derechos inalienables . En aplica-
ci6n de esta libertad recobrada, expondrfa su opini6n sobre los varios puntos de la
consulta, formando unamultiforme visi6n del panorama politico del momento en
el que se conjugan imagenes reformistas, conservadoras o revolucionarias que tie-
nen en com6n la hermosa expresi6n de libertad y un cierto fondo de reformismo,
inducido de las circunstancias extraordinarias de su tiempo hist6rico .

Del analisis de las respuestas a la cuesti6n planteada sobre los medios de ase-
gurar la observancta de las leyesfundamentales se extraen algunas ideas que van
mas ally del objeto propuesto. Asf, su propio concepto, no siempre claro y univoco
y que ahora, siguiendo el criteria de la Comisi6n de Cortes, se relacionara abier-
tamente con el de Constttuct6n, la palabra antes cuestionada par su signtficaci6n
revolucionaria y que desde ahora comenzara a ser de use comdn; o su contenido
que lleva en ocasiones a repasar la experiencia hist6rica buscando sus dtferencias
con otras clases de leyes o, simplemente, a negar su existencia o su validez par to
que tiepen de vfnculo con un pasado ominoso. Las respuestas son, en este sentido,
un exponente de la cultura jurfdico p6blica del momento, de singular valor para
apreciar to que podria dar de sf la reflexi6n constitutional interna. El juicio peyo-
rativo de Argdelles 247, tan inmerectdo, hate pensar en to difcil que habria resul-
tado producir una constituci6n espanola a partir de sus leyes fundamentales
htst6ricas . El escaso conocimiento de nuestra tradici6n polftica y doctrinal, cifra-
da en buena medida en el Ensayo hist6rico-critico de Martfnez Marina, 248 im-
pedfa acometer una tarea superior a la cultura del momento ni, par to demas,
habfa tampoco voluntad de acometerla entre las fuerzas, mas simpltstas y efica-
ces, de los parttdarios de la revoluc16n o del inmovilismo. De esta forma, los esfuer-

246 oLa naci6n espanola naci6 de nuevo cuando abandonada de sus autoridades se res-
cat6 de ]as manos de un usurpador extranlero hact6ndose suya propia» Informe de la Uneverst-
dad de Sevilla de 7 de diciembre de 1809 (Informes oficiales 111, p . 272) aA s61o el pueblo se
debe la libertad nacional» dira la Junta de Badajoz (ibid, p. 295) y par esta raz6n la Universidad
de Mallorca ptde que se elimine de los diccionarios la voz <<pueblo bajo» , par su ejemplo de pa-
trionsmo «sin tgual en las restantes clases del Estado» (Informes oficiales, l, p . 286) .

247 «En el inmenso cfrculo de escritos que se hacmaron en Sevilla en virtud del decreto
del mes de mayo ya citado, la matena de Cortes estaba tratada o par incidencia o muy ligera-
mente ; y en realidad, poco o nada contenfan aquellos documentos que pudieran aprovechar a la
Junta para su objeto» A ARGUELLES, Examen historico de la reforma constituctonal que hicie-
ron las Cortes Generales y extraordinartas desde el dia que se snstalaron en la Isla de Leon
hasta que cerraron en Cddiz sus sesiones en 14 del propto mes de 1813 . Estudio, notas y co-
mentanos de texto par J . LANGARES, Madnd, 1970, p 99 . cf. pp. 85-86

248 F. TomAS Y VALIENTE, Martinez Marina, historiador del Derecho Discurso de
Recepci6n en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1991 .
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zos por rescatar del olvido no ya las viejas leyes fundamentales de la monar-
qufa sino los principios politicos que las inspiraban, de indudable eficacia
constitucional, fueron preteridos por Una ignorante y c6moda negaci6n de su
contenido que condujo inexorablemente a la copia, mas o menos camuflada,
del constitucionalismo frances, entendido como sfntesis del moderno constitu-
cionalismo, o, por contra, a la simple repetici6n del modelo marchitado del
Antiguo Rdgimen, con inevitables vfnculos de uni6n entre ambas posturas que
dan mayor dramatismo y confusi6n a estos primeros tiempos de la Espana
constitucional 249.

Uno de los mas ldcidos Informes de los recibidos en la Comisi6n de Cortes,
el del Ayuntamiento de Cadiz de 21 de septiembre de 1809 referido a las leyes
fundamentales no ya de la monarqufa sino de la naci6n, conforme al nuevo
lenguaje politico daba esta definici6n amplia de su concepto : «Conocemos por
leyes fundamentales de una naci6n aquellas que constituyen y determtnan la
forma y cualidades de su gobierno, las que expresan el pacto social que pre-
cedi6 a su erecci6n o las en que se conttenen las condtctones con que sus in-
dividuos depositaron en muchos, en pocos o en ttno solo el todo o parte de sus
derechos naturales>> 250. Esta descripci6n que pretendfa abarcar los posibles fren-
tes de su concepto, forma de gobierno, pacto social yderechos naturales, habia te-
nido su concreci6n hist6rica en diversas leyes fundamentales como la Lex regia
en Roma, la Ley sciltca en Francia, la Bula de Oro en Alemania, la Gran Carta en
Inglaterra, la Uni6n de Utrecht en Holanda, la Ley Lamigo en Portugal o la Ley del
Estado en Dinamarca. «En nuestra Espana, si bien no corre en cuaderno o docu-
mento separado su constituci6n de Estado m se conoce bajo algun nombre parti-
cular o tftulo determinado, no por eso dejaron de existir en sus c6digos aquellas
]eyes que se llaman y son fundamentales pues expresan la naturaleza y cualidades
de la monarquia. . . y, en una palabra, el modo con que el poder soberano debe ejer-
cer sus facultades y dominio que es . . . su constituci6n politica>> . Una constituci6n
que, siguiendo el criterio comun, debfa buscarse en el c6digo de los godos, una
6poca en la que Espana devino monarqufa independiente, y que, al margen de su
desarrollo consuetudinario en los diversos remos medievales permitfa que «las le-
yesfundamentales de Espana steniprefueran unas en todos sus remos antes y despues
de la invasi6n de los sarracenos», apuntando ya el informe hacia la unidad polftica y
legislativa suspirada, pues «un rey y una patria piden dejusticia una Bola Constituci6n

249 . F SUAREZ VERDAGUER, «Sobre las rafces de las reformas de las Cortes de Cadiz>>
en Revtsta de Estudios Politicos, 126, (1962), pp. 31-67, J. VARELA SUANCES, La teoria del Es-
tado en for origenes del Constttuctonaltsmo htsp6ntco, las Cortes de C6dtz, Madrid, 1983, S
M. CORONAS GONZALEZ, «Los origenes del sistema bicameral en Espana», en Matertales para
el estudco de la Constttuci6n de 1812, Madrid, 1989, pp 191-206.

250 /nfornies ofictales, 111, pp . 91-92 .
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y una solo ley. Nada hacemos si la legislation no se uniforma en todas las provin-
ctas del reino» Zst.

De esta manera, se pretendia conjurar el peligro de restablecer ]as viejas di-
visiones polfticas de los antiguos reinos a la llamada de la unidad de la primitiva
legislaci6n fundamental, garantfa 61tima de la aplicaci6n de nuevos valores coma
el de libertad o igualdad . En este sentido, al tiempo que se trataba «del restableci-
miento de la monarqufa a laforma primttiva de nuestra Constttucidn «como dice
la Audiencia de Galicia>> 252 o de «descubrir nuestra constituci6n fundamental>> en
el sentir del fiscal de la Audienciade Valencia 253, se intenta reunir la experiencia
hist6rica de los reinos de Espaiia, conformando una tradici6n unitaria en la que,
sin embargo, corresponde un lugar de honora la vieja constituci6n aragonesa, de-
fendida par unas Cortes que «no presentaban al despotismo los flancos desnudos
que ofrectan las de Castilla)> en expresi6n del obispo y cabildo de C6rdoba 254 . En
esta linea, Capmany reivindica el caracter espanol de fueros, constituciones, liber-
tades y franquezas de los territorios no castellanos, considerando un error igno-
rante «asegurar, coma dicen algunos, que jamas ha gozado Espana de una
Constituci6n que contuviese en sus lfmites la autortdad soberana» a la vista de la
experiencia de Arag6n, Navarra, Cataluna, Valencia, Provincias Vascongadas y
Asturias «gobernadas par sus fueros y juntas concejales», pudi6ndose asf decir
que la propostcidn general que Espana no ha tenido una Constitution legalmen-

te fundada, reconocida y observada para sostener los derechos y la libertad de la
nacidn esfalsa, equcvocada y ofenstva a las provincial de fueros que componen
una tercera parte de la monarquia» 255.

El problema asf planteado era el de incorporar esta tradici6n de privilegio, tan
dolorosamente sentida hist6ricamente par la naci6n castellana, al proyecto unita-
rio de Constituci6n . La actitud de los informantes castellanos y andaluces fue en
este sentido ejemplar. Su canto sincero a la Constituci6n aragonesa, sfmbolo del
viejo constitucionalismo hist6rico, con unas leyes fundamentales que, coma los
Fueros de Sobrarbe, habfan servido supuestamente de modelo a la mismaInglate-

251 . «Mas si cada uno de los Reinos, Principados y provinctas, coma los Senorios, quie-
re conservar ]eyes y fueros separados y aun cierta peculiar consntuci6n, concluyamos que par
mss que se trabale y discurra,jamas tendremos ni ]eyes m fueros, ni constituci6n . Informes oft-
csales, 111, p . 134 .

252 . /nforme fechado en La Coruna el 16 de enero de 1810 en ARTOLA, Los Origenes,11,
p 249 .

253 /nfortne de 20 de enero de 1810, tnformes Oficiales, 11, p 37 .
254 . /nforme de 13 de octubre de 1805 Informes oficiales, III, p . 225 .
255 hiforme presentado a la Comisidn de Cortes sabre la necesidad en que se hallaba

la Monarqida de una Constuuci6n, Sevilla, 17 de octubre de 1809, en ARTOLA, Los origenes,
11, pp . 445-462, p 459 Vid . J. ALVAREZ JUNCO, «Capmany y su informe sobre la necesidad de
una Constituci6n» en Cuadernoc Hispanoamerecanas, 210, 1967, pp 520-553
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rra, permitfa afirmar orgullosamente al Ayuntamiento de Cadiz: «nada mendiga-
mos de los extranos en el plan de remedios queproponemos» 256. Pero la cuesti6n
era tambi6n dilucidar qu6 partes o principios de la legislaci6n fundamental de los
reinos debfan incorporarse a la nueva Constituci6n reformada que, por encima de
los prop6sitos conttnuistas de la Comisi6n de Cortes, se presentaba como soluci6n
final para garantizar la observancia de aquella legislaci6n .

Teniendo en cuenta que las leyes fundamentales eran aquellas reiteradas o
mantenidas hist6ricamente a traves de los diversos estadios de la legislaci6n,
(en tiempo de concilios, de fueros, de Cortes y de legislaci6n real, seg6n la cla-
sificaci6n del obispo de Urgel) 257, la cuesti6n no era s61o polftica, sino t6cntca
y erudita, posibilidad abiertamente rechazada por varios de los informantes:
«que pueden importar para el caso presente las pesquisas hist6ricas e Por que
afanarse en buscar las !eyes constitutivas . ..? ~Que respeto pueden tener los
pueblos de Espaila a unas leyes que apenas son conocidas de los erudttos?»
dira la Universidad de Sevilla y a su estilo la Junta de Trujillo 258, llegando a
pedir esta misma linea de ruptura imprudente con el pasado, el obispo de Bar-
bastro, Abad y Lasierra, basar la Constituci6n no en la tradicibn sino en el De-
recho natural y de Gentes, de manera similar a la propuesta del cabildo de
Ciudad Rodrigo 259.

Otros informantes comedidos como Dou yBassols o la Junta Superior del rei-
no de Mallorca, predicaron un cierto eclecticismo entre la tradtct6n -repre-
sentada para Dou por el estilo de las Cortes catalanas- y las reformas modernas

256 . Informes oficiales 111, p . 132, parttdario por ello de una Constituci6n ula mss aco-
modada a la Religi6n Santa que profesamos, al clima en que vivimos y el canacter, gemo y cos-
tumbres de sus naturales» . (p 108) .

257 . Informe de 24 de agosto de 1809, en ARTOLA, Los origenes II, pp 196-197 .
258 . Informe de la Uneversidad de Sevilla de 7 de dtctembre de 1809, en Informes ofi-

ciales III, p . 262 . Teniendo en cuenta los defectos de la antigua Constituct6n (oreuni6n de todos
los poderes, fuerzas y rentas del Estado en una mano») decia a este prop6sito la Junta de Truji-
llo : «los espanoles serfan mds que esniptdos si despu6s de una expenencia tan amarga de los
males a que tal Constituci6n los ha arrastrado . . . no hicieran use de los preciosos derechos arriba
demostrados» Informe de 11 de enero de 1810, en ARTOLA, Los origenes 11, pp. 321-22 .

Al tiempo de la conquista de Granada por las tropas francesas se hallaba escribiendo su
memoria por encargo de la Junta Provincial, el fiscal de su Audiencia, Juan Sempere y Gauri-
nos, que luego public6 bajo el titulo, Observactones sobre las Cortes y sobre las !eyesfunda-
metales de Espana, Granada, 1810, (que servtrian mss tarde de pr6logo a sus Memortas para
la Hutorta de las Constuuciones espanolas, Paris, 1820) que pretende ser un correctivo de los
inmerecidos elogios de la Constttuct6ny de ]as Cortes espanoles de la Had Media, presentadas
como un obst6culo a ]as tnnovactones utiles . «E1 desengano que debe resultar de estos hechos
y constderaciones podr5 disminuir la oposici6n al nuevo orden» (pr6logo).

259 . Teniendo en cuenta, sin embargo, que en la propuesta del obispo de Barbastro, «La
Escritura y la moral del Evangelio son las fuentes mds copiosas y puras para formar leyes mo-
rales, polfticas, econ6micas y afin militates>> Informes oficiales II, p. 299, cf. Informe del Cabil-
do de Ciudad Rodrigo de 18 de septiembre de 1809, en Informes oficiales, Hl, p . 317 .
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encarnadas en el principio de divisi6n de poderes, practicado a ejemplo de una
buena constitucion como la britdnica 260.

Entre aquellos que aceptaban el valor politico de la antigua legislaci6n funda-
mental se da un ligero tntento de rastrear su contenido recordando la especial virtua-
lidad de algunas de ellas, como la que protegia la unidad de la fe dentro de la religi6n
cat6lica, apost6lica y romana; la ley de sucesi6n, que la Junta de Mallorca refiere ya
a la sancionada, aunque no publicada, par las Cortes de 1789 o las que exigen la apro-
baci6n de las Cortes en los casos de nueva imposici6n y a6n en a]-6n caso, dentro de
los que se mueven en el imbito de la legalidad que define la Novisima Recopilaci6n,
se pide par algunos, como el obispo de Albarracin, la simple.inserci6n en la misma de
las leyes fundamentales, de manera clara y sistemdtica 261.

Por to que se refiere a los medios de asegurar la observancia de las leyes fun-
damentales, punto central de la consulta de la Comisi6n de Cortes, algunos in-
formantes consideraban oportuno plasmarlas en «una buena Constituci6n
polittca> como el Ayuntamiento de Yecla, aunque los mds se inclinan par otros
medios como la declaraci6n solemne de su intangibilidad mediando juramento de
observancia del rey, ante las Cortes, como se precisa en ocasiones en sintonia con
la corriente de pensamiento que representa a este viejo 6rgano como osalvaguar-
da de la libertad y antemural del despotisrno>>, encargados a su vez de la reforma,
adici6n o supresi6n de las leyes fundamentales 262. Para otros, es suficiente la
creaci6n de un cuerpo especial intermedio entre el reyy las Cortes, como el de ce-
ladores propuesto par el Ayuntamiento de Mallorca; un Senado o unas Juntas Su-
periores de Vigilancia en las capitales de provincia, y atin un tribunal especial que
se llamaria, tribunal constitucional, come, propone el docto y sensato cura Jarillo;
tambi6n un tribunal de greuges o un tribunal conservador de las leyesfundamen-
tales, destacandose par to general en este punto la significaci6n hist6rica del Jus-
ticia Mayor de Arag6n «la mejor institucton politica que tuvo la Espana» 263,

260 . R L. de Dou y Bassols que firma su Informe en Cervera el 29 de agosto de 1809
(ARTOLA, Los origenes, II, p 351-352) era el reputado autor de unas Instituciones de Derecho
Publtco general de Espana, con noticias del particular de Cataluna, Madrid, 1800-1803 .

261 . Informe del obspo de L6nda de 17 de diciembre de 1809, en ARTOLA, Los origenes 11,
p 179-180; Informe de la Junta Superior del reino de Mallorca de 6 de septiembre de 1809, en In-
formes ofictales, I, pp. 122-124 ; Informe del obispo de Albarracin, en Informes ofciales II, p. 223 .

262 . Informe del Ayuntamiento de Yecla de 14 de octubre de 1809, en Artola, Los orige-
nes II, p . 287, Informe del Arzobispo de Tarragona de 5 de noviembre de 1809, ibid, p. 117 ;
Dou, Infonne, cu, Junta de Mallorca, Informes oficiales I, pp. 124-125 ; Audiencia de Galicia,
Informe de 16 de enero de 1810, (en ARTOLA, Los origenes II, pp . 250-251) ; Informe del Ayun-
tamiento de Tarragona, ibid, p 236 ; del obispo y cabtldo de Ikrida, (ibid, p . 180) obispo de Ur-
gel, Informe de 24 de agosto de 1809, tbtd, pp . 199-200 .

263 . Informe del Ayuntamiento de Mallorca de 20 de septiembre de 1809, en Informes oft-
ciales 1, p 194 ; Informe de Fr Josh Rfus (Balaguer, 4 de agosto de 1809) en ARTOLA, Los ori-
genes II, pp . 380-389; Miguel Agustin Jarillo, cura del obispado de Badajoz, Informe de 10 de
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Prom esas solemnes, Cortes, tribunales especiales destinados a garantizar la observan-
cia de unas ]eyes fundamentales que por ser «!a base en que descansa el edificio so-
cial>> y estnbar en ellas uel orders, la conservaci6n y los derechos de la nac16n en
general y de los ciudadanos en particulam, manteniendo por sf mismas «lafeliccdad
publrca> , debfan ser dtvulgadas a manera de un cat6n politico espanol 264

16 . LA REUNION DELAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA
MONARQUIAYLAS CUESTIONES PREPARATORIAS DEL
PROYECTO CONSTITUCIONAL

Este fecundo ideario reformtsta, a veces sencillo pero siempre atinado y con-
forme en su prop6sito de conjurar los males de la arbttrariedad y del despotismo,
fue mayormente desdenado por la Junta de Legislaci6n pues en palabras de su se-
cretario Argdelles, «poco o nada contenfan aquellos documentos que pudiera
aprovechar a la Junta para sit observancia>> . Esta Junta, en su sesi6n extraordina-
ria de 24 de octubre de 1809 hizo un primer balance de su actividad al mes escaso
de haberse constituido 265 : en primer lugar se habfa ocupado de la lectura de los
quadernos de extractos de ]as memorias remitidas por la Comisi6n de Cortes, de-
duciendo de sus propias discusiones la necesidad de seguir el orders prescrito por
la Instrucci6n de Jovellanos . A este fin se debfan recoger y separar 4as ]eyesfun-
darnentales esparcidas en los diversos codigos de la jurisprudencta espanola>>,
convencida la Junta de que el objeto mas importante y urgente de su cometido era
el de «filar en adelante la verdadera constituct6n de la monarquia> . Por ser la re-
presentaci6n nacional en ]as antiguas Cortes de Arag6n y Castilla una pane tan se-
nalada del antigun gobterno de Espana «y por to mismo de sus ]eyes fundamentales
y constitutivas» atrajo tambi6n esta materia, de manera imprevista, la atenci6n de
la Junta. Para ello, en su sesi6n anterior de 22 de octubre habfa acordado solicitar
de la Comis16n de Cortes la comunicaci6n de sus trabajos y de todos los escritos
referidos a la antigua celebraci6n de Cortes a fin de examinar las ]eyes de la repre-
sentaci6n y proponer en su caso las reformas pertinentes .

Fue en la sesi6n de 29 de octubre de 1809 cuando la Junta acord6 que Ranz
Romanillos «se encargase de recoger las ]eyesfundamentales de la maonarquia
espanola esparcidas en los dibersos c6digos de sujurisprudencia y que, en la pr6-
xcnia ses16n, stfuese posible, presentase el resultado de sus trabajos en este punto>>.

septiembre de 1809, (ibid, pp 327y ss), Dou, Infornse cet ; Francisco de BORJAMESEGUER, ca-
tedr6tico de Filosofa, Informe fechado en Murcia el 29 de agosto de 1809 (ibid. pp . 441-442.
Informe del Ayuntanuento de Cddtz en lnfonnes ofictales III, p. 132.

264 . Informe del obtspo de Orihuela, en Infornnes ofictales 11, p 99 .
265 . A.C.E . leg. 3, n . 8 .
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A este sorprendente encargo de ins6lita celeridad, se sumaba todavfa el de presen-
tar los demas trabajos que pudiesen conducir aasegurar la observancia de las le-
yes fundamentales «senalando con precision.los l(mites del poder legislativo,
executivo yjudiciarto que deben constituir una monarquia moderada, segun to ha
sido en su origen el gobterno de Espana>> 266.

Pretender que alguien, a la vista de los imprecisos e insuficientes cuadernos
de extractor y a la falta de trabajo de la propia Junta en la recopilaci6n de las leyes
fundamentales «esparcidas>> en diversos c6digos que por entonces s61o se podian
intentar localizar en la biblioteca arzobispal de Sevilla, llevara a cabo en una se-
mana la ingente tarea que nadte, ni la Junta ni los informantes eruditos habfan po-
dido realizar en el tiempo anterior, s61o se explica si, como pudiera ocurrir en el
caso de Ranz, contara con sus propias notas de la 6poca de su participaci6n como
secretario en la redacci6n de la Constituci6n de Bayona. En cualquier caso, estas
no debfan ser muy completas pues, dos meses despuds, todavfa pedfa un auxiliar
para el ofrnprobo y lento>> extracto de las leyes (sesi6n de 31 de diciembre) .

Al margen de esta tarea, Ranz, converttdo con Argtielles en alma de la Junta,
present6 el 5 de noviembre varias Questiones que daban un giro radical a los tra-
bajos encomendados por la Comtsi6n de Cortes a tenor de la Instrucci6n Jovella-
nista 267. Ya no se trataba de reunir las leyes tenidas por fundamentales sino,
desoyendo la Instrucct6n ofictal, de sentar unas premisas propiamente constitu-
cionales orientadoras del ulterior trabajo politico de la Junta. Ante todo se conve-
nfa en que la existencia de la sociedad civil y el buen gobierno dependfa de la
dtvtsi6n de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial y, que en Espana, esta
divisi6n se hallaba garantizada por la observancia de unas leyes fundamentales
que habfa hecho de su gobierno unamonarqufa templada hasta que el despottsmo
las arrumb6. Asimismo, partiendo del hecho de que el poder legislattvo residfa en
las Cortes con el rey, planteaba a su vez varias cuestiones : ZSe habfan de restable-
cer estas Cortes legislattvas? ZBajo qu6 forma? . Atendiendo la diversidad de las
mantfestaciones regnfcolas, Zquten propondria ]as leyes? Zc6mo se votarfa9 . . .
Otro nutrido elenco de dudas referidas al poder ejecutivo y judicial arrtnconaba
atin mAs el encargo de la precisa Instrucci6n de Jovellanos abandonada desde enton-
ces por la mas bnllante reflexi6n sobre «los principios en que han de apoyarse las le-
yes fundamentales y constituttvas de la tnonarqttla» . Principios generales y no leyes
fundamentales, tales como el que la Constituci6n seria 6nica y uniforme para todos
los dominios de la monarqufa espanola yque ]as Cortes sedan restablecidas, fijandose
su autoridad y convocatoria con toda precisi6n «en el proyecto de Constitucidn que la

266 . A esta ses16n que constituye el 5 .° Acuerdo de la Junta, asistieron s61o Lardizabal,
Mou y Velarde, Valiente, Dolarea y Arguelles.

267 . Questioner que se presentan a la resoluct6n de la Junta de Legislacion A C E . Leg .
3 . n . 8 .
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Junta haya de preparar en la serte ulterior de sus sesiones». El cambio de rumbo,
alterando el sentido originario del trabajo de la Junta, era total : de ser una mera
auxiliar de la Comtsi6n de Cortes obligada a proponerle los medios de garantizar
la observancta de ]as ]eyes fundamentales, se pasaba a la tarea principal de redac-
tar un proyecto de constituci6n a partir de unas premisas polfticas no contrastadas
con aquellas ]eyes ni con la propta Comisi6n . Teniendo en cuenta la importancia
que se concedi6 ultertormente a los trabajos de esta Junta en la Comisi6n de Cons-
tituci6n, ]as questioner fueron el primer eslab6n de la cadena revolucionaria que
conducirfa a la Constituci6n de 1812 . En adelante, animada por estos fines mar
glortosos que los simples de acopiar leyes tenidas por fundamentales, la Junta, re-
ducida practicamente a Ranz y Arguelles con Dolarea y algun que otro miembro
asistente ocasional, aceler6 sus trabajos, reuni6ndose dos dfas a la semana (jueves
y domingos', a partir del 12 de noviembre 268 .

Trazado el nuevo camino, la Junta se dedic6 a debatir cuestiones previas
como la forma de convocatoria a Cortes, acordando en un principo que se hiciera
conforme a la tradici6n de Castilla, con diputados de las tres clases, clero, nobleza
y estado general pero en representaci6n general de la naci6n y no de sus estamen-
tos respectivos (Acuerdo de 19 de novtembre, con el voto en contra de Arguelles
que propugnaba una convocatoria sin distinci6n de clases, con respeto s61o a la
poblaci6n) y que finalmente, se revis6 un mes despues (Acuerdo 11 .°, de 8 de di-
ciembre) aceptandose la forma marfdcd y sencilla de convocaci6n defendida por
Argdelles en atenci6n a las graves difcultades que podia comportar su ejecuci6n
(reclamaciones y disputas entre las clases de nobles, falta de grandes en Am6n-
ca . . .) z68b's La elecci6n de procuradores de Cortes serfa, asf, stn atencion a clases
nijerarquias «por igual e indisttntamente» , frases en todo contrarias al espfritu de
la vieja legislaci6n cuyaobservancia se habfan comprometido arespetar buscando
los medios de garantizarla 269. En las sestones siguientes, se fueron desgranando

268 . 7 .° Acuerdo Deseando la Junta acelerar en to posible sus trabajos y combinar la
brevedad del tiempo prescrito a la convocaci6n de Cortes con la dificultad e inevitable dilaci6n
que es fuerza acompane al grave y comphcado objeto de que est£ encargada, acord6 que ademas de
los dommgos senalados para sus sesiones haya deJuntarse los juebes a las seis de la tarde, en el modo
y forma acostumbrada Palacio arzobispal de Sevilla, 12 de dtciembre de 1809 A.C .E Leg 3, n . 8 .

2686is . Sobre la ruptura del vielo pacto monArquico con los pueblos de Am6nca por la
revoluc16n en ciernes : S . M . CORONAs GONZALEZ, «La America htspana : de la libertad econ6-
mica a la Iibertad polftica (1765-1812)», en Actas del X Congreso del Instuuto Internaceonal de
Historia del Derecho Indtano Buenos Aires, 1995, (en prensa) .

269. Esta tgualdad seria luego una de las tachas habituales al ideario de la revoluci6n do-
ceanista J. J. COLON, Espaiaa vindtcada en su clases y autortdades de !as falsas opimones que
se la antrebuyen 2 ° ed . (Aumentada con las censuras de la Junta provincial de Cddiz y la su-
prema y contextac16n del autor a la prunera) Madrid, 1814 . En la mtsma lfnea, vtd. Constitu-
ctdnfundamentalysecreta de los ltbertadores del genero humano tnserta en los numeros 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 41 de la Atalaya de la Mancha que reuntda, publtca para instruction ydesengano
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otros asuntos conexos con la convocatoria a Cortes de gran utilidad para los
tiempos venideros y a6n otros tangenciales como la libertad de imprenta plan-
teada a rafz de sendas memorias de Alvaro Fl6rez Estrada que, en sesi6n ex-
traordinaria de 14 de diciembre, Ranz, Dolarea y Argdelles, habituales de la
Junta, proclamaron ser uttl y provechosa, necesarta e indispensable para la li-
bertad polftica y civil, como probaba la experiencia de otros pafses, en especial
de Inglaterra .

De esta manera, la Junta de Legislaci6n sirvi6, frente a los prop6sitos ofi-
ciales, de ensayo constitucional en el que se debatieron las cuesttones de ma-
yor interes politico . En este trabajo preparatorio del proyecto de constituci6n,
claramente irregular, la Junta slgui6 tratando en las sesiones de finales de di-
ciembre y principios de enero de 1810 (con la desafecci6n de la mayorfa de sus
miembros hasta la 61tima sesi6n de 19 de enero en que s61o se registra la asis-
tencta de Ranz y Arguelles) aquellas cuestiones referidas esenclalmente al po-
der ejecuttvo, limites al poder real, incluido el de crear o suprimir empleos
«por el dectdido influxo que proporctona al poder executivo»; modo de suce-
der en el trono «enteratnente confortne al modo como suceden los reyes de
Castilla>> (con el voto en contra de Ranz) ; asignaci6n de gastos al rey y a la fa-
milta real ; mlnoridad del rey; creaci6n de un tribunal de agravios para asegu-
rar la libertad de los ciudadanos contra los abusos del poder; de Diputaciones
Provinciales «en correspondencca con la Diputacton permanente del reyno>>
con competencias fiscales y de fomento ; Ayuntamientos libremente elegidos
por los pueblos. . . decidiendo incluso por acuerdo del 12 de enero abolir «por
ley fundamental y constitutiva del reyno el tormento, una manera de prueba
tan bdrbara y cruel como incierta>> medida sugerida ya en su Instrucci6n por
Jovellanos 27°.

Frente a esta realidad de los trabajos preconstitucionales de la Junta, la pre-
sentaci6n por Ranz de una Nota de las leyes fundamentales de la monarquia en la
sesi6n de 10 de diciembre de 1809 tiene el valor de mera an6cdota justificativa de
su propia existencta, pormas que nunca se desarrollara la potencialidad implfcita
en tal compilaci6n, ni se volviera a hacer menci6n de ella en la Junta, ignorada en

del pueblo espahol, tin Amante de la Religion del Rey de la Patria . Malaga, sf, por
contra, vid. par todos, el razonamiento de V. de Foronda en Apuntes legeros sabre la
nueva Constitucron, Filadelfia, 1809 (extractada en 1 . de ANTILL6N, Quatro verdades
tittles a la nact6n estractadas de algunos escritos espanoles, Palma de Mallorca, 1810,
pp . 52-64

270 . G MARTfNEz DfEZ, «La tortura judicial en la legtslact6n hlst6rica espanolar> en
AHDE, 32, (1962), pp 223-300 ; F. TOMAs Y VALIENTE, La tortura en Espana Estudios hist6-
rtcos, Barcelona, 1973 ; L DOIvtERGUE, «A propos de la torture et de la peine de mort : Un mo-
yan sevillan de resistance a la reforme du droit p6nal (1774-1792)» en C de Caravelle, 31,
(1978) pp 75-90 .



210 Santos M. Coronas Gonzdlez

favor del proyecto de Constttuct6n anunciado un mes antes. Sin embargo, el de-
sinter6s de los revolucionarios de la epoca por nuestra legislaci6n fundamental
no aminora el valor testimonial de este documento, pese a sus muchos defectos
intrfnsecos y formales como hecho a manera de mero compromiso por uno de
ellos . En la fecha tndicada, apenas mes y medio despu6s del encargo de la Junta,
Ranz present6 una Reunion de las leyesfundamentales de la monarqufa clasifi-
cadas por el rnetodo que prescribe la Instruction formada por la Conusion de
Cortes para arreglar y dtrigir los trabajos de la Junta de Legislaci6n 271 . Aun-
que en la citada Instrucci6n se daba prioridad a ]as ]eyes tocantes a los derechos
del rey, Ranz inici6 su Reunion con las ]eyes pertenecientes a los derechos de la
nac16n : Fuero Juzgo, Partidas y Nueva Recopilaci6n fueron los textos consul-
tados a este fin, anotando brevemente el contenido de las ]eyes pertmentes, sin
reproducir su contenido. Asf, «Ley 4." de los Prolegomenos . Establece que las
cosas que el rey gana, deben quedar al reyno. Ley 5.° de las misnias: que ningu-
no aspire al reyno sin ser elegidor» . . . Del antiguo c6digo g6tico, considerado por
tantos autores fuente de la primitiva constituci6n espanola, se extraen ocho leyes
(cuatro de los Proleg6menos, una del Libro I y dos del Libro II) sin referencia al-
guna a ese pretendido valor fundamental del texto. De la mismaforma se prescin-
de de valorar las Partidas, de la que se recogen nueve leyes supuestamente
fundamentales y que en al-6n caso s61o de manera indirecta guardan relaci6n con
los derechos del reino como II, 15, 3 referida al modo de establecer la Regencia .
De la Nueva Recopilaci6n, cuya cita se hate dtrectamente al texto y no como re-
comendaba Jovellanos, resaltando previamente la autortdad y fecha de sus ]eyes,
se recogfan tres normas y, genericamente, «todas las ]eyes del tftulo 7, libro 6
que es de los procuradores de Cortes», facil recurso que desvirtuaba la propia
naturaleza del encargo ante el evidente caracter reglamentario de muchas de las
normas allf contemdas.

Mas explfcito, al menosen la consulta de los viejos c6digos, se muestra en la par-
te l1 relattva a las Leyes perteneccentes a los derechos del rey. Son ahora ocho los
cuerpos legales citados, Fuero Juzgo (8 leyes), Fuero Viejo (la conocida ley referida
a los derechos naturales del senorio del rey, justicia, moneda,fonsadera esus yantares
que copia a la letra; Fuero Real (4 leyes) Partidas (8 leyes, 4 del libro I y otras 4 del
libro H que Jovellanos consideraba dep6sito sagrado del Derecho ptiblico de la mo-
narquia; Ordenamiento de Alcala de Henares (2 ]eyes) ; Ordenamiento de Montalvo
(l ley referida a la costumbre anagua de Castilla de conocer los reyes las injurias y
fuerzas entre prelados y clerigos) y Nueva Recopilaci6n (1 ley sobre la costumbre in-
memorial de conocer el rey y sus tribunales las fuerzas eclesiasticas) . En ambos casos
se establece parang6n entre costumbre y ley fundamental que se refuerza con la ctta

271 . Vid en adelante las referenctas precisas al texto en el aondtce documental .
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de Autos Acordados 1,6,1, sobre consentir los reyes de Espana las elecciones de
obispos y prelados . Ninguna alusi6n en este punto a la identificacion de las rega-
lfas del rey con las del reino, de tanta tradici6n en nuestra literatura politica y fis-
cal ilustrada, ni, aunque se cierra esta parte con la pragmatica (?) de Felipe V de
1713 sobre nueva forma de suceder en la Corona, ninguna alusi6n tampoco a su
derogaci6n par las Cortes de 1789 que restablecieron el orden tradicional de Par-
tidas, bien conocida par los publicistas de la 6poca y aun par alguno de sus in-
formantes.

La parte III y dltima (frente a los cinco apartados de la Instrucci6n jovella-
nista que preveian ademas la selecci6n de leyes referidas aForma de gobterno y
Derecho publico interior del reino) se destinaba a ]as Leyes pertenecientes a los
derechos de los indtviduos con nueva cita del Fuero Juzgo (4 ]eyes de caracter
penal y procesal) Fuero Real (3 leyes) Partidas (7 ]eyes) Ordenamiento de Mon-
talvo (1 ley que reproduce la anterior del Fuero Real 2,3,4 que Ranz considera
la famosa ley de habeas corpus de los ingleses>> y Nueva Recopilaci6n (tres ]e-

yes) <<y aun todo el titulo 14, libro IV cuyas disposiciones se dirtjen a qtte no val-
gan las Cartas del rey en que se pribe a los yndividuos de sus derechos o se les
perjudique en ellos>> .

De esta forma tan poco explfcita que evidenciaba algunos de los defec-
tos de su labor, terminaba Ranz su Reunion de leyes fundamentales de la mo-
narquia . Una nota adicional aclaraba que s61o se habfan reunido las ]eyes
fundamentales esparcidas par los diferentes cuerpos legales de los reinos de
Castilla <para hater conocer qual ha sido desde su origen la tndole del go-
bterno» que 61 mismo explicita : <<A! cabo se vtene a entender que este go-
bterno era una monarquIa tennplada coma to era con caracteres mds
marcados la de los reynos que componian la Corona de Aragon y to es toda-
via hay la del reyno de Navarra que ha conservado su constitution propia>>,
raz6n par la que no estim6 conveniente agregar sus ]eyes a la Reuni6n, <<ade-
mds de qtte hubiera sido obra tntnensa> . Finalmente otra nota hacfa saber
que en relaci6n con las ]eyes de Castilla la cldusula que degenero en formula
de que ]as pragmaticas valieran y tuvieran fuerza de ley votada en Cortes, re-
conocfan <<abiertamente que en las Cortes restdla el poder legtslativo>>. Asi
terminaba su escrito Ranz anotando dos conclusiones principales : que la
monarqufa de Espana habfa sido hist6ricamente templada par ]as leyes fun-
damentales y que el poder legislativo residfa en las Cortes . Muchas mas se
podrfan haber extrafdo, con aciertos y errores de interpretaci6n, si la Junta
se hubiera dedicado a estudiarlas, examinando sus principios a la luz de las
nuevas ideas polfticas. Sin embargo se prefiri6 ignorar su contenido hasta el
punto que ni una Bola vez se volvi6 a mentar esta Reuni6n de leyes en los
once Acuerdos siguientes, centrados par contra en la discusi6n programatica
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del proyecto constitucional . Con estos precedentes, debieron sonarcomo un sar-
casmo de Argdelles las primeras palabras de su Discurso preliminar a la Constitucibn
de 1812 :

«Nada ofrece la Comision en su proyecto que no se halle consignado del modo
mss autdntico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislacibn espanola» 272 .

SANTOS M. CORONAS GONZALEZ

272. A DE ARGUELLES, Discurso prelimmar a la Constituceon de 1812 . Introduccion de
I,. SANCHEZAGESTA . Madrid, 1981, p f)7.



REUN16N DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA MONARQUIA ESPANOLA CLASIFICA-
DASPOR EL METODO QUEPRESCRIBE LA INSTRUCCI6NFORMADAPORLA COMISI6N DE
CORTES PARA ARREGLAR Y DIRIGIR LOS TRABAJOS DE LA JUNTA DE LEGISLACI6N EN
LOS §§7°Y9.°

(A.C .E . LEG. 3 . N.° 4)

PARTE 1 .a

Leyes pertenectentes a los derechos de la nacton

Fuero Juzgo

Ley 4 .a de los proleg6menos- Establece que las cosas que el Rey gana, deben quedar al Re-
yno .

Ley 5 `' de los mismos : que mnguno aspire al Reyno sin ser elegido .
Ley 8 .a de los mismos que el Rey sea elegido por los obispos, los magnates y el pueblo,

y que calidades debe tener el elegido
Ley 11 a de los mismos trata del delito de traicibn cometido contra el Rey intentando pn-

varle del Reyno, pero es notable porque se hizo entrar al Pueblo con los obispos y Magnates a
firmarla y otorgarla

Ley 6 a tit 2 ° Lib I es doctrinal y su sentencia se reduce a que el Pueblo que es mantem-
do en Justicia, en paz, y en la obserbancia de las leyes facilmente trmnfa de sus enemigos

Ley 1 .a tut . 1 ° lib II- da por sentado que las leyes ban de ser hechas por el Rey con los
obispos y los mayores de la Corte, con otorgamiento del Pueblo .

Ley 2 .a eodem : dispone que el Rey tenga un derecho con su pueblo ; y 61 mismo y todos
los s6bditos de qualquiera dignidad que sean, guarden las leyes .

ley 5 .a eodem : dispone que el Rey no tome por fuerza cosa de nadie, y si la hubiese torna-
do se restituya; que los bienes adquiridos durante el Reynado queden al sucesor ; y que jure la
observancia de esta ley

Parttdas

Ley 1 .a tut 1 0 Partida I : explica por qutr razones debe el Rey guardar las leyes .
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Ley 17 . a eodem- trata de c6mo han de enmandarse las leyes, y encarga que esto to haga el
Rey con los mss hombres buenos que pudiere haber y de mss tterras, porque sean muchos de
un acuerdo .

Ley 18 a eodem que el abrogar o abolir las leyes anttguas no se debe hacer smo con gran
consejo de todos los hombres buenos de la tierra, los mas honrrados y mSs sabidores.

Ley 8 .a tut 2 .° Partida I habla de como ha de hacerse el fuero y dice : que ha de ser con
consejo de hombres buenos y sabidores, con voluntad del seiior y con placer de aquellos sobre
que to ponen .

Ley 1 a tit. 1, Partida 11 trata de la Dignidad del Emperador y del Rey y dice que les perte-
nece segun Derecho el otorgamiento que les hicieron las gentes antiguamente de gobernar y
mantener el imperno en justicia .

Ley 10 a eodem- pone la diferencia entre el Rey el el tirano
Ley 19 .a tit 13 . Partida 11 : dispone que al enterramtento del Rey fmado deben vemr los

hombres honrrados, asi como los prelados y los otros ricos hombres y los maestros de las Or-
denes, y los otros hombres buenos de las ciudades y de las villas grandes de su selorio

Ley 3 `' tit 15 .0, Partida 11 trata del modo de establecer la Regencia quando el Rey fuere
menor o hubiere perdido el juicio

Ley 5 .° eodem : sobre no enagenar ni partir el senorfo del Reyno y juramento que acerca de
esto deben hacer por una pane el Rey y por otra los que hubiesen acudido a hacer homenaje al
Rey nuevo, que deben ser los hombres m£s honrrados del reyno, asf como los prelados, los ri-
cos hombres, los caballeros, los hijosdalgo y los hombres buenos de ]as ciudades y las villas

Nueva Recopilacr6n

Ley 8 a tit 1 .°, Lib 11 . dispone que quando en el Consejo se tratase de hacer alguna ley
nueva, hubiesen de concurrir en un voto todos los del Consejo o por to menos las dos terceras
panes .

Ley 1 .a-tit. 4 .°, eodem : dispone que el Rey haya de tener Consejo
Ley 3 .'' tit. 10 ° lib . V : dispone que los Reyes no puedan enagenar smo en caso de gran ur-

gente necesidad, y esto con Consejo y de consejo y comun concordia de los del Consejo o de la
mayor parte de ellos y con consejo y de consejo de sees procuradores de sees ciudades, etc .

Todas las leyes del tit 7 .° lib . VI que es de los procuradores de Cones

PARTE 2 .a

Leyes pertenectentes a los derechos del Rey

Fuero Juzgo

Ley 2 a de los proleg6menos : trata de la elecci6n de los Reyes, quales deben ser, que cosas
les esta vedado que hagan y to que han de jurar.

Ley 3 a de los mismos : es doctnna y encarga que el Rey sea manso y mesurado y justo y
piadoso y que no juzgue por si solo m a escondidas .

Ley 9 a de los mismos : contiene una terrible sentencia contra los que quieren usurpar el
Reyno y faltan a la fe jurada

Ley 10 .° de los mismos . esta concebida en el sentido de la anterior
Ley 12 .'' de los mismos : trata tambi6n de la traici6n contra el Principe, e impone a todos la

obligaci6n de vengar su muerte.
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Ley 14 .a y 15 .a de los mismos : dispone en ellas que los hijos del Rey deben ser respetados,
amparados y defendidos de los subditos

Ley 16 .a de los mismos . es tambi6n relatiba a que nadie ofenda a la muger e htlos del Rey,
mcluso el sucesor en el Reyno

Ley 7.a tit. l ° 1i6 Q tmpone penas contra los que dicen mal del Rey en vida y despues de
muerto, mas dice que esto no quita que cada uno siga pleyto con el Rey coma en Derecho, porque
en tal manera se quiere guardar la honrra del Principe que no se quite su derecho a cada uno

Fuero Viejo

Ley 1 .a tit . 1 .° lib . I . su disposicion es coma sigue «estas quatro cosas son naturales al Se-
norfo del Rey, que non las debe dar de ninguno ome nin las parttr de si, ca pertenecen a el par
razon del Senorio natural- Justtcia, Moneda, Fonsadera e suos yantares» .

Fuero Real

Ley untca tit. 2.° lib I : impone penas contra los que ofenden o tratan de ofender al Rey de he-
cho o de palabra, habiendo dtspuesto en su pnmera parte que todos los subditos le respeten y procu-
ren acrecentar su honra y su senorio, mas establece tambien que pueda ponersele pleyto.

Ley umca tit. 3 .°, eodem dispone que muerto el Rey todos comunmente lhagan homenage
al sucesor

Ley La tit . 7 ° eodem : habla del juramento que ban de hacer los alcaldes y ordena que
quando faltare ley en alguna materia to digan al Rey y este la d¬ y la que there se ponga en el
libro

Ley 5 a tit . 21 .° lib IV . es sabre retos y desafios, y dice entre otras cosas, que es tan grande
el poder el Rey que tiene todas las cosas y todos los derechos debaxo de si

Partidas

Ley 12 . a tit 1 ° Parttda I habla de queen puede hacer leyes y dice que solo tiene este poder
el Emperador o el Rey, y no otros, a no hacerlo de su otorgamiento.

Ley 8 .a tit. 5 °, de la misma- habla de la costumbre antigua de Espana de que los Cabildos
pidan licencia al Rey para elegir los obispos .

Ley 50 a tit 6 .° de la misma Parttda trata de la tnmumdad de los eclesiasticos y dice que
se la concedteron los Emperadores y los Reyes y los otros senores de las tierras .

Ley 55 .' codem : dice entre otras cosas que el Rey puede poner coto par sus privilegios o
sus cartas a las adqutsiciones de la Iglesta

Ley 8 .`` t,,. 1 .a, Partida 11 . describe en que consiste el poder del Rey.
Ley 20 a tit . 13 a de la mtsma ordena que despues de enterrado el Rey muerto deben co-

nocer honra de Senorio al sucesor los prelados, los ricos hombres, los maestros de las Ordenes,
y los hombres buenos de las ciudades y de las villas grandes

Ley 2 a tut . 15 a de la misma pone el orden de suceder en el Reyno
Ley 3 .`' ,,t . 19 .E de la misma : dispone que levantAndose alguno contra el Rey todos vengan

a la hueste segtin fuero de Espana

Ordenamiento de Alcald

Ley 3 .'' tit . 27 : se concede en ella al Rey facultad de enagenar con ctertas modificactones,
explicando segtin ellas las leyes que to prohiben .
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Ley 1 a tit. 28 3 es la que contiene la publicaci6n de las Parttdas y se dice en ella que al Rey
pertenece y tiene poder de hacer fueros y leyes

Ordenanuento Real

Ley 5 .`` tit 1 .a Lib 11 dicese en ella que por costumbre antigua aprovada, usada y guardada
en Castilla conocen los Reyes de ]as injunas, violencias y fuerzas entre los prelados y cl6ngos

Nueva Recoptlact6n

Ley 8 .a tit 5 a lib .11 : es tambi6n sobre la costumbre mmemorial de conocer el Rey y sus
Tribunales de las fuerzas de eclesiasticos .

Autos Acordados

Auto 1 ° tit . 6 ° lib 1 - recuerda tambi6n la costumbre antigua de que los Reyes de Espana
consientan las elecctones que se han de hacer de los Obispos y Prelados

Auto 5 .° tit 7 ° lib . 5 .°- es la pragmAttca hecha por Felipe V dando nuevas reglas para la
suces16n a la corona

PARTE 3 .a

Leyes pertenecientes a los derechos de los indtviduos

Fuero Juzgo

Ley 26 .a tit 1 ° lib . 11 : ordena que la sentencia dada por miedo, por fuerza, contra derecho
y por mandato del Principe sea nula

Ley 1 a tit. 3 ° eodem : dtspone que quando algun subdito trajere pleyto con el Rey, con el
obispo u otra persona poderosa, estos hayan de litigar por procurador, para que por miedo del
poderio no desfallezca la verdad .

Ley 5 a tit. 1 .° Lib VIl . dispone que los acusados de delito capital sean presos habiendo
prueva contra ellos ; mas no si el dehto no tiene pena de muerte ; y que las penas no deben im-
ponerse a escondida, m sin que se tengan pruevas suficientes .

Ley 2 a tit . 1 .° Lib.Xll dispone en ella que m los Condes, ni los ricos hombres, ni los me-
rinos, ni los otros poderosos tomen nada de los pueblos ni de los parhculares, diciendo el Rey
que la estableci6 que quando nombraba algiln Juez o algun poderoso, luego le daba abastada-
mente por que viviese .

Fuero Real

Ley 4 a tit 3 .° Lib.ll- ordena el modo de proceder contra los acusados de delito capital ; y
por ella no deben ser presos dando fiador; que es la famosa ley del habeas corpues de los yn-
gleses

Ley 3 .a tit 8 .° eodem : contiene la misma disposici6n que la precedence aun mss terminan-
te
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Ley 12 a tit . 20.a lib . IV: dispone que aquel contra quien se haya hecho pesquisa, bien sea
por acusaci6n o bien de officio, se le den los nombres y los dichos de ]as pesqmsas porque se
pueda defender en todo su derecho .

Partidas

Ley 2.a tit. 1 ° Partida II : refiere las facultades que competen al Emperador y al Rey. y ex-
cept6a o pone como excepci6n que no pueden tomar heredamiento u otra cosa a alguno para sf
o para darla a otro, pues aunque sean Senores para amparar a sus s6bditos y mantenerlos en Jus-
ticta no puden tomar a nmguno to suyo sin su placer; y dispone ademas que quando hubteren
de tomar alguna cosa que fuere preciso tomarla para bien com6n de la tierra, han de dar antes
el buen cambio a btenvista de hombres buenos

Ley 5 a tit 17 ° Parttda III ordena que para hacer pesquisas, bien se haga de orden del Rey
o bien por mandado y dispostct6n de los Jueces, a los menos sean dos los pesquisidores y un
escribano .

Ley I 1 .a eodem . esta concebida en el mtsmo sentido que la del Fuero Real, sobre que se
de traslado a aquellos que de las pesqutsas resultaren culpados, de los nombres, de los testigos
y de los dtchos de ellos, para que puedan defenderse contra las personas de los testigos o sus
dichos, y tengan todas las defenstones que tendrfan contra otros tesngos.

Ley 26 a tit. l .° Partida VII : dispone que las pruebas en pleyto sobre que pudiese venu
muerte o perdimtento de miembro, han de ser leales y verdaderas y sin ninguna sospecha y las
palabras que dixeren los tesugos, ciertas y claras como la luz, de manera que no pueda sobre
ellas vemr duda ninguna .

Ley 4 .`' tit 29 .° de la misma Partida- pone ciertos miramientos que deben tenerse con el
que es mandado prender por el Rey o por el Juez .

Ley 11 .E eodem : encarga que se trace bien los presos por que la carcel debe set para guar-
darlos y no para hacerles enemiga, ni otro mal, m darles pena en ella .

Ley 7 '' tut 3 ° Partida VII : ordena que no se den las penas por delrtos smo despues que fue-
ren probados o conocidos, y no por sospechas ni por senales, ni por presunciones, por que la
pena despues que es dada, no se puede quitar ni enemendar.

Ordenamiento Real

Ley 9 .a tit. 11 Lib III : es sobre e1 modo de proceder contra los emplazados por dehto capital,
y su sentencia identica con la de la ley 3 " tit 8 ° lib II del Fuero Real de donde es tomada

Nueva Recoptlaceon

Ley 2 a tit 13 ° Lib IV: se dispone en ella que el Rey no puede qurtar a nadie la posesi6n
de su cosa sin ser ofdo y vencido

Ley 1 .a y 2 .a y aun todo el tit 14 lib . IV- todas sus disposiciones se drnjen a que no valgan
las cartas del Rey en que se pribe a los yndibiduos de sus derechos, o se les perjudique en ellos

Nota

Se han reunmdo las leyes fundamentales de la Monarquia separadas en los diferentes cuer-
pos de la legislaci6n de los Reynos de Castilla para hacer conocer qual ha sido desde su origen
la indole del gobierno . Al cabo se viene a entender que este gobierno era una Monarqufa tem-
plada como to era con caracteres mss marcados la de los Reynos que componfan la Corona de
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Arag6n, y to es todavfa hoy la del Reyno de Navarra, que ha conserbado su constituc6n propia ;
teas como esto es tan sabido de todos, no se ha tenido por combeniente agregar a esta reum6n
sus leyes y fueros particulares, ademas de que hubtera sido obra inmensa

Otra

Con relac16n a ]as ]eyes de Castilla recogidas en la reuni6n que precede, es de tenerse pre-
sente la clausula que degener6 en formula en todas ]as Pramaticas de que valteran y tubieran la
mtsma fuerza que si fueran ordenadas y publicadas en Cortes ; y las clausulas usadas asimtsmo
en los pttvtlegtos que expedfan los Reyes : por exemplo en un pnvilegio despachado por D
Juan el Segundo en el ano de 1444 a fabor de D Juan de Guzman Duque de Medma Stdoma,
Conde de Niebla, se pone la clausula sigutente : y otro st (no embargantes) «las ]eyes y ordena-
mientos que dtcen que las leyes, e fueros, e derechos e ordenamientos non pueden set deroga-
dos, salvo por Cortes» «Y en la Confirmact6n del mismo prtvilegto despachada por el mtsmo
D . Juan el Segundo al ano siguiente de 1445 se repite la misma clausula y luego se anade que
aquel prtvilegio sea ley y valga como st fuese hecha y promulgada en Cortes, y como si se hu-
btesen guardado todas las solemmdades que se requteren para hacer ]eyes», porque en estas
clausulas se reconoce abiertamente que en las Cortes restdia el poder legtslativo

ANTONIORANz ROMANILLOS
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