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LA SATIRA DE LA JUSTICIA EN LA OBRA DE
DIEGO DE TORRES VILLARROEL (1694-1766)

Las obras literarias, a pesar de que no sea esta su principal
pretensi6n, pueden convertirse, en ocasiones, en testimonio de una
realidad histdrica. De este modo, en la literatura satirica referente
al tema de la justicia se revela una situaci6n que no podria des-
velar el estricto examen de las normas y documentos judiciales,
porque permite confrontar to que es con to que deberia ser. Buen
ejemplo, para el siglo xvii, de este tipo de literatura podria serlo
alguna de las obras de Quevedo, especialmente los Suenos y la
poesia satirico-burlesca 1 .

En la primera mitad del siglo xviii la obra de Diego de Torres
Villarroel supondra no solo un curioso fen6meno literario -que
le ha proporcionado una imagen de escritor singular-, sino tam-
bi6n una interesante produccibn satirica cuya importancia no ha
sido suficientemente tenida en cuenta, a causa de esa considera-
cibn de escritor estrafalario, autor de almanaques y de periclitados
escritos de divulgacidn cientifica y astrologia . Sus mas importan-
tes textos de caracter satirico son algunos de los que utilizan el
artificio del sueno para justificar la funcidn narrativa : Correo del
otro mundo al Gran Piscator de Salamanca (1725), Visiones y visi-
tas de Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte (1727-
1728), La barca de Agueronte (1743, pero redactada en 1731) y
Los desahuciados del mundo y de la gloria (1736-1737) 2. En estos

1. Vase, Enrique GACTa FERNANDEZ, -La administracidn de justicia en
la obra satirica de Quevedo», en Homenaje a Quevedo Actas de la 11 Aca-
demza Literaria Renacentzsta, Salamanca, Ca,la de Ahorros y Monte de
Piedad de Salamanca, 1982, pp 133-162; y Lia SCI-IWARTZ LERNER, -El letrado
en la sitira de Quevedou, en Hispanic Review, LIV (1986), pp . 27-46.

2 Hay edic16n moderna de Veszones (a cargo de Russell P. SE©OLD,
Madrid, Espasa-Calpe, 1966), de La barca (edicidn critica de un autdgrafo
inddito por Guy MERCADIER, Paris, Institut d'Etudes Hispamques 1969) y
de Los desahuciados (hecha por Manuel PEREZ L6PEZ, Madrid, Editora Na-
cional, 1979), ediciones que emplear6 en mis citas (utilizo los titulos abre-
viados : Correo, V:siones, La barca y Los desahuciados) . En los textos de
Torres, siempre que no haya sido hecho, modermzo la grafia, acentuacibn
y puntuacidn, a excepcidn de los usos que supongan un valor fon6tico re-
presentativo .
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escritos (y en otros, aunque en menor medida), uno de los temas
a los que dedicara atencion preferente es el de la sAtira de los
profesionales de la justicia . A diferencia de otros temas, como la
satira de los medicos y de la universidad, en los que su propia
experiencia vital determina integramente la naturaleza de su cri-
tica, en este caso a su conocimiento de la cuestion se une una
extensa tradicion literaria sobre el tema . De todas formas, esa lite-
ratura satirica se encuentra muy prbxima a la realidad, como
nos indican los distintos testimonios 3 . Ejemplo del exito y difu-
sion del terra es el hecho, indicado por Heidenreich 4, de la satu-
racion de personajes representantes de la justicia que comienza
en el entremes en los comienzos del siglo xvii.

El proceso judicial ocupara en Torres una atencion especial .
En Correo del otro mundo, el ficticio intercambio epistolar entre
el Gran Piscator Sarrabal de Milan, Hipocrates, «e1 gran juris-
consulto Papinianoo, Aristdteles y un «muerto mistico», por un
lado, y Torres por otro, le da ocasion, mediante la respuesta a
Papiniano, de criticar la propension de los abogados a incitar a los
litigantes a caer en la marana del proceso, alargandose indefinida-
mente : ((al que litiga le abren los sentidos para que enrede mas»
(Sevilla, Lopez de Haro [1725], pag. 33). Todos los recursos son
titiles para tai fin: un letrado «se agarra de un lapsus calami del
escribano» (ibid.), otro acusa al relator de suprimir parte dcl pro-
ceso, otro culpa de falsedad al procurador . Denuncia que se sit6a
en la linea de la efectuada por Quevedo, al desvelar, con un
conjunto de frases hechas, los recursos con que los abogados con-
siguen embarcar a sus clientes :

«6l salpicaba de leyes a todos, no se le oia otras cosas
que : -Ya estoy al cabo ; bien visto to tengo. Su justicia
de v. m. no es dubitable. Ley hay en propios terminos .
No es tan claro el dia. Este no es pleito . Es caso juz-
gado . Todo el derecho habla en nuestro favor. No tiene
muchos lances . Buenos jueces tenemos. No alega el con-
trario cosa de provecho. Lo actuado esta Ileno de nuli-
dades. Es fuerza que se revoque la sentencia dada . De-
jese v. m. gobemar.

3 . Vid. los aducidos por A . BERUrtEN, aLa sociedad espanola segiin
Quevedo y las Cortes de CastillaD, en Abside, XVI (1952), pp . 321-343, y por
H . GUERRI:IRO, a Aspects de la critique sociale dans la premi6re part du Guzmdn
de Alfarache, 6l46ments pur une vision anti-aristocratiqueo, en La contesta-
tion de la socidte dans la litterature espagnole du siecle d'Or, Toulouse-le
Mirail, 1981, pp . 17-37 . Por ejemplo, el pasaje de las Actas de las Cortes ci-
tado por GUERREIRO (p . 21) : agrandes excesos y maldades que en todos los
lugares destos Reinos hacen los escribanos ( ) llevan excesivos derechos y
demas desto las vidas, honras y haciendas no estin seguras del mal proceder
de algunosv (Actas, t . 13, p . 329) .
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Y con esto, a unos ordenaba peticiones, a otros quere-
llas, a otros interrogatorios, a otros protestas, a otros
suplicas, a otros requerimientoso, La hora de todos,
edic. de Luisa L6pez-Grigera, Madrid, Castalia, 1975,
pig. 105.
En Correo asimismo, Torres censurara los vicios de

los ministros de la justicia :
«e1 escribano escudrina bolsas en que vaciar la rea-

lidad de las partes . El relator se echa a dormir esperan-
do las propinas . Los abogados revolvi6ndose los scsos
por oscurecer verdades (. . .) . El procurador se esconde,
los jueces se confunden» (ibid.) .

La unica consecuencia posible es la de huir de los procesos :
Rel tener yo vida es porque no quiero pleitos, el tener capa es
porque huyo de letrados, procuradores y escribanos, pues cuantos
han pleiteado se quedan sin ella y sin camisa (ibid.) .

En el repaso satirico-costumbrista de la corte que se produce
en Visiones, con el imaginado recorrido por las calles de Madrid
de dos personajes, Quevedo y el propio Torres, la critica de los
abogados se produce desde una perspectiva burlesca . Como cuan-
do al referirse a su aspecto barbilampino, a diferencia de to acos-
tumbrado en el tiempo de Quevedo 5, Torres afirma que no todos
los que tienen aspecto de abogado to son, sino que las madres
visten a los ninos de esta manera para que vayan despertando una
vocacibn tan rentable . La confusi6n es posible porque en ese
tiempo inician el ejercicio de la profesi6n a una edad mas tem-
prana 6.

4 . Figuren and Komik in den spanischen REntremesesD des goldenen
Zeitalters, Munich, Ludwing-Maximillians Univ ., 1962, pp . 132 y ss . ; citado
por Ilse NOLTING HAUFF, Visidn, sdtira y agudeza en los aSueizosn de Que-
vedo, Madrid, Gredos, 1974, p. 120, n . 27 .

5. Son numerosos los textos en los que Quevedo critica el aparato ex-
terno con que los abogados pretenden impresionar a sus clientes, en el
que desempeiia un papel importante la especial apariencia fisica propor-
cionada por la frondosidad de barbas y bigores. V6ase, por ejemplo, el
soneto cuyo primer cuarteto es : «iQu6 amigos son de barba los Digestos, /
hircoso licenciado! Mas sin duda / de barba de cabr6n, intensa y ruda, /
mas se presumen brujas que no textosn (Poesia original, edic . de J. M. Ble-
cua, Barcelona, Planeta, 1971, pp . 610 y 611) . La burla de las barbas de estos
falsos sabios, con alusi6n al macho cabrio, como un posible juego inter-
textual con pasajes de Luciano (Eunuchus) y Erasmo (Elogio de la locura)
ha sido indicada por Lia SCHWARTz LFRNra, aBarbas jurisconsultas juris-
jueces : traslaciones de un signo culturaln, en Sur, 350-351 (1982), pp . 241-253
(espec . p. 247) .

6 . -En to tiempo no eran letrados, ni pisaban estas losas hasta los cua-
renta anos ; y ahora en cumpliendo los diez y seis, profesan de patrana, y
a los veinte jubilan en la provincia de los embusterosn (p . 48) .

48
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El caracter burlesco de la censura a los abogados se pone tam-
bien de manifiesto en la utilizaci6n de procedimientos expresivos
conceptistas . Asi encontramos ejemplos de paronomasia («proxi-
midad conceptual de dos significantes muy parecidos»') : «quieren
parecer Catones, los que son czrtones» (pag . 50), en alusi6n matoni-
mica a la golilla, confeccionada con este material, que les carac-
terizaba, pero tambi6n a su ridicula afectaci6n (previamente : «al-
midonan y estiran la figura») ; aludiendo al transito entre estudiante
licencioso y abogado en ejercicio: ((al cabo de 61 [del tiempo
empleado como "buf6n y tahur"] se quita una Tetra de paseante y
se pone a pasante» (pig. 49) ; sobre la nucva actividad : «y esta
llaman pasantia . Mejor dijeran pasatiempo» (pag. 50). Tambiin
hay casos de antanaclasis (repetici6n de un significante con. un
significado distinto en cada ocasibn, que destaca, por tanto, pala-
bras hom6fonas pero con contenidos muy diferenciados) : «abren
un cuarto que Ilaman estudio, no teniendo otro estudio que ence-
rrar cuartos; to llenan de juegos de libros, y no ven mas libro
que el del juego» (ibid.) ; y de antanaclasis en combinaci6n con
el calambur («constituci6n o sugerencia de una palabra por ele-
mentos contextuales» 8) : «con estos meritos se reciben para abogar
en estrados, los que fueran mejor recibidos para abogar en gale-
ras), (ibid.) 9 .

La satira de la saturaci6n de abogados de la corte se vincula
a la comicidad cuando, para indicar su excesiva proliferaci6n, un
mont6n de troncos se transforma insospechadamente en un grupo
de abogados que salen por la puerta «estornudando parrafos y
eructando citas» (pig . 47), metamorfosis explicada por el estirado
aspecto de los abogados (((almidonan y estiran las figuras», pa-
gina 50).

La formaci6n universitaria de los letrados sera tambien objeto
de sus chanzas, ridiculizando su caracter escolastico:

ventra un tonto de estos en un colegio o universi-
dad, se enjuaga con un buche de sumulas, sale hacien-

7. Ignacio ARELIANO, Poesia satirico burlesca de Quevedo, Pamplona,
EUNSA, 1984, p . 294

8 . Fernando LAZARO CARRETER, Estdo barroco y personal dad creadora,
Madrid, Ckedra, 1977, p . 25

9 . El segundo caso de aabogarD ester sugiriendo la rnedistribuci6n «a
bogar en galeras» (es, por consiguiente, e1 calambur c1 que produce una
distinta significaci6n de este «abogarp) . En una utilizaci6n de sentido inverso
a la que hace Quevedo en dos jacaras en las que los jaques, condenados
a galeras, se asimilan a letrados porque van «a bogarn ; en la rcspuesta
de la Mendez a Escarramian : RPor buen supuesto to tienen, / pues to envian
a bogar* (Poesia, edic . cit , mim . 850, vv . 37 y 38), y en la de Lampuga a
la Perala : n Letrado de las sardinas, / no atiendo sino a bogarn (num . 852,
vv . 65 y 66) .
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do un silogismo mas desfigurado que ayunante hipd-
crita, indispuestos los t6rminos de mal de cabeza, y Ias
premisas diciendo que la conclusion no es su hija, que
se la echaron a la puerta . Sale, pues, dialectico de
suposicibn, y no ha saludado sus umbrales ; vase al
aula de los legistas a ganar el ano y perder todo el
tiempo» (pigs. 48 y 49) .

Los estudiantes tampoco din muestra de aplicacidn : «engana a
su pobre padre, persuadidndole a que ha masticado la Instituta 10
y que ninguno frecuenta mas a Vinio y a Antonio Pichardo ",
siendo asi que no atiende otras leyes que las del juego» (pig. 49) .

En cambio, en La barca su analisis no tendra caracter burleFco,
sino de dura recriminacion. El desfile de difuntos que van a ser
condenados a las penis del inficrno en el «Tribunal de Plutbn»
le proporciona a Torres una excelente ocasion para efectuar una
revision critica de diferentes grupos sociales . Los capitulos corres-
pondientes al juicio de dos de estos grupos (nobleza y univer-
sidad) no Ilegaron a publicarse por una explicable cautela del
autor ante su extraordinaria severidad . Finalmente han sido edi-
tados por Guy Mercadier, sirvi6ndose de un manuscrito aut6grafo.
El juicio tercero, «De los escribanos, soplones, ministros, letrados
y otra chusma de ]as audiencias y tribunales», supone un impla-
cable examen de los profesionales de la justicia . Entre los conde-
nados uno es el hijo de un zapatero que pretende renegar del
oficio de artesano y que, a base de «empolvarse con cuatro textos
mil entedidos, cuatro mil majaderias y otros tantos embustes»,
se hace abogado. Su aprendizaje, sumado a su «calana de tram-
poso, charlatan y enredador», tiene como resultado «salir un
tahur consumado en la jurisprudencia» (pig . 198) . Su proceder,
en ldgica consecuencia, va a consistir en «descuartizar textos, ma-
gullar leyes, engendrar cismas, cascar derechos, mentir capitulos,
desollar parrafos, despachurrar autoridades y empollar injusti-
cias» (pig . 200) . Cuando los litigantes pretenden Ilegar a un acuer-
do, este abogado busca con enganos continuar con el pleito en
perjuicio de las economias de los implicados ; los argumentos uti-
Iizados no varian en exceso de los denunciados por Quevedo, to
que significa no tanto una influencia literaria cuanto la persisten-
cia de una identica situacibn :

«deciale que la composici6n le era perjudicial, que su
justicia era clara, y que no habia texto que no votase a
su favor, y que era forzoso ganar el todo de su preten-

10 . Las Instituciones de Justiniano
11 . Autores de comentarios a las Instituceones .
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si6n, y que to contrario no podia suceder sin publico
escandalo del Consejo y manifiesta iniquidad de los
jueces» (pag. 200) .

La censura de los jueces, representados por otro condenado,
no es menos dura . Este era un sirviente en un colegio universi-
tario que se dirige a la corte y se hace pasar por abogado, a base
de utilizar algunas citas juridicas. Con esto, y la influencia de un
pariente (criado de un miembro del Consejo), es enviado como
juez a un lugar de considerable vecindario donde utilizard los
poderes que le otorga la justicia en su propio beneficio y, por
otra parte, cometera toda clase de tropelias : vende dispensas de
los castigos judiciales, ignora al desprotegido, se confabula con
un regidor para vender sus sentencias (con el aumento de delin-
cuentes que se produce en consecuencia), participa en el negocio
de la prostitucion, abandona su funcibn inspectora en el mercado
y antepone su lujuria a la justicia (pigs. 206-210) .

La siatira a jueces y abogados no se circunscribe a las obras
mencionadas, sino que aparece tambien en otros textos . Asi ocu-
rre con los almanaques, breves escritos de difusibn popular que
proporcionaron una enorme popularidad a su autor, a la vez que
las iris de Feijoo y los ilustrados . Torres renovara el genero
al incorporar una pequena ficcionalizacidn, con frecuencia de
caricter costumbrista, que le permite introducir las coplas de ]as
estaciones del ano. En los almanaques la sdtira adquiere un tono
burlesco sin perder la mordacidad . El tema aparece con relativa
frecuencia, por ejemplo en los titulados: Academia pogtica-astrol6-
gica (1724) 'z, Juicio nacido de la casa de la locura (1727)'3, El mundi
novi (1729) 1°, Las brujas del campo de Barahona (1730)'5, Los

12 . «Iras al que los letrados llaman estudio ( . ), allf no hay mis que el
bulto, pues los mi;s fueron hombres desalmados y, si alguno tuvo alma, fue
el alma del negocio, que es to mismo que la de Judas. (p . XIV) .

13 . aLocura es ver que e1 letrado, / ignorando la cartilla, / porque se
puso golilla, / abre estudio, vota y juran (pros . : «Obras completaso, Ma-
drid, viuda de Ibarra, 1794, vol. X, p . 88 ; en adelante citard esta edicibn
por M) .

14 . «A1 mddico no hablo, / del letrado me escondoa (proc. : M X, p. 141) .
15 . En las coplas que cancan las brujas : a(La Pedota :) -La tropa de

Justiniano, / robadores de por vida, / con licencia y sin medida / a todo
alargan la mano: / del doctor y el escribano / guardar6is ]as faltrique-
ras / . . . (La Limona:) -Ojo avizor, cuenta gentes / y ciudad de los bolso-
nes / que los jueces y ladrones / son mAs que los inocentes / y besan muy
diligentes / a ]as caras peruleras / (Todas:) -Que los jueces y hechice-
ras / todos chupamos / unos ninos y otros cuartos / (La Villodres:) El
letrado y cocinero / guisan a don Interds, / y el abogado to es / solamente
del dinero / y el bufbn y cl lisonjero / fabrican ]as ladroneras / (Todas : )
-Que los jueces y hechiceras, etc.A . (proc : M X, pp . 160 y 161) .
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ciegos de Madrid (1731) 16, Los ninos de la Doctrina (1745)'7 . Tam-
bitsn las menciones ocasionales participan del caricter burlesco,
como ocurre, por ejemplo, en Melodrama astroldgico (1724) y
luicio nacido de la casa de la locus (1727)'$ . Sin embargo, no
todas las referencias en los almanaques tienen un caricter tinica-
mente burlesco, la intencion satirica parece indudable en el si-
guiente parrafo de Academia poetica-astrol6gica (1724) :

air-As al Real Consejo, no a sus Salas (. . .), to quedaras
en sus patios y puertas a mendigar los cuartos de los
pretendientes, litigantes, agentes, abogados y toda la
caterva del horror y del litigio (. . .), oiris repetidos
dicterios y necias carcajadas (. . .), advierte que el mas
minimo de ellos to puede ensenar la jerga del mentir,
del engano y de la trapaza» (pag . XIII) .

La situacibn de falsedad y mentira en el hecho procesal denun-
ciada por Torres debia corresponderse con la realidad, cuando
Feijoo, pocos anos despues reclama una mayor severidad :

«mi sentir es que no haya indulgencia o remisibn alguna
ni con el abogado que supone citas o doctrinal falsas
(dejando a la prudencia los usos en que esto se puede
atribuir a equivocacidn o falta de memoria), ni con el
escribano o receptor que dolosamente colorea los dichos
de los testigos, ni con el relator que suprime clau-
sulas» ".

No solo los jueces y abogados seran objeto de la censura de
Torres, sino tambien los escalones inferiores de la justicia. Las
acusaciones a los escribanos seran las habituales en la literatura

16 . aUno que por justiciero / se nos vende aca en la tierra, / vende la
justicia, sin / que jamas justicia venda» (proc . : M X, p 179)

17 . aUn letrado con sus textos / el mejor juicio derrotaD (proc . : M XI,
p . 27) y «Quiere un togado subir / a la cumbre en una hora, / pero le
impiden las faldas / que es to mismo en que se apoyan (p . 29) .

18 . aEl letrado es un embuste con golillao (en «Torres a su pron6stico,
que no figura en la edici6n princeps; proc . : M X, p . 35) y «Los astr6logos
y los letrados viven de to que mientenD (proc . : M X, p . 80), respectivamente .
La imagen de Qembuste con golilla, se transformari en V:scones en la ani-
malizacibn de alechuzas con golillaD que beben el aceite de su bolsa, es
decir, se quedan con su dinero, aprovechando la creencia de que las lechu-
zas tendrian por costumbre tomarse e1 aceite de las lAamparas, suposicibn
que tiene difusi6n literaria (por ejemplo, en Queveno, El Busc6n, edic . de
Am6rico de Castro, Madrid, Espasa-Calpe [Cldsicos Castellanos], p. 124, y
el padre IsLA, Fray Gerundio de Campazas, edic . de R . P . Sebold, II, Madrid,
Espasa-Calpe [Clasicos Castellanos], p . 10) .

19 . -Balanza de Astreab, Teatro critico universal, III (1729), p . 328 en la
edic. de Angel Raimundo Fernindez Gonzilez, Madrid, Citedra, 1980.
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satirica m referidas a su capacidad para intervenir en el proceso.
En Visiones proporciona Torres una imagen del escribano movido
por la codicia que aarregla» el delito al dinero entregado por el
delincuente, sirviendose de testigos falsos o alterando el relato de
la causa:

«aqui aprenden a medir los delitos en el proceso con
la liberalidad o la bolsa del delincuente, a arrendar
testigos de mala fe, a dejar en to que escriben ventanas
para escapar al reo, como este procure contentar su
insaciable codicia, y a otras castas de perversidad de
que usan sus maestros, diablos mayores de la jerarquia
infernalo (pigs. 171 y 172) .

Feijoo se mostrarA mas comedido y, al mismo tiempo, mas
incisivo en su acusacidn; dificilmente el escribano da ocasi6n rara
ser cogido en falsedad notoria, pero su intervencion puede resultar
decisiva en el desarrollo del proceso:

alo que se ve es que todo el mundo esta persuadido a
que en cualquier causa, que civil, que criminal, es de
suma importancia tener al escribano de su parte. El
modo de preguntar ladino hace decir al que depone
mas o menos de to que Babe. La introduccion de una
voz que parece int'ttil o de pura formalidad (. . .), hace
despues gran eco en la sala ; la sustitucion de otra, que
parece equivalente a la que dijo el testigo, altera tal vez
todo el fondo del hecho» z' .

20 . Hasta tal punto es insistente la acusacibn de cohccho que parece
constituir un habito la gratificacibn al escribano. Las citas de Quevedo po-
drian ser numerosas, por ejemplo: «E1 escnbano recibe / cuanto le din sin
estruendo, / y con hurtar escnbiendo / to que hurta no se escribe= (Poesfa
original, edic . cit., p. 694) ; «Que el escribano en las salas / quiera encu-
brirnos su tina / siendo ave de raptna, / con ]as plumas de sus alas ; / que
echen sus caiiones balas / a la bolsa del poeentep (p 732) ; «E1 signo de un
escribano / dice un astr6logo inglds, / que el signo de Cancer es, / que
come a todo cristianoo (p . 705) . En El Buscdn, el protagomsta se sirve del
dinero para salir de la carcel : asabi-endo qui6n era el escribano de la causa,
enviele a Ilamar con un picarillo Vino, metile en un aposento y empecele
a decir, despu6s de haber tratado la causa, cbmo yo tenia no se que dinero .
Supliqudle que me to guardase, y que, en to que hubicse lugar, favoreciese
la causa de un hijodalgo desgraciado que, por engano, habfa incurrido en
tal delito . aCrea v. m. -dijo, despu6s de haber pescado la mosca-, que
en nosotros esta todo el juego, y que si uno da en no ser hombre de
bien, puede hacer mucho mil. Mas tengo yo en galeras de balde, por mi
gusto, que hay letras en el proceso. Fiese de mi y crea que le sacar6 a paz
y a salvos (edic. de D. Yndurain, Madrid, Catedra, 1980, p. 224) .

21 . Teatro critico universal, 111, edic . cit ., p . 329.
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En La barca, Torres efectt;ta una aspera denuncia del proceder
de los escribanos, por medio de un condenado cuya conducta
hubiera podido representar la de su gremio :

((aplic6 su ingenio a escribir las culpas, desfigurando
los sucesos, alterando el semblante a las causas crimi-
nales, vistiendo los delitos de las circunstancias condu-
centes a la absolucion o la pena que pretendia conforme
a to que le empenaba to vengativo o to codicioso)) (pa-
gina 192) .

Asi, este escribano convertia a aun diablo en un San MiguelD
o «fabricaba un galeote de un pobre inocente» (pag . 194), a base de
conducir habilmente el interrogatorio de testigos o suprimir cul-
pas; despues de abandonar los procedimientos de tipo criminal
por los civiles, prosigue con sus rapacerias, haciendo desaparecer
escrituras, falsificando genealogias, etc. ; por ultimo, la muerte
de un hombre acomodado le permite despojar su herencia, dejan-
do en la penuria a la viuda y a los huerfanos (pig . 196) .

La satira de los alguaciles, quiza porque Quevedo trato cl tema
con abundancia mas que suficiente u, no refleja mas que un as-
pecto no mencionado por su admirado modelo : el concierto entre
prostitutas y alguaciles . Complicidad de la que, no obstante, tenia
antecedentes literarios a su disposicidn, Cervantes 2' y Francisco
Santos z° . La desvelara, en Visiones, con toda transparencia : los

22 . En El alguac:l endemoniado, Ouevedo desarroll6 la afinidad entrc al-
guaciles y demonios : (~Quidn podrA negar que demonios y alguaciles no te-
nemos un mismo officio? Pues bien mirado, nosotros procuramos condenar y
los alguaciles tambien; nosotros que haya vicios y pecados en el mundo, y
los alguaciles to desean y procuran con mas ahinco, porque ellos to han me-
nester para su sustento y nosotros para nuestra compaiiiian (Suenos y dis-
cursos, edic . de F. R. Maldonado, Madrid Castalia, 1972, p. 91). En la dedica-
toria establecera una correlacibn entre la tipologia de los demonios y los
alguaciles, distribuy6ndolos en seis clases distintas (edic. cit , p. 88). La
afinidad entre alguacilcs y ladroncs se manifiesta en una letrilla en donde
Quevedo considera a aqu6llos como aladrbn de ladrones»: «Persigue al pobre
ladrbn / e1 alguacil con testigos : / que siempre son enemigos / los que de
un officio son. / Los dos van contra el bolsdn ; / hurtale el ladrbn sutil, /
y al ladr6n el alguacil ; / y asf gana los pendones / siendo ladrbn de la-
drones / que los castiga y convoca. / Punto en bocaD (Poesia original, edic .
cit ., p. 702) . La burla de Quevedo le lleva a senalar, en El mundo por de
dentro, la enemistad de alguaciles y ladrones como motivada por la emulaci6n
profesional: aSSbete que ese alguacil no sigue a este ladr6n ni procura al-
canzarle por el particular y universal provecho de nadie; sino que, como ve
que aqua le mira todo el mundo, cdrrese de que haya quien en materia de
hurtar le eche el pie delante, y por eso aguija por alcanzarleu (edic. cit.,
p. 175) .

23 Recordemos el episodio de la Colindres, contado por Berganza en
el Coloquio de los perros (Novelas ejemplares, III, edic. de J . M . Avalle-
Arce, Madrid, Castalia, 1982, pp . 275 y ss ) .

24 . En Dia y noche de Madrid (Obras, I, pp . 54 y 55) .
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alguaciles no solo no persiguen la prostitucibn, sino que la prote-
gen para obtener una parte de los beneficios y para, confabulados
con las prostitutas, sorprender en el delito al incauto que, asi,
se ve obligado a comprar al alguacil . De este modo dira Torres
con cierta comicidad que «e1 que quiere en Madrid desahogar su
lujuria, entra, to primero, haciendo la cuenta con el ministro,
diciendo : "Al alguacil veinte, a la alcahueta cuatro, a la criada
dos, y a la puta ocho"p (pig . 172) . En La barca, la convivencia
aparece concebida con el propbsio de apoderarse del dinero de
quien no tenia la menor intencion de comercio carnal, viendose
sorprendido en el momento de satisfacer de palabra o con dinero
a la agorroncilla» que se encuentra pidiendo limosna. Los algua-
ciles, en ese momento, amedrantan al inocente con la amenaza
de la prisibn, como si estuviera en disposicibn de cometer el deli-
to, a fin de que entregue su caudal (pAgs. 214 y 216) .

Una variante de la corrupci6n de los ministros de la justicia
es el caso, que aparece en La barca (pags. 188-192), del cuadrillero
de la Santa Hermandad erigido en cabecilla de una banda de
delincuentes, convirtiendose asi en el transgresor de las leyes cuyo
cumplimiento debia vigilar. Esta acusacibn de Torres estaba pro-
bablemente basada en situaciones reales como to muestra la preo-
cupaci6n coincidente de a1gunos economistas de la 6pocau. Fei-
joo afirmara (en concurrencia con la tradicibn literaria) que los
alguaciles estan dedicados a explotar economicamente al reo (aape-
nas hay delincuente que no se suelte, como suelte algo el delin-
cuenter, Teatro critico universal, III, edic . cit. pag. 329) .

El nivel mas bajo de los grupos sociales relacionados con la
justicia, soplones y testigos falsos, constituye para don Diego una
aabominable canalla», representada en La barca por un condenado
(amaldito pesquisidor de vidas ajenas») que, a partir de unos co-
mienzos deshonestos, acaba convertido en «rabo de alguacil» (pAa-
gina 184) . Su malicia le hace delatar sin fundamento a un joven
y una viuda, con grave perjuicio para ellos . Terminara su vida
«ajusticiado» por un asesino a sueldo .

La degradacion estetica del confidente aparece relacionada,
en Visiones, especialmente con la animalizacion (uno de los ele-
mentos de que se sirve Torres, en sus caricaturas grotescas, para
la deshumanizacion del personaje) : «Eves esa sabandija? ( . .) Es
podenco de delitos, hurbn de maldades, perdiguero de culpas» (pa-
gina 169) . Previamente, en la descripcibn grotesca de su figura,
habia aparecido como nun hombrecillo entre persona y titere,
mona con golilla, ratdn con capa y renacuajo con bigotes ( . .), esca-
rabajo de nuestra especie» (pag . 168) .

25 VEase, Antonio DoMfNCUez ORTIz, La sociedad espanola en el si-
glo XVIII, Madrid, C.S .I .C ., 1955, p . 264.
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Ante esta lacra, el envilecimiento de los oficiales de la justicia
y la actuacion de los testigos falsos, Feijoo defenders la severi-
dad en el castigo citando ejemplos antiguos de dureza en el escar-
miento 26. Recomienda la ley del talidn (castigar con la pena que
corresponde al delito falsamente testificado), pero se duele de
que no se aplique -' .

Como conclusion, podemos decir que Torres Villarroel va a
coincidir con la tradicibn satirica de la justicia en to que 6sta
tiene de reflejo de la prevencion popular hacia un nuevo ordena-
miento jurfdico, consecuencia de la reelaboracion medieval en
las universidades europeas de la obra de Justiniano, el «Derecho
comun» que arrinconarA poco a poco, aunque en un clima de ten-
siones, ]as practicas populares asentadas por la costumbre, susti-
tuydndolas por un orden juridico mas tecnico y perfeccionado
pero en manos de una clase profesional de la que se desconffa.
Ademas, la practica procesal se very guiada m6s por los comenta-
rios doctrinales elaborados por los propios juristas que por las
normas o c6digos. De este modo, acaba convirtiendose en una cien-
cia herm6tica en poder de unos pocos iniciados.

La satira de Torres se incluye, asf pues, en esa linea de simpa-
tfa hacia la actitud popular de considerar que la justicia se en-
cuentra al arbitrio de unos pocos y de anorar la simplicidad
perdida:

«todos esos Bartulos, Baldos, Gbmez, Donellos, Cuja-
cios, Farinacios, Vinios, etc ., son enemigos unos de
otros y la opinion de uno la niega el otro, y asf se oscu-
rece la justicia, porque no solo inventaron la ley, sino
la trampa, y (. . .) barajaron y oscurecieron la claridad
de las leyes y pragmaticas» (en Academia podtica-astro-
16gica, 1724, pags. XIV y XV) .

Emilio MARTfIQEZ MATA
Universidad de Oviedo

26 . Teatro critico universal, III, edic . cit ., p. 326 .
27 . Op. cit., p . 327 .
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