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En los tiltimos anos en Espana un renovado sector historiograftco,
sumandose a propuestas de mas larga tradici6n fuera de nuestras fron-
teras -en Francia o Inglaterra, principalmente-, ha hecho objeto al
senorfo, como instituto feudal, y por to demas al feudalismo mismo, de
un estudio mas matizado que, del examen de los medios de produc-
ci6n, ha trascendido al analisis de los medios materiales del poder po-
litico' ; invirtiendo la linea de investigaci6n espanola que habia partido
de un enfoque de caracter institucionalista y que, en la actualidad,
aborda estos estudios desde criterios econ6micos, si bien el nuevo mo-
do de hacer la historia del senorio desarrolla sus propias pautas de tra-
bajo no 6teramente al margen de las institucionalistas . El senorio se
presenta, entonces, como uno de los ambitos de poder en que se desen-
vuelven los senores . Grupo formado por una noble cuasimonopoliza-
dora del poder, pero en el que se inteFran, asimismo, la Iglesia, y,
paulatinamente, las oligarquias urbanas -aunque no en todas las ciu-
dades-; asi como una nobleza de toga, un cuerpo de letrados surgidos
de las universidades y que participan de los resortes del poder merced
a su ingreso en los diversos Consejos de la Corona-con la excepci6n
de los relativos a milicia y politica exterior, detentados por la noble-
za-.

1. 1 . ATMtvzA HERNArvnez, «Refedeulizaci6n en Castilla durante el siglo XVII :
LUn t6pico?», enAHDE, 56 (1986), p. 890; M. DOBB, SWEEZY et al ., La transici6n del
feudalismoalcapitalismo, R. HiLTON (ed.), Barcelona, 1982 .

2 . Para el caso burgal6s, arquetipico de este proceso, ver J . A. BoxncHfA, El se-
norto de Burgos durante toda la Baja EdadMedia (1255-1508), Salamanca, 1988 ; e
H. CAsm)o, Senores, mercaderes y campesinos . La comarca de Burgos en la Edad
Media, Junta de Castilla y Le6n, Valladolid, 1987, pp . 451-510 ; y, en general para el
caso castellano, I . ATiENzA HEFUaANvez, op. cit., pp . 902-903 .
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Este ambito de poder tan codiciado, Lestaba sujeto a alguna forma
de control?, Lviene limitado exclusivamente por la concurrencia de
otros senorios o, por el contrario, esta sujeto a una fiscalizaci6n socio-
polftica por parte de una autoridad superior : el monarca?

La primera respuesta que se dio a esta cuesti6n jug6 con los con-
ceptos de «refeudalizacio'n» y «reacci6n senorial» . La expansion del
sistema senorial en los siglos XVI y XVII, fruto de la apurada situaci6n
financiera de la Corona, habria dado lugar a la enajenaci6n a estos se-
nores de funciones publicas, perdidas asi para la monarquia y respecto
de las cuales el senor surgiria como autoridad aparte de la real 3 .

No obstante, de las ultimas publicaciones en que se aborda el pro-
blema de la relaci6n monarquia/nobleza, parece deducirse una no rota
dependencia de los nobles respecto de su rey. La ampliacion de los se-
norios, por to tanto, responderia a una mera cuesti6n de prestigio y, en
muchos casos, a una simple formalidad previa a la otorgaci6n de un ti-
tulo nobiliario ; para la Corona, constituiria uno mas de los recursos fi-
nancieros con que su Hacienda pretendia salir de la crisis ° .

Desde este planteamiento, Dominguez Ortiz, sin embargo, se ex-
cede al afirmar que la Corona aumentara paulatinamente su control so-
bre los senores, proceso que, segun 6l, tendra su colof6n en el siglo
XVIII, durante el cual la monarquia borbonica restringira progresiva-
mente las atribuciones jurisdiccionales de los senores . En realidad, a to
largo de la Edad Moderna la monarqufa aceptara gustosa apuntalar los
mecanismos de poder de sus nobles, a cambio de su participaci6n per-
sonal en, y la financiacidn por aquellos de, su politica imperial y el re-
conocimiento de que la fuente basica del poder politico y la
jurisdiccibn se encontraba en la Corona 5 . Esta simbiosis Corona/no-

3 . B. CLAVERO, Mayorazgo. Propiedadfeudal en Castilla, 1369-1836, Madrid,
1989, pp . 431-432 .

4 . A . DomfNGUEZ ORTtz, aAlgunas cuestiones sobre la refeudalizaci6n del siglo
XVII», Homenaje a J . A . Maravall, l, 1985, pp . 499-507; A . DomfNGUEZ ORTIZ, «La
fin du r6gime seigneurial en Fspagne», L'abolition de la «f6odalite» dans le monde
occidental; Colloques Internationaux du CNRS, Paris, 1971, p . 317 (En castellano, J .
GODECHOT, A . DomfQaGUEZ ORTtz, P . Vtt .aR, y otros, La abolici6n delfeudalismo en
el mundo occidental, Madrid, 1979).

5 . I. ATtENzA HERNk4DEz, Aristocracia, podery riqueza en la Espana modems. La
Casa de Osuna, siglosXVXIX, Madrid, 1987, p . 54 . En el mismo sentido, B . YUN CASA-
IH I A, «La aristocracia castellana en el seiscientos, bcrisis, refeudalizaci6n u ofensiva poli-
tica?», en Revista Internacional de Sociologia, 45, fasciculo 1, (enero-marzo, 1987), p. 82 ;
y P. L LoRENzo CADAxzo, «Luchas politicas y refeudalizaci6n en Logrono en los siglos
XVI y XVII», en Historic Social, 5 (1989), pp. 3-23, concretamente en la p . 7 ; I. A.A.
TrfOMPSON, Guerra y decadencia. Gobierno y admincstraci6n en la Espana de losAus-
trias, 1560-1620, Barcelona, 1981, pp. 196-197; y J . VALDE6N BnttuQuE, Los conflictos
soctales en el reino de Castilla en los siglos XIVyXV, Madrid, 1976, pp. 32-33 .
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bleza es una de las razones que explican la falta de revueltas senoriales
contra el monarca hispano .

Poder que ejercitan los senores -principalmente la nobleza-
desde la misma Corona : copando los mandos militares', participando
en la vida de Corte y absorbiendo en sus linajes los cargos publicos
mas importantes, e integrandose en los Consejos de la Corona, princi-
palmente en los que gobiernan los asuntos de milicia y politics exte-
rior.

Pero poder que tambien se ejercita en el estado senorial, y que se
canaliza principalmente a travels del ejercicio de la jurisdicci6n. Aspec-
to del poder senorial que constituye el foco central de nuestro trabajo,
y que abordaremos en su facets del ejercicio de la justicia en el marco
territorial del senorio, si bien, desde un punto de vista amplio, a aquel
se agregan facultades relativas a la administraci6n y gobierno del esta-
do senorial, al cobro de impuestos, a la privatizaci6n de a1gunas rega-
lias menores, los monopolios y el derecho de patronato .

Dentro de esas facultades de gobierno, el senor goza del privilegio
de redactar ordenanzas para el buen gobierno de sus estados . Ordenan-
zas que, en obediencia al principio de reserva de ley', no constituyen
sino reglamentos de regimen interno de cada senorio, sun mss, de cada
villa y entidades territoriales menores bajo su jurisdicci6n . La iniciati-

En este sentido, A. CERNIGLIARo, en Patria leges, prcvatae ratlones . Profili
giuridico-instituzionalt del Cinquecento napoletano, Napoli, 1988, observa un proce-
so semejante en el reino napolitano, en el que el aumento de poder de los barones ha-
bria formado pane de una estrategia de la Corona para, aprovechando la coyuntura del
proceso de patrimonializaci6n de los feudos, transformar a los barones en funcionarios
reales, al aumentarles las facultades, poderes jurisdiccionales sobre aqu6llos, pero al
mismo tiempo, al configurar al bar6n como oficial del rey («baro regius offlcialis», di-
rA la tratadistica), reducir su elevado estatus y contener su importancia politico-social .

6 . Contra to que se venia afirmando sobre el abandono por la nobleza de sus fun-
ciones militares, v6ase I . A . A.'I7-IOMPSON, op. cit., pp. 181-197 . Y sobre su participa-
ci6n tanto en las funciones militates como, en general, en los centros de poder de la
Administraci6n real, J . H . ELLIoT, el Conde Duque de Olivares, Barcelona, 1991, pp .
198 .

7 . La facultad legislativa se encuentra en manos del monarca (Leyes de Partidas,
I, 1, 12 ; y Recopilaci6n II, 1, 3 y 4) . En cuanto a la facultad que ostentan los senores
para dictar bandos estableciendo normas de administraci6n local, expresamente la re-
conoce Jer6nimo CASTIL.LO DE BovAD[LU en su Politics para Corregidores y Seno-
res de Vasallos, en tiempo depaz, y de guerra . Ypara Juezes Eclesidsticos y Seglares,
y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales: y paraRegidores, yAbodados,
y delvalor de los Corregimientos, y GoviernosRealengos, y de las Ordenes, Amberes,
1704, edici6n facsimil, I y II, Instituto de Estudios de Administraci6n Local, Madrid,
1978, y en concreto en 11, 16, 58 .
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va legal permanece, pues, en manos del monarca ; y las ordenanzas se
acomodan y sujetan a ese aparato legal de superior valor .

Mediante dichas ordenanzas se regulan, especialmente, las activi-
dades camerciales, los asuntos fiscales, el emplazamiento y use de al-
gunos medios de producci6n, tales como molinos y hornos o el use de
bosques . Por otro lado, en una 6rbita mas institutional, curiosamente
las ordenanzas no se dirigen a la explicitaci6n de los oficios municipa-
les, sus competencias y f6rmulas de elecci6n . Quizas tanto porque el
senor se plegaba, en esto, a las superiores normas emanadas de la Co-
rona, cuanto porque la ley y las prescripciones sociales le forzaban a
reconocer y cumplir con disposiciones de caracter tradicional, con la
costumbre, reguladora en algunos aspectos de aquellos oficios . Frente
a ello, el senor se limita a regular mas detalladamente los medios de re-
poblaci6n del estado . Y, en ultima instancia, no debe escaparsenos el
use que, para defensa de los intereses senoriales, harian los senores de
las ordenanzas 8 .

Estas funciones de gobierno se ejercen, en piramide, desde la Casa
central, desde la cual el senor controla la administraci6n de sus diver-
sos Estados, pasando por la capital de cada Estado senorial -0 del Es-
tado nobiliar, cuando el senor posee un titulo-, hasta alcanzar a cada
una de las villas y lugares que integran cada Estado . Cuando se produz-
ca el proceso de acortesanamiento de la nobleza, la punta de la pirami-
de, la Casa central, se trasladara a la Corte' .

Junto al gobierno y administraci6n del senorio, y en lugar princi-
pal, esta el ejercicio de la justicia'° . Jurisdicci6n que es expresi6n de la
sociedad estamental, del choque y la preeminencia de unos privilegios
en vertical y horizontal -ten este sentido, interestamentales e intraes-

8 . I . ATiENZA HEFUViwDEZ, op. tit., pp . 144-157.
9 . Lo que no equivale directamente a absentismo. Si bien el senorpasa cada vez me-

nores temporadas en sus estados, no por ello deja de estar puntualmente informado, y de
participar en su gobiemo. Mas adelante veremos c6mo el Duque del Infantado recibe una
copiosa informaci6n, en el t6rmino de unos meses, sobre una pequena villa de sus estados
de Cuenca, la villa de Valdeofivas ; y c6mo, en cuesti6n de dias, remite contestaci6n a su
Corregidoro al Ayuntamiento de la villa . Los ejemplos sobre ello son numerosos.

10 . Respecto a los aspectos mas propiamente juridicos sobre la jurisdicci6n : Un
excelente resumen sobre el proceso de formaci6n y desarrollo de la organizaci6n judi-
cial y la jurisdicci6n en Espana, desde 6poca romana hasta la reforma liberal, en B .
GONZAIFz At ONso, «La justicia», en M . ARTota (dir .), Enciclopedia de Historra de
Espana, vol . 11, «Instituciones politicas. Imperio», Madrid, 1988, pp. 343-417. Sobre
los presupuestos ideol6gicos que, desde te6logos a tratadistas e ilustrados, conforma-
rian finalmente el Derecho Penal de la Corona, en F. Torahs Y VALIENTE, El Derecho
Penal de la monarqufa absoluta (Siglos XVIXVII-XVIII), Madrid, 1969, pp . 1-46, y
85-153 . Y ~obre el proceso penal castellano, M. Paz AwNso, Elproceso penal en
Castilla (SiglosXUIXV7II), Salamanca, 1982 .
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tamentales- . Efectivamente, en vertical observamos una justicia su-
prema, que pertenece al monarca y es inabdicable e imprescriptible " ;
forma pane de ]as regalias de la Corona junto al batir la moneda, la
propiedad de las minas, y la capacidad legislativa-, de modo que el
monarca actua respecto de ellas como un administrador, entendiendose
por tanto que no pueda disponer de ]as mismas y que un acto mas ally
de la mera administraci6n fuera considerado nulo de pleno Derecho .
Suprema que, por otra parte, es identificada con la mayoria de justicia
desde el Ordenamiento de Alcala (1348) . Dentro de este esquema, la
justicia senorial ya no era delegada sino ordinaria e inferior a la mayo-
ria de justicia, to que permitia al monarca controlar su funcionamiento,
reservar detetminados delitos a su solo conocimiento, e intervenir en
las resoluciones judiciales senoriales via apelaci6n para ante sus tribu-
nales . Sin embargo, no era raro que el monarca entregara a los senores
«toda jurisdiccion Civil i Criminal, mero i mixto Imperio, uso, i eger-
cicio de aquella entre todos los vassalos, assi Christianos viejos, como
nuevos, i cualquiera estranos»'Z; to que no implicaba la enajenaci6n de
la suprema'3.

La justicia real, conviviendo con una justicia senorial con una or-
ganizaci6n similar a aqullla '°, conocera en primera instancia de los

11 . Lo cual se explica a partir de la noci6n de persona mixta que encama el rey .
Sobre esto, E . I{ArrrORowtcz, Los dos cuerposdel rey. Un estudio de teologiapolfca
medieval, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp . 300-350 . Porotra parte, unajusticia su-
prema cuyas manifestaciones legislativas son de obligado cumplimiento para los seno-
res (Recopilaci6n 1, 1, 4 ; y 11, 1, 15) .

12. Archivo Hist6rico Nacional (AHN), Osuna, legajo (leg.) 1930, n.° 3 . Se refie-
re a la jurisdicci6n que el Duque del Infantado ejercia, en 1729, sobre las baronfas de
Alberique, Alarquer, Gavarda, Ayora y Alunde .

13. El mero imperio se configura como la potestad de conocer de las causas pe-
nales que entraharan la pena de muerte, mutilaci6n y destierro perpetuo. El mixto im-
peno, la facultad de entender de los pleitos civiles y de las causas penales leves . En
cuanto a la distinci6n alta y baja justicia, al decir de Gibert se encuentra en to civil en
la cuantia, y en to penal en la gravedad del asunto sometido a proceso .

14. En una primera instancia era competente el Corregidor del senor, y, en su au-
sencia, el Alcalde Mayor o los Alcaldes ordinarios de cada villa en los que aqu61 hu-
biera delegado . La segunda instancia se sustanciaba, igualmente, ante 6rganos
judiciales seiioriales : la Audiencia senorial o los Jueces de Alzada o de Apelaci6n
(desde 1714), con sede en la capital del estado . Finalmente, se accedia a la justicia real
interponiendo el correspondiente recurso de apelaci6n contra las sentencias de esta se-
gunda instancia, ante la Real Chancilleria, desde donde, segun la importancia del asun-
to, podia recurrirse hasta el Consejo de Castilla . Este desarrollo de los 6rganos de
justicia sefioriales no es el6nico, pero si el mas completo . El senor podia no ser com-
petente en la primera instancia, por tener ganado ese derecho una villa de su estado; to
que seria fuente de continuos roces y enfrentamientos entre la autoridad sefiorial y
concejil . En cualquier caso, se trata de un esquema elaborado sobre la realidad de la
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asuntos surgidos entre vasallos de realengo, y, en apelaci6n, de estos
mas los procedentes de lugares de senorio . Este es un esquema que el
senor acepta .

En realengo, finalmente, la tradicional jurisdicci6n munici-
pal, aut6noma, quedara relegada a pequenos lugares sin Corregi-
dor y para asuntos de escasa trascendencia ; aunque siempre
sometida al control de aquel. En parecidos terminos quedara en
tierras de senorio, aun cuando aqui sometida a los oficiales de
justicia del senor .

Esta limitaci6n por la Corona de las competencias objetivas y te-
rritoriales de la justicia senorial, en la que destaca el papel que jugaban
la «suprema» y el elaborado sistema de apelaciones, se veia indudable-
mente reforzada mediante unos bien estructurados mecanismos de
control de caracter administrativo-jurisdiccional .

En primer lugar, la planta judicial senorial venia predeterminada
por la confluencia de la legislaci6n real y, alli donde se probara, de la
costumbre . S61o el rey, por tanto, podia modificarla, y al senor quedaba
tan s61o formular una solicitud en tal sentido 'S .

La misma titularidad senorial esta sometida simb6lica, pero efecti-
vamente, a subordinaci6n, al configurarse el senor en su senorio como
Vicario y Corregidor Perpetuo del rey "6, perfilandose, paralelamente,
la autoridad real como un Vicariato de Dios en la Tierra " . Titularidad
que, en todo caso, debia ser probada por el senor, bajo pena de subsun-
ci6n en la real " .

No obstante, estas son formas mas pasivas de control . El rey dis-
pone de otros mecanismos de mayor empuje, como son la visita, resi-
dencia, y las visitas del Corregidor.

Las visitas se orientaban a comprobar el buen funcionamiento de
las instituciones senoriales, y, en su caso, a reencaminarlas por el buen
sendero . Estas instituciones eran la escuela, la universidad, los hospi-

Casa de Osuna, y, por tanto, a falta de set contrastado con los de otras Casas, su vali-
dez resulta limitada en aquel £mbito (I . ATfEwzA HERNANDEZ, op. cit., pp . 171).

15 . Por ello mismo, el Consejo de Castilla anul6, en 1592, el decreto de segrega-
ci6n de jurisdicci6n de la cabeza de partido que dict6 Pedro Laso de Castilla en favor
de una villa de su tierra: J. CAS nLLO DE BovADiLLA, op. cit., II, 16, 205.

16 . J . CASTU.LO DE BovADiLta, op. cit., 11, 16, 202.
17. J . CASTU.LO DE BovADtun, op. cit., 1, 2,18 .
18. J . CAST1LLODE BovADiun, op. cit., 11, 162 70 a 75 ; y Recopilaci6n, V,10, 1 .

Precisamente la Real Chancilleria de Valladolid condenaria en vista en 1589, y nueva-
mente en revista en 1592 , al conde de Urena, anulando el nombramiento de Alcalde
Mayor de Daganzo, por la incapacidad de probar el titulo en que se fundaba la com-
prensi6n de la citada alcaldia en su jurisdicc16n : J . CAsriLLO DE BovADmjA op. cit.,
11, 16, 92.
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tales, y demas que el senor levantaba en sus tierras'9- Sin embargo, ni
visitas ni residencias entran en territorio senorial hasta la segunda mi-
tad del siglo XVI. Asi se manifiesta B. Gonzalez Alonso, y confirma I .
Atienza Hernandez para la Casa de Osuna, cuya primera visita conoci-
da es de 1572.

Durante el siglo XVII, en raz6n a la penuria hacendistica de la Co-
rona, y a cambio del apoyo econ6mico de los nobles, el rey eximira,
por via de privilegio e individualmente -lo cual es, ciertamente, des-
tacable : el rey no delega en bloque sus facultades, perdiendolas-, de
las visitas a los senores, llegando incluso a delegar en ellos el cumpli-
miento de dichas inspecciones, con los resultados que cabe imaginar m.
No obstante, el mecanismo de la visita entra en decadencia a finales del
XVII, para desaparecer, como instrumento de control de los senores
por la monarqufa, de hecho en el XVIII, cortocircuitado por la misma
corona -como consecuencia de la politica de delegaci6n-. Las Ca-
sas han obtenido la eliminaci6n de la supervisi6n que las Reales Chan-
cillerias y Audiencias ejercian sobre la visita . Pero esta realmente no
desaparece, aunque ahora se trate de una f6rmula de control que se ins-
trumentaliza y ejecuta por los senores, en procura de sus propios inte-
reses .

En cuanto a la residencia, una de sus funciones es comprobar la ca-
pacidad de los juzgadores de senorio. Residencia que se tomaba no s6-
lo al juez senorial, sino a todos los oficiales senoriales y concejiles, asi
como a abogados y procuradores 2' .

En esta misma linea se producen las visitas del Corregidor real, in-
crementadas a to largo del siglo XVIII con la instauraci6n de la monar-
quia borb6nica, mas interesada en controlar efectivamente cuanto
ocurre en territorio de sefiorio -aunque esto no supone destrucci6n de

19 . Segun se desprende de la Recopilaci6n,111, 8, 1.
20 . Entre otras estudiadas, la Visita y Residencia del estado de Gandia, que, desde el

17 de diciembre de 1557 hasta comienzos de febrero de 1558, hizo elficenciado Francisco
Paez de Espinosa, Gobemador General y Visitador, plasma esto mismo que venimos afir-
mando. Entre los dins 17 de diciembre de 1557 y 2 de enero de 1558 se pregonaria la Visita
y Residencia en las diferentes villas del estado de Gandia, iniciandose el mismo din 17 de
diciembre su practica . El procedimiento fue, en todos los casos, el mismo : suspensi6n de
los oficios residenciados, y otorgamiento de un plazo para la presentaci6n de quejas . Estas
apenas si se presentaron en tres lugares, y por cuestiones generalmente de poca importan-
cia ; resolviendo el Visitador en el acto o bien defiriendo su decisi6n para mas adelante, to
que se cumple cuando el residenciado es un oficial senorial: en este caso el alcaide de la for-
taleza de Corbera, contra el que, por esta vez, la queja tiene un alto contenido simb6Gco,
traducible en pugna por el poder. «que retiene una cadena que es dellos [los vasallos de
Corbera] que la llevaro alla con hun preso y piden que se les buelva yjusticia», en AI-IIN,
Osuna, leg . 1044, n .° 1 .

21 . J . CASTILLO DE BovADnjn, V, 1, 43.
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la autoridad senorial-. Sus atribuciones son muy amplias . El Corregi-
dor no s61o controla los asuntos propiamente de administraci6n: lim-
pieza de las calles de la ciudad, respeto de los t6rminos, aplicaci6n de
las ordenanzas, correcta administraci6n de propios y arbitrios, perse-
cuci6n del fraude de las monedas y en los pesos y medidas ; sino que
abarca cuestiones que interesan mas directamente a la Corona, como el
cobro de los impuestos y rentas, y la administraci6n de justicia .

El monarca, asimismo, como titular de la mayoria de justicia, pue-
de intervenir en los lugares de senorio cuando se produce mengua de
su mayoria . El alcance de esta mengua, con el tiempo, se ampliaria
hasta abarcar los delitos cometidos por el senor, y los conflictos entre
diferentes estados de distinto titular -que se producian normalmente
por problemas de terminos- '.

Junto a estas instituciones y oficiales reales, la pesquisa real se
constituia igualmente en un mecanismo de control especial, pues al
conferirse el mandato por delegaci6n y no tener que recaer 6sta nece-
sariamente sobre los Corregidores reales, se introducia un personaje
extrano a las relaciones usuales entre justicia real y de senorio' .

Otra forma de intervenci6n del monarca en la justicia senorial vie-
ne dada por un presupuesto de alcance nada despreciable, la regalia
que ostentaba el monarca en orden al nombramiento de jueces' . El rey
podia privilegiar con dicha regalia a los senores, como una nueva fuen-
te de exigencias econ6micas . En cualquier caso, la importancia que la
persona del juez tiene en la sociedad del Antiguo R6~men, y el nece-
sario control de su nombramiento, no se nos escapan

Asimismo, por la disponibilidad de la denominada jurisdicci6n de-
legada o de comisi6n Z6, el monarca enerva las competencias de los 6r-
ganos judiciales competentes en origen, ordena su inhibici6n, y
nombra jueces delegados para conocer de asuntos determinados . En la
practica, permitia reabrir causas ya sentenciadas . La importancia de es-

22 . J . L. BERMEto CaBRERO, «Mayoria dejusticia del rey y jurisdicciones seno-
riales en la Baja Edad Media castellana», en IJornadas deMetodologia Aplicada alas
Ciencias Histdricas, II, Santiago de Compostela, 1975, Tema 3-2, pp . 1-19. Asimis-
mo, J . CASTMLODE BovADruA, op. cit., II, 16, 51 .

23 . Leyes de Partidas, III, 17, 1 ; y Recopilaci6n, VIII, 1, 12.
24 . Asi, en el Fuero Real se afirma que «ningun home no sea osado de juzgar

pleytos si no fuere alcalde puesto por el rey» ; Fuero Real, I, 7, 2. Y Recopilaci6n, III,
9,1.

25 . G . LEVI, La herencia immaterial. La historia de un exorcista piamontdsdelsi-
glo XVII, Madrid, 1990, p . 130, to atestigua para el Piamonte al decir que «en el casti-
llo de los Tana, en Santenotto, residfa el juez, conflrmando una presencia continua del
poder feudal, por otra pane siempre visible fisicamente» .

26. Recopilaci6n, VIII, 1, 12 .
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to mecanismo de control queda manifiesta por la continua oposici6n
que desde las Cortes se le hace.

Finalmente, como f6rmula de control masamplia, no ya s61o de la
justicia senorial sino de todo el entramado material e intelectual que
constituye el marco senorial, el monarca, en momentos de apuro eco-
n6mico de sus «primos», absorbe temporalmente la administraci6n de
sus senorios ; fen6meno muy habitual desde 1580 hasta 1740 . Con ello
se persiguen tres objetivos: aparentemente, dar satisfacci6n a los
acreedores ; realmente, garantizar una administraci6n patrimonial mas
racional y permitir la continuaci6n del apellido familiar ; teleol6gica-
mente, controlar psicol6gica y materialmente a la nobleza, al actuar el
rey como garante de la Casa y, al mismo tiempo, como su administra-
d 17or

Esta jurisdicci6n, asi enunciada, sera objeto de no pocas pugnas in-
ter e intraestamentales a to largo de la Edad Media y Moderna, por to-
do to que de arropamiento del poder significaba; presentandose, por
tanto, como uno de los baluartes de la autoridad, bien sea real, senorial
o vasalla.

Y si la autoridad senorial es limitada institucionalmente desde la
Corona, igualmente tenders a serlo desde el vasallaje de senorio, que la
sufre . La contestaci6n a la misma es, pues, la contestaci6n a un poder
ambicioso, tanto por to que el desarrollo de las virtualidades de ese
mismo poder tiene de agravio directo, cuanto por el efecto acumulativo
que supone, al juntarse en el siglo XVII a las pestes, guerras, hambres
y presi6n fiscal real .

Estos conflictos no eran nuevos . Desde la Baja Edad Media los rei-
nos hispanicos los vienen conociendo, y, exclusi6n hecha del movi-
miento comunero, a to largo del XVI y XVII estos conflictos se

27. La intervenci6n del monarca, en la practica, se limitaba al secuestro del esta-
do y el nombramiento de administradores que to gestionaran patrimonialmente . El go-
bierno y funciones de justicia permanecian en manos del sefior ; el rey no sentia la
necesidad de controlar directamente estas funciones, por un lado, porque la raz6n de
su intervenci6n era exclusivamente econ6mica -la quiebra de la Casa- y, por otro,
porque ya disponia de los mecanismos que le permitian controlarlas . Estas quiebras no
traen su causa, unicamente, de una politics suntuaria, de prestigio, de la nobleza, smo
que vienen muy directamente determinadas por la presi6n que el monarca ejerce sobre
sus «primos», a los que moviliza para obtener fondos con que financiar su politics im-
perial . Encompensanci6n, el monarca auspicia un encumbramiento de su nobleza que,
en modo alguno, amenaza su posici6n y poder. Sobre esta politics regia, Yun CAsAt.t-
uA, op. cit., pp . 88-91 ; y P. L. LoRENZO CADARZO, op. cit., pp . 5-7 . Sobre la inconfis-
cabilidad y el secuestro de los mayorazgos, B . CtAVERO, op. cit ., pp. 265-278; e I .
ATIEtvzA HERNANDEZ, ((La quiebra de la nobleza castellana en el siglo XVII . Autori-
dad real y poder senorial : El secuestro de los bienes de la Casa de Osuna», en Hispa-
nia, 156, (1984), pp . 49-81, especialmente pp . 51-75 .
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repiten . Junto a ellos se haya siempre presente un bandolerismo, no ex-
clusivamente servil, y la violencia comdn.

Sin embargo, aquella forma armada de actuar no sera el unico ca-
mino que recorran los vasallos en su procura de <<justicia» . Precisa-
mente la mayoria de estos conflictos fueron pacificos y se resolvieron
por via judicial, apelando ante las instituciones jurisdiccionales reales .

En todo caso, esta contestaci6n trae su causa, primero, de la inte-
riorizaci6n, por el pueblo, de unos modelos juridico-econ6micos nor-
madores de to legitimo, mas ally de los cuales se traspasaba el umbral
de to justo y no cabia exiVr obediencia de quien, en otra circunstancia,
hubiera debido prestarla . Segundo, de la propia dinamica social, que
empuja al ascenso, dentro de una <<clase», a determinados individuos,
quienes, tras haberse aupado por encima de la comunidad -estatus-
al que pertenecian, buscan el reconocimiento de su nueva posici6n y,
ulteriormente, el llenarla de un contenido politico, de participaci6n en
los mecanismos del poder. No siempre serian aceptadas las aspiracio-
nes sociales de estos «hombres nuevos», por to que no sera raro encon-
trarlos dirigiendo las movilizaciones populares, muchas veces en
procura de sus propias utilidades como <<clase» . Si este fenbmeno co-
menz6 produciendose en la ciudad, ya con cierta continuidad en el si-
glo XV; mas adelante alcanzaria igualmente al campo.

No obstante, la conflictividad se veria atemperada por unos ovin-
culos de obligaci6n, servicio, respeto, reciprocidad, hospitalidad y ca-
ridad» 29, y la proyecci6n del patronazgo seflorial sobre sus vasallos'° .
Cuando esto fallaba, <<en la consecuci6n de la "estabilidad social", de la
"paz pflblica", tambien en zona senorial, intervienen las tropas reales» 3',

28 . E . P . THOMPSON, <<La economia "moral" de la multitud en la Inglaterra del si-
glo XVIII», en Tradict6n, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de
la sociedadpreindustrial, Barcelona, 1984, p. 65 .

M . MULLET, La cultura popular en la Baja Edad Media, Barcelona, 1990, p .
16, afrrma, a este respecto, que «los manifiestos de los rebeldes nosdicen dos cosas so-
bre una mentalidad campesina muy extendida: primero, existia un sentimiento de que
la sociedad era esencialmente benigna o basicamente inalterable ; y segundo, que den-
tro de la sociedad habia una linea de separaci6n entrejusticia e injusticia que no debia
set traspasada por los sefiores o el estado» .

29. M . MULLET, op. cit., p . 40 .
30 . Sobre este, como sobre la caridad sehorial, algunos ejemplos interesantes en

G. LEVI, op. cit . ; asi como en I . ATIENzA HERNANDEZ, «Teoria y administraci6n de la
Casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y aristocracia en Castilla (ss. XVI-XIX)», en
F . C~tAc6N JIMtNEZ, J . I-IERNANDEz FRANCO y A . PENAFIEL RAM6N (eds .), Familia,
grupossocialesy mujer en Espana (s. XV-XIX), Murcia, 1991, pp. 13-47; y, del mismo
autor, Aristocracia, poder y riqueza en la Espana moderna . La casa de Osuna, siglos
XV-XIX, Madrid 1987 .

31 . I . ATIENzA HERNANDEZ, op cit., p. 223.
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uniendo sus esfuerzos Corona y senores, generalmente tambien la Igle-
sia, en la defensa de unos intereses comunes 32.

Frente a la movilizaci6n de los vasallos, acudiendo a las vias de
hecho, mediante el incumplimiento de los decretos senoriales, la ame-
naza directa a sus oficiales, el recurso al an6nimo j3, la rebeldia y el
bandolerismo ; o recurriendo a los 6rganos de justicia . El senor ejerce
literalmente el poder. Un poder que no se concreta necesariamente so-
bre la base del terror o la coacci6n. Al contrario, pretende incluso su
aceptacidn por el sujeto dominado; y, por ello, no evita las ocasiones de
templanza, moderaci6n, en que parece se cede a sus demandas . Asi,
Luisa Maria de Padilla, Condesa de Aranda, legaria esta recomenda-
ci6n a su clase y herederos que «Las malas costumbres arraigadas no
las intenteis quitar con pronta violencia, que el gobierno mas quiere
mana que fuerza, si no se puede arrancar la cola del caballo, pelese, co-
mo to hizo Sertorio ( . . .) que tambien hay tiempos en que es prudencia
conceder algo al pueblo : porque no se le haga el yugo insoportable, y
por evitar danos mayores» '.

Un poder que, en el senorio, se ejerce desde unos determinados
centros : la institucidn politico-administrativa de la jurisdicci6n ; las
instituciones eclesiasticas y laicas de patronato . Se sirve por un grupo
elegido de personas : oficiales de la Casa --Gobemador, Visitador Ge-
neral, Corregidores, Alcaldes Mayores-, clientes cortesanos y de pa-
tronato -curas, maestros- 35 . Y se oficia, cuasilitdrgicamente, en
ocasiones bien determinadas : fundamentalmente mediante la partici-
paci6n senor/vasallo en las ceremonias que aquellos prodigaban con
ocasi6n de la celebraci6n de los ritos de paso -bautismo, matrimonio
y defunci6n, principalmente-, y de las numerosas fiestas que al cabo
del afio, con la participaci6n directa del senor o sus delegados, celebra-
ba la Casa en sus «cortes provinciales» 36 .

32 . Precisamente la necesidad que tienen los senores de recurrir al use de tropas
reales, hace patente la dependencia de aquellos respecto de la Corona.

33 . Ya analizado por E . P. THOMPSON, <<El delito de anonimato», op. cit, pp . 173-
238.

34 . L. M . PADILLA, CONDESA DEARANDA, Nobleza Virtuosa, Zaragoza,1637, pp.
117-119, extraido de I . ATIENzA HERNANDEZ, <<El senor avisado : Programas paterna-
listas y control social en la Castilla del siglo XVII», Manuscrits, 9 (1991), pp. 155-
204 .

35 . Sobre el clientelismo y el patronazgo en la epoca de Felipe IV, J . H . ELLIOTT,
op. cit., pp . 147-157 .

36 . Sobre estos aspectos, 1 . ATIENzA HERNANDEZ, «Pater familias, senor y pa-
tr6n : econdmica, clientelismo y patronato en el Antiguo Regimen», en R. PASTOR DE
TOGNERI (comp .), Relaciones de poder, deproduccidnyparentesco en la EdadMedia
y Moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 411-458 ; principalmente las pp . 436-442 y 447-
455 . Sobre los ritos de paso y su publicitaci6n por las Casas, del mismo autor en (<Teo-
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Un elemento del poder, por to que a nosotros interesa materializa-
do en el ejercico de la jurisdiccidn, cuyo estudio hemos realizado sobre
una documentacibn que se extiende a to largo de los siglos XVI a
XVIII, deteniendonos principalmente en este ultimo, y ello porque in-
teresaba a este trabajo el conocer hasta que punto habian tenido tras-
cendencia los llamados procesos de refeudalizacidn de los siglox XVII
y XVIII, asi como los posibles efectos de una progresiva centralizacidn
politics, sobre todo en el reinado de los primeros Borbones .

Para ello nos hemos basado en documentaci6n que, procedente de
la Casa del Infantado, se proyecta sobre una realidad espacial to sufi-
cientemente amplia como para comprobar hasta que punto las cuestio-
nes abordadas responden a problemas localizados o trascienden al
instituto senorial en general (sobre los senorios documentados y su lo-
calizacidn, consultese el maps que se acompana) . Si bien las respues-
tas que obtengamos no necesariamente deben generalizarse a las
restantes Casas, la dispersi6n espacio-temporal del estudio y el carac-
ter emblematico del Infantado permiten al menos establecer la hip6te-
sis de una situacidn generalizada en el senorio hispano .

En cuanto al estudio en si, hemos elaborado una plantilla de anali-
sis que, desde esta introducci6n, pretende observar las dos caras de un
mismo problema. Primero, las causas y contenido de las oposiciones
protagonizadas en tierras de senorio por los vasallos . Segundo, las me-
didas adoptadas por los senores para contestarlas, los mecanismos de
represi6n del poder senorial .

I . LAS OPOSICIONES EN TIERRAS DE SEIVORIO

Ante todo resistencias ", pues en ningun caso, en el ambito que nos
ocupa, hemos rastreado verdaderos levantamientos populares al estilo

ria y administraci6n de la Casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y aristocracia en
Castilla (ss . XVI-XIX)» , en F. CHAc6N JIMh`NE7, I . HERNANDEz F~tANco, y A. PENw-
FIEL Rnm6N (eds.), op. cit., pp. 13-47 ; y «E1 senor avisado : Programas paternallstas y
control social en la Castilla del siglo XVII>>, Manuscrist, 9 (1991), pp. 155-204 ; y, ul-
timamente, en «Consenso, solidaridad vertical e integraci6n versus violencia en los se-
norios castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Regimen>> (en prensa) . Y en
G . LEVI, op . clt., principalmente pp . 119-141 .

37. Siguiendo la terminologia acuiiada por Reyna Pastor, que, dentro de estos movi-
mientos sociales, reacciones colectivas, determinadas por el choque de grupos domi-
nantes y dominados, distingue entre luchas y resistencias Las primeras se traducen en
movimientos de corte violento, breve y puntual . Las segundas representan «1a acc16n
lenta, frecuentemente sostenida y permanente . . . de rechazo conjunto a las manifesta-
ciones del poder, la coercion, etcktera>> . En R . PASTOR DE TOGNEM, Resistencias Y
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de los estudiados por Reyna Pastor y E. P Thompson '. Acciones que,
como examinaremos en las paginas que siguen, se concretan en recur-
sos ante la Justicia, senorial o real, contra las decisiones del senor; en
usurpaci6n de funciones, en principio atribuidas a este 39 ; y, en el caso
mas extremo, en la desobediencia y el recurso al an6nimo .

En general, se trata de rebeldias, de resistencias a encajar en el sis-
tema politico-econ6mico senorial tal y como se venia configurando en
ese momento. Asi, cuando en 1731 el Duque del Infantado recibe una
carta, un memorial, muy probablemente en su residencia de Madrid °°,
informando sobre los «desmanes» que se vienen produciendo en la vi-
lla de Valdeolivas, el documento no puede por menos que iniciarse con
la expresiva introducci6n de «Advertencias para sujetar a los vasallos
rebeldes del Infantado» °' .

Cual fuera la raz6n y contenido de la rebeldia, y las advertencias
que, en punto a sujetarla, habia elaborado el enviado senorial -acaso
un Corregidor u otro oficial de comisi6n °Z-, interesaran mas adelan-
te . Lo que debemos preguntarnos en este momento es por el alcance
que el concepto «rebeldia» podia tener en la mentalidad senorial .

En esta 6poca, en la que la autoridad senorial se encuentra contro-
lada plenamente por las instituciones reales, el senor to que pretende
evitar es, precisamente, que esos controles comiencen a ejercerse tam-
bi6n desde abajo, en un juego de verticalidades (rey-senor-vasallos)
que promete dejar sin contenido, o al menos limitar intolerablemente,
el poder senorial . Y en este sentido, la lucha por controlar la jurisdic-
ci6n se nos aparece como uno de los mecanismos id6neos, tanto entre
los senores como entre los vasallos, para alcanzar esos objetivos . Con

luchas campesinas en la epoca del crecimiento y consolidaci6n de la formaci6n feudal
de Castilla y Le6n, siglos X-XIII, Madrid, 1990, pp . 9-10.

38 . E . P . THOMPSON, «La economia moral de la multitud en la Inglaterra del siglo
XVIII», op. cit., pp . 62-134 .

39 . Aunque 6se sera precisamente el objeto principal de discusi6n, la titularidad
de dichas funciones .

40 . El documento, hoy en estado muy deteriorado, aparece sin indicaci6n de fe-
cha m remitente . Nosotros hemos podido datarlo hacia 1731, relacionandolo con do-
cumentos posteriores . En ellos se hace referencia a la jurisdicci6n ordinaria que la villa
de Valdeolivas perdiera en 1731 por determinados incidentes protagonizados por los
oficiales de la villa . El documento que hemos fechado mas arriba no s61o informa so-
bre estos incidentes, sino que aconseja al Duque retirar la jurisdicci6n a la villa, como
luego se haria.

41 . AHN, Osuna, leg. 1 .729, n .° 7 .
42 . Pues los senores, en tierras de senorio, gozaban del privilegio de nombrarjue-

ces delegados, a imitaci6n del monarca, segun confirma J. CA57u.t.O DE BOVADILLA,
op. cit., II, 21, 9 y 10.



606 Misceldnea

este criterio director, las reclamaciones «para efecto de voluer las varas
de Alcaldes» °' a los vasallos, son continuas en la documentaci6n . El
alcance de esta reivindicaci6n trasciende to meramente simb6lico ; la
jurisdicci6n es poder y estas exigencias quieren conducir a la apropia-
ci6n/recuperaci6n del mismo. Mas adelante en este trabajo analizare-
mos el desarrollo de otra actitud, tampoco simplemente simb6lica, la
de Josef Lloret, Alcalde Pedaneo en la baronia de Alberique, usurpador
de la alcaldia ordinaria en 1729, cuando en el mismo acto de toma de
juramento como Alcalde Pedaneo, a presencia del Alcalde Mayor y del
Escribano sehoriales, juraria su oficio, mas con reserva y protesta de su
jurisdicci6n ordinaria. El Alcalde Mayor, consiguientemente, se nega-
ria a admitirle tanto la reserva como la protesta ; no obstante, parece
que se le acept6 en el oficio . El acto alcanza mayor relieve por haberse
ejecutado en una sesi6n publica del Ayuntamiento, a la vista de cuantos
alli acudieron ; por haber exigido Lloret una copia del acta al escribano ;
y, ante su negativa, por haber ordenado el encarcelamiento de este ofi-
cial senorial : otratandole tan injuriosamente como haverle arrastrado
delos cavezones, para entrarle del quarto donde estava al del Ayunta-
miento» ". La intervenci6n de estos oficiales no se efectua a manera de
alegoria . Necesaria es la presencia de los sehoriales en la toma de ju-
ramento para sancionar la legalidad de la toma de posesi6n de la alcal-
dia pedanea de Lloret . Y necesarias son, para el derecho de este al
reconocimiento de su alcaldia ordinaria, la protesta y el requerimiento
de la copia de to actuado. Aqui no hay mero simbolo, se siente el ejer-
cicio y el choque del poder en la actuaci6n de unos y otros . Y, no nos
dejemos enganar por el giro que adopta finalmente la sesi6n de ayun-
tamiento, la afrenta al escribano, si bien de alto contenido simb6lico no
s61o por las circunstancias en que se ejecuta sino tambien por tener co-
mo objeto de esa violencia la cabeza -residencia de la personalidad
del individuo-°5, tambien, y acaso principalmente, es manifestaci6n
del ejercicio que Lloret hace del poder, desmedido e ilegal si se quiere,
pero poder al fin y al cabo, ejecutado en el centro mismo de la autori-
dad local, el Ayuntamiento, en presencia de sus administrados y de los
cotitulares senoriales de esa potestad .

Por otro lado, el contenido que esta jurisdicci6n tiene en la mente
de esa masa humana, que llamamos vasallos, no es unico . Para la in-
mensa mayoria, se trata meramente de una cuesti6n de prestigio social

43 . Asi, por elemplo, en AHN, Osuna, leg. 1726, n .° 67" .
44 . AHN, Osuna, leg . 1 .926, n .0 23 .
45 . Simbolismo que para este tipo de agresiones constata, en un estudio sociol6-

gico de la violencia,1 . AtmnzAN en «E1 recurso a la fuerza. Formas de violencia en el
Vall6s occidental durante el siglo XVI» (Dossier Crimen y Castigo), en Historia So-
ctal, 6 (1990), pp . 89-103 .
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o comtmitario . La comunidad, como algo que es sentido, viene consti-
tuida tanto por el elemento humano como por el espiritual o intelectual,
y que duda cabe de que la jurisdicci6n es parte integrante de ese sentir.

En Valdeolivas, donde, alrededor del problema de la reasunci6n de
la jurisdicci6n ordinaria por los vasallos surgen tres facciones -la de
los repiblicos, integrada por profesionales liberales y comerciantes, la
de los patricios, cuya posici6n y riqueza estan vinculadas a la posesi6n
de la tierra ', y la del pueblo llano-, una de ellas, esta 61tima, neutral
en esa pugna, tambien solicita al Duque del Infantado la devoluci6n de
la jurisdicci6n, no obstante quejarse de los mismos oficiales que debe-
rian reasumirla : «siendo cierto, que de los achaques de este cuerpo son
culpados sus miembros, republicos y patricios: pues si se hizieran car-
go de la obligaci6n, que en ambos fueros tienen, de mirar ~or el bien
coma antes que por sus intereses, y fines particulares . . .» ° . Se temen
desafueros, pero se siente, al mismo tiempo, la necesidad de gozar de
esa jurisdicci6n .

Desde otro punto de vista, la jurisdicci6n es simbolo de estatus,
ahora no comunitario sino personal . Se lucha por una alcaldia ordinaria
cuyas competencias alcanzan el conocimiento de las materias civil y
penal, al mismo nivel competencial, al menos, que el Alcalde Mayor
del senor. Asi sucede en un asunto de usurpaci6n de la jurisdicci6n se-
norial en la baronia de Alberique, del que era culpable el Alcalde Peda-
neo Josef Lloret, y que fuera promovido ante la Audiencia de Valencia
por la Casa de Infantado en septiembre de 1729'.

Quienes desean acceder a estas alcaldias son los personajes en-
cumbrados de los lugares : campesinos enriquecidos, comerciantes, no-
tarios, medicos . Econ6micamente se encuentran por encima de sus
convecinos, e incluso ya han empezado a ascender algunos de los pel-
danos de esa escalera del estatus que no proporciona s61o el dinero .

En Valdeolivas los requerimientos dirigidos al Duque solicitando
la devoluci6n de la jurisdicci6n son, al menos en la documentaci6n que
se nos conserva, iniciados y dirigidos por Joseph Antonio Maestre. Es-

46 . No sabemos si estos patricios son propietarios de la tierra o arrendatarios .
Probablemente se trate de esto ultimo, pues sabemos que las Casas acostumbraban ad-
ministrar sun senorios con criterion rentistas, arrendando grandes lotes de tierra a ver-
daderos «capitalistas» que se reservaban los mejores predios para su aprovechamiento
mediante trabajo jornalero, subarrendando el sobrante en pequenas parcelas a los cam-
pesinos . Esto, que es seguro para Andalucia, acaso se extendiera a grandes propieda-
des senoriales extraandaluzas . Sobre este particular ver I . A-nENZA I-IERNANDEZ,
Aristocracta poder y riqueza en la Espana moderna. La Casa de Osuna, siglos XV-
X/X Madrid, 1987, pp . 291-305 .

47 . AHN, Osuna, leg . 1 .726, n .° 67j .
48 . AHN, Osuna, leg. 1 .930, n .° 3 .
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to personaje a?arece primero como Procurador Sindico General de la
villa en 1734 ° . En 1736, en un documento del 9 de octubre', firma ya
como Regidor de la villa por el estado noble. Con anterioridad, en
1733, se nos dice que «por el din` saco declaratoria de Hidalgo>> 5' . A
falta de conocer las bases econ6micas desde las que se alz6 socialmen-
te Maestre, disponemos al menos de tres hitos en su carrera : en 1733
compra una hidalguia ; en 1734 ya es Procurador Sindico General -
aunque pudiera haberlo sido con anterioridad, cosa que ignoramos por
la falta de documentaci6n-; y, finalmente, en 1736 ha alcanzado la re-
giduria .

Carreras similares debieron seguir los copartfcipes en la presunta
rebeldia de Maestre : Pablo de Heredia, Regidor por el estado noble en
1736; y Jer6nimo de Huete y Francisco Pareja, Regidores por el estado
llano, en la misma fecha .

En la estructura interna de estos grupos y en sus manifestaciones
exteriores destaca un hecho, la solidaridad intragrupal que les une en
la persecucidn de sus fines . Una solidaridad que tiene su mayor reflejo
en su actuar, sobre todo cuanto este se plasma documentalmente: infor-
mes, requerimientos, peticiones, son documentos que firma el grupo
como un todo, o al menos los circunstancialmente presentes, compro-
metiendose asi frente al grupo y frente a extranos -la propia autoridad
ducal- .

Solidaridad que observamos igualmente en el caso de la jurisdic-
ci6n usurpada en la baronia de Alberique . El incidente, promovido por
Josef Lloret, habia sido sentenciado por la Audiencia en favor de los
intereses ducales el 27 de octubre de 1729 Sz, si bien con reserva de las
partes para los juicios plenario, posesorio o petitorio . El 13 de febrero
de 1750 Juan Tonti, medico de Alberique, Felix Pascual Garcia, escri-
bano, y Joseph Ortiz y doce labradores y vecinos, hacen use de la re-
serva para juicio plenario, solicitando la jurisdicci6n acumulativa y a
prevenci6n con la que tiene el Alcalde Mayor, siendo declarado Alcal-
de ordinario y no Pedaneo el del lugar. Nos interesa nuevamente la ac-
tuaci6n conjunta de este grupo, en el que se intuye, como en el de
Valdeolivas, una cierta cohesi6n basada tanto en las aspiraciones so-
ciales como en la posici6n econ6mica : un medico, un escribano, doce
labradores y vecinos, seguramente campesinos acomodados .

Estos grupos no pugnan por obtener la titularidad de unas institu-
ciones vacias de contenido, todo to contrario . Francisco Carbonell, en

49 . AHN, Osuna, leg. 1726, n .° 67b y
50. AHN, Osuna, leg. 1726, n .° 67° b`s.
51 . AI-W, Osuna, leg. 1 .726, n .° 67°' . Informaci6n que remite el Corregidor Die-

go Francisco Sotillo Verde al Duque del Infantado, el 13 de enero de 1737.
352 . AHN, Osuna, leg . 1926, n .o 2 .
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Caste116n, dependiente del marquesado de Gandia, Alcalde -Pedaneo
para el marquesado, y ordinario segue su criterio-, el 5 de octubre de
1760, cuando intimado por los oficiales sefioriales a plegarse a cuanto
habian venido haciendo sus antecesores y reconocer la jurisdicci6n se-
norial, afirmaria oque estaba bien informado que una vez que la tenga
en sus manos (la causa o procedimiento por cuyo conocimiento se ha-
bia reiniciado la pugna por la jurisdicci6n) que deve administrar justi-
cia, y es suia, y aunque se le ha ensenado muchas causas de otros
Alcaldes averlo executado assi de dar quenta al Governador dixo, que
porque han querido hazerlo, y assi no quiere dexar la causa por ser dre-
cho suio» s' .

A traves de su ejercicio buscan la realizaci6n de ese estatus que
con tanto ahinco persigui6 Joseph Antonio Maestre en Valdeolivas ; as-
piran a detentar el poder '. Y, desde la ocupaci6n de esos cargos ptibli-
cos, ahora si desde una perspectiva claramente simb6lica, pretenden
tambien consolidar la posici6n social a que se han encumbrado .

Un poder del que se sirven imitando los modelos senoriales . De es-
te modo, no extrafia que surja el clientelismo, y que estos individuos,
desde su posici6n personal e institucional de preeminencia en el lugar,
actuen «haziendo amistad al amigo y agrauiando al enemigo» 55 . Una
conducta que se reflejaba en el desempefio cotidiano de los oficios, y
entre ellos el maximo, el de Alcalde, que desempefian con el mismo
desenfado y corrupci6n que los otros . Oficios que, cuando se trataba de
los llamados menores, como la escribania, llegaban incluso a vender
por debajo de su valor a amigos y Partidarios, con el consiguiente que-
branto para las arcas municipales 6.

L6gicamente, el ascenso socio-econ6mico de un sector de la oli-
garquia villana genera un inmediato conflicto con aquellos que, con su
misma posici6n econ6mica o aspiraciones sociales, se ven postergados
por ellos .

En Valdeolivas podemos observar este conflicto intraclase . Con-
flicto que surge entre la facci6n de Maestre, los republicos, y un espec-
tro de ese grupo social, mas anclado en la posesi6n de la tierra y, por
ello, tambien mas conservador, los patricios . Sera el clan de los Ro-
meo quien to lidere 5'. Y, en un intento de desacreditar al partido de Jo-
seph Antonio Maestre, iniciara un proceso de denuncias ante el Duque,

53 . AI-IIN, Osuna, leg. 1 .231, n .° 60 .
54 . AHN, Osuna, leg. 1 .726, n.° 67°' . De to que acusa a Maestre el Corregidor

Sotillo Verde en un informe al Duque del Infantado.
55 . AHN, Osuna, leg. 1.729, n.° 7.
56 . Denuncia que ya fuera recogida en la «Advertencia», AHN, Osuna, leg .

1726, n .° 7 .
57 . AHN, Osuna, leg. 1 .726, n.° 671.
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acusando a sus opositores de inmoralidad ", robar, y, sobre todo, bene-
ficiarse de una economia ganadera que perjudica los intereses agrico-
las de la villa: efectivamente, no s61o obtenian pingues beneficios por
permitir pastar a los ganados en tierras tradicionalmente agricolas, con
el resultado de quedar estas asoladas ; sino que incluso se beneficiaban
de la comercializaci6n de la came, adjudicando los oficios de la carni-
ceria a sus clientes y defraudando en el peso 59 . Los ganaderos se han
sumado al medrar de Maestre y los suyos, perfilando una asociaci6n
que beneficia econ6micamente a ambas partes . Grupos humildes de la
sociedad se han transformado en los primeros clientes de la facci6n,
rentabilizando asimismo su subordinaci6n . Pero el patronazgo se ex-
tiende, igualmente, a otros espectros sociales, como la poblaci6n reli-
giosa, a la que los Romero acusan de haberse «vendido» a Maestre tras
ser eximidos ilegalmente por 6ste de contribuir en los millones, aceite,
vino, vinagre y carne, habi6ndose de repercutir su contribuci6n en los
vecinos de la villa .

Los Romero, que veian con preocupaci6n hasta d6nde habia
llegado el bando de Maestre sin gozar del ejercicio de la juris-
dicci6n, temian sobremanera el momento en que la villa la recu-
perara y estos disfrutaran de otra palanca de poder . Por ello, la
soluci6n adoptada seria oponerse a la reasunci6n por la villa de
la jurisdicci6n .

El partido de los neutrales, por su parte, en su escrito al Duque
ya reconocia la existencia de estos dos bandos al afirmar «que de los
achaques de este cuerpo son culpados sus miembros, republicos y
patricios» 1. «Republicos» que, en los escritos de los Romero, son
identificados con el grupo encabezado por Maestre . «Patricios», que
debia hacer referencia al clan Romero. En ambos casos, se procura-
ba distinguir de quienes ostentaban el poder -los repfblicos-, a los
oligarcas con una base econ6mica mas tradicional, la tierra -los patri-
cios-.

Distinciones operantes e interesantes, que conducen al perfilado
de distintas estrategias de apropiaci6n del poder entre los vasallos. Y
que, en no pocas ocasiones, conducen, como forma de presi6n las mas
de las veces, o como resultado de la exasperaci6n ante la falta de resul-

58 . Se les acusara de pecar contra la came : «parezen estar indultados los vizio-
sos», AHN, Osuna, leg. 1 .726, n .° 67t .

59 . A trav6s de los parciales a los que contratan para la carniceria, y a los que
compran con no pocos benefrcios : «habiendo entrado en el tajon pot oficial un Vezino
Pobre de solemnidad, en algunos anos adquirio combeniencias, a comprado un golpe
de Hazienda, a casado algunos Hijos, y les ha dado algunas, esto horijinado de penni-
tirle, cierta porcion en el peso»; AHN, Osuna, leg. 1.726, n.° 6 7' .

60 . AHN, Osuna, leg. 1 .762, n.° 67) .
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tados, al an6nimo y al recurso a una violencia mas anunciada que ma-
terializada 6' .

Ahora bien, Zc6mo responden los senores a esas oagresiones>> de
sus vasallos?

II . LOS MECANISMOS DE REPRESION SENORIAL

El quid de la cuesti6n, no cabe duda, se encontraba en el control de
los mecanismos de organizaci6n de la jurisdicci6n . Algunos se encon-
traban ya en manos de los senores : la justicia en segunda instancia en
tierras de senorio, el derecho a nombrar corregidores y jueces delega-
dos, en ocasiones una justicia en primera instancia compartida con los
villanos por el Alcalde Mayor Sefiorial, y, previa aprobaci6n por el
Consejo de Castilla, la reasunci6n plena, y no compartida con los villa-
nos, de la jurisdicci6n e incluso de los oficios concejiles -mayores y
menores- . En este sentido, la situaci6n en Valdeolivas no debia ser
muy distinta a to que venia sucediendo en otras villas, ya desde co-
mienzos del siglo XVII.

A nuestro juicio, la maxima preocupaci6n de la autoridad senorial
desde el siglo XVI consistia no tanto en extender la jurisdicci6n como
mecanismo de conquista de nuevos vasallos y nuevas tierras, cuanto en
mantener en paz y quietud sus territorios . Ello, desde luego, no limita-
ba la politica de nuevas adquisiciones por las Casas, pero normalmente
las circunscribia al redondeamiento de sus propiedades " .

61 . Asi, Crist6bal Calixto de Mendoza, Juez de Comisi6n en Valdeolivas, es-
cribe en la noche del 11 de octubre de 1736 al Corregidor, Diego Francisco SoTi-
Lt,o VERDE, exponi¬ndole la delicada situaci6n que, en la villa, le ha puesto su
comisi6n de cobro de las alcabalas debidas. Esperando, como unica salida, ser re-
tirado del lugar, «pues yo estoi aqui mui biolento y mortificado de uer el orgullo
de estos caciques que no pueden disimular su conjuracion y mala boluntad ( . . .)
pues de sus indirectas y palauras prenadas me temo qualquier mal» ; AHN, Osuna,
leg . 1 .726, n .° 67g . Y su mujer tambi6n se dirigiria al Corregidor, preocupada por
la situaci6n de su marido : «Diego por Dios to pido mandes retirar a D° Chirstoual,
pues esta gente esta amotinada y me temo una desgracia pues quisieran que no co-
baras, y que hicieras sus mandados . Yo estoi muerta y tanto que si estubiera serca
Casa quisiera que me lleuaras con mi madre aunque no se si quisiera que to to que-
daras Dios nos saque en bien y to me geode . Valdeolivas oy doce de octubre, tuia
Elena» ; AHN, Osuna, leg . 1 .726, n . 6 . Y el mismo Corregidor, el 13 de octu-
bre, informaria al Duque sobre la actitud de Maestre y su grupo, que «abiendo ma-
quinado su orgullo no solo a la quexa, si tambien a manifestarue en ultimo
subsidio se baldran de la violencia» ; AHN, Osuna, leg . 1 .726, n .° 6 .

62 .1 . ATEEtvzA HERNiVVDEz, en Aristocracia, poderyriqueza en la Espana moderna.
La Casa de Osuna, siglosXVXIX, Madrid, 1987, observa «e1 caracter relativamente esta-
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Es asi que referencias a quietud y paz, relacionadas con el ejercicio
de la jurisdicci6n, las encontramos a to largo de todo el periodo anali-
zado ' . Que esta es una situaci6n generalizada se observa por el abun-
dante use que de conciertos, residencias y recursos a las Audiencias y
Chancillerias se hizo en este periodo .

En Lombay, el 12 de enero de 1725, Antonio Vicente Jimenez del
Olmo, «Abogado de los Reales Consejos, Gouernador, Justizia Mayor,
y Juez de Residencia>>, fij6 a1gunas normas encaminadas al buen go-
bierno del marquesado '. Y to primero que afirm6 fue el derecho ex-
clusivo del Marques en el nombramiento de los oficios concejiles, y la
advertencia a los Alcaldes Pedaneos sobre excederse oen su jurisdizion
pedanea sin exerzer ni usurpar la hordinaria» . Y Juan Monrroy y Obie-
do, Gobernador y Justicia Mayor del marquesado y abadia de Santilla-
na, campos de Argueso y Ayuso, y otros lugares de Infantado, se ve
obligado a ordenar a los oficiales de justicia del marquesado que «no
se cese por vos i vros ministros en el use i execion de lajurisdicion del
dho lugar i terminos a su senoria pertenecientes y que no os dexeys
desposeer ni despogar della>>' .

No es extrano, ya to hemos indicado, que de estas cuestiones sobre
jurisdicci6n acaben conociendo las Reales Audiencias y Chancillerias .
A traves de dichos procedimientos sabemos que normalmente quien
acude a ellas, al menos en la documentaci6n que en la Secci6n de Osu-
na se conserva en el Archivo Hist6rico Nacional, es el senor . Varias son
las razones que conducen a ello : Por un lado, el senor aprovecha la len-
titud y onerosidad de los procedimientos judiciales reales para desalen-
tar a la contraparte y, en muchos casos, arruinarla . De este modo,

ble de la propiedad rustica ducal (se refiere a la Casa de Osuna, y en concreto a la do-
cumentaci6n que obra en el AHN) entre 1599 y 1721, 74.480 fanegas frente a 86.287
en ambos anos, to que a titulo puramente indicativo y suponiendo te6ricamente que no
se hubiera vendido ninguna tierra, to que s61o es hipotdtico, significaria un crecimien-
to global del 15,9%, es decir, aproximadamente un 0,1% anual», p. 264.

63 . El 29 de enero de 1600, en Belalcdzar, Francisco Diego L6pez de Z"iga,
Quinto Duque de B6jar, instruye en sus funciones al Juez de Residencia y Corregidor
del condado de Belalcazar y estado de Capilla, requiridndole, entre las cuestiones de-
dicadas a Justicia, para que «en la uilla y estado de Ca procurara reducir los animos de
los vasallos a la paz y quietud que deuen tener, y aq[uietar]les en los pleitos que se si-
guen por el comun>> ; AI-W, Osuna, leg . 329, n .° 62 . Carlos de Boda, Marqu6s de Gan-
dia y de Lombay, unos anos antes, el 16 de mayo de 1579, en Castell6n, instruia al
Visitador General de sus Estados para que «mes subdits y vasalls de la mi justa admi-
nistracio dedits oficials y ministres ( . . .) per to mal exemple de aquells los tals vasalls
no [empiecen] a dilinquir>> ; AI-IIV, Osuna, leg. 1 .044, n .° 5 .

64 . AHN, Osuna, leg . 1 .230, n .° 1 .
65 . Dado en Santillana, a 5 de enero de 1591 ; AHN, Osuna, leg . 1828, n.° 7.
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quienes recurren ante estos organismos, contra los senores, to bacen
agrupados en colectivos como concejos o monasterios ; o practicamen-
te obligados por la necesidad de proteger el estatus amenazado por la
ingerencia senorial, como es el caso de los hidalgos . Por otro lado, las
mejores relaciones del senor y sus mayores recursos -no necesaria-
mente econ6micos, tambien en forma de influencias, de clientelis-
mo-, ponen a su disposici6n una pletora de abogados y de contactos
con los mismos magistrados que han de fallar su causa.

La menci6n de los abogados nos conduce a un punto que merece
resaltarse . Los senores, cuando actfan la jurisdicci6n, no s61o preten-
den ejercer un privilegio, sino, ajustandose a Derecho, prevenir posi-
bles conflictos. No de otro modo se explican las cuestiones que
plantean a sus abogados sobre dicho ejercicio. En este sentido, el 6 de
octubre de 1614, Juan Hurtado de Mendoza, Sexto Duque del Infanta-
do, plantea a sus abogados de Valladolid, entre otras cosas: Si tiene o
no derecho a nombrar a los justicias de su villa de Galapagar, o s61o a
confirmarlos ; y si podra nombrar un Alcalde Mayor para el conoci-
miento en segunda instancia de los pleitos que deriven de la villa y sus
lugares '.

Y si, por un lado, se desea la paz y quietud en los estados senoria-
les, previniendo en to posible los conflictos ; por otro, cuando estos sur-
gen, se ataca inmediatamente el problema desde diversas fuentes .

En primer lugar, se ataca al protagonismo que pudieran alcanzar
los oficiales concejiles, nombrando, como la Advertencia propugna
para Valdeolivas, Gobernadores fuertes, que no se dejen intimidar, y a
los que se instituya del grado de apelaci6n, cortocircuitando, asi, la pri-
mera instancia de los vasallos . Consecuencia evidente de ello es resi-
denciar ese poder en la villa, no s61o a efectos de racionalizar el
funcionamiento del aparato administrativo y judicial, sino como acto
simb6lico, de reafirmaci6n de la autoridad senorial en la persona de su
Gobernador.

66. AHN, Osuna, leg. 1.685, n.° 1. Los senores no son los iinicos en recurrir a los
jurisperitos . El estado llano, cuando acomodado, acude tambi6n a recibir su consejo.
Por ejemplo, en la primera quincena del mes de enero de 1772, se tramita un expedien-
ce de denuncia de tres sorregadas hechas por Joseph Miguel de Joseph en los campos
de Vicente Bisbal y de un cal Damaceno, vecinos de Catadan. Di6se traslado a Joseph
Miguel de Joseph para que contestara a la denuncia, exponiendo taste, con irreprocha-
ble fundamento penal, que «en asumptos penales es principio sentado el hauer de con-
currir y justificarse dolo d culpa en el q° contrauiene; porque no puede hauer pena sin
culpa y debe acreditarse en el incurrente», en AHN, Osuna, leg . 1.230, n.° 31 . Si no
conoci6ramos la ocupaci6n campesina del cal Joseph, bastaria con observar la nota al
pie del documento, que, fechado el 16 de enero de 1772, aparece sin firmar por no sa-
ber. El recurso a un profesional es evidence.
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Otro aspecto, tan necesariamente simb6lico como practico, es el
levantamiento de la carcel, claramente separada de la del Ayuntamien-
to -cuando 6sta existiera-, y comandada por un Alcaide senorial.

Por ultimo, procurar nombrar los oficiales sefioriales preferente-
mente en las personas de forasteros, pues estos no se encontraran so-
metidos a las mismas presiones ni partidismos que los del lugar, y,
dependiendo por ello mas directamente del senor, le seran tambien mas
fieles 6' .

La estrategia sefiorial en Infantado, consiste, pues, en ahogar la
autonomia de la justicia y administraci6n de sus villas y lugares, lle-
vando el Gobernador a la villa, anulando a los Alcaldes e impidien-
do que estos y los Regidores repartieran los oficios . Esto ultimo to
llevaria adelante el Duque del Infantado en Valdeolivas aprovechan-
do la existencia de, y enfrentado a las dos facciones que en la villa
disputaban por el poder. Lo primero, acudiendo al Consejo de Cas-
tilla y, previo informe de los odesmanes y perjuicios» que a la justi-
cia causaban sus vasallos, solicitar y obtener la reasunci6n de la
justicia ordinaria en sus oficiales de justicia, en su Alcalde Mayor,
siendo destituidos y suspendidos los oficios de Alcalde ordinario .

La politica sefiorial comprendera entre sus objetivos la continua
persecuci6n, por cualquier medio, de estas facciones emergentes . En
Valdeolivas, si por un lado se les prohibia elegir los oficios de Alcalde
ordinario, por otro se encargaba a los Regidores de cumplimentar fun-
ciones propias del Corregidor, que delegaba la ejecuci6n de los asuntos
mas penosos en ellos '. Asimismo, al Corregidor se le doblan las fun-
ciones, simultaneando en su persona el oficio de Corregidor con el de
Juez de Alcabalas ---como en Valdeolivas- , y transformandose en-
tonces, en juez y parte . Y se reclama al concejo la escrupulosa obser-

67 . «Los encargados (. . .), correa del senor, clases subaltemas, incluso no suelen
pertenecer originariamente a las comunidades en las que ejercen su oficio, y con las
que dificilmente se identifican teniendo en cuenta su movilidad geognafica en la bGs-
queda de mejores empleos», I . ATtt?NZn HERNANDEZ, «Consenso, solidaridad vertical
e integraci6n versus violencia en los senorios castellanos del siglo XVIIIy la crisis del
Antiguo R6gimen» (En prensa). Fsta politica presentaba el rasgo negativo de una me-
nor eficiencia, pues los oficiales del senor, al sentirse desarraigados, ono ponen el cui-
dado que un natural» (AHN, Osuna, leg. 1.726, n.° 61b) en la guarda y mejora de los
bienes e intereses del lugar; to que al final repercutia en el senor. Sin embargo, hasta el
siglo XVIII y la introducci6n de un principio de racionalizaci6n en la gesti6n de las
Casas, dstas se comportaran mss como un oikos, en el que la fidelidad es un elemento
valorado por encima de to meramente econ6mico.

68 . De ahi que, cuando se fuerce a los Regidores a cobrar las contribuciones, re-
partimientos y pagas, se lamenten de set «buenos pa este ma`, y principal grauamen, y
se les tenga despojados del onorifico dela Jurisdiz'» (el subrayado es nuestro) ; AHN,
Osuna, leg. 1726, n.° 6~` .
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vaci6n de sus obligaciones, incluso cuando se es, en una deliberada po-
litica de incentivo selectivo, mas «comprensivo» con los incumpli-
mientos de ]as villas pr6ximas, cuando 6stas no causan problemas al
senor ".

Otra f6rmula feliz de represi6n sera el uso, en propio beneficio, de
la conflictividad intragrupal que surge entre los vasallos . El Duque del
Infantado, en Valdeolivas, procurara enfrentar a los Maestre y Romero,
y, con la excusa de proteger al partido mas debil, reclamara de Maestre
en sucesivas ocasiones la prestaci6n de garantias de buen comporta-
miento para acordar la devoluci6n de la jurisdicci6n' .

Desconocemos c6mo concluiria la «rebeldia» de los de Valdeoli-
vas . El ultimo documento de la serie contiene la tiltima propuesta co-
nocida del Duque para solucionar la cuesti6n . Pero, aun con la falta de
la subsiguiente documentaci6n, esa propuesta ilustra claramente las in-
tenciones de 6ste . Que, si por un ]ado reconoce el derecho de Valdeoli-
vas a designar todos los oficios, supedita el de Alcaldes al afianzamiento
de Maestre.

Un afianzamiento que el mismo Duque, por la forma en que fue
concebido ", reconoce poco menos que imposible . Con el fin de evitar
dicho inconveniente, propone a la villa una serie de medidas en las que
se renuncia al afianzamiento de Maestre, al tiempo que se disefian unos
mecanismos que aseguren que esas «indegnidades» no se vuelvan a
producir. Lo importante de la proposici6n es que, de haberse aceptado,
dej6 inerme a la villa en manos del Duque, pues se dispone «q el Co-
rrego, ha de intervenir en el manejo de los caudales p6blicos, aunq este
fuera de la Ve dentro del Estado (. . .) Que se entienda to mismo en todo
to demas pertenez' a el comun, y sus efectos : Y sefialadam' q no se
pueda mover pleyto p' villa, sin q intervenga en la misma forma, y
otros equivalentes, sin olvidar la proporci6n de promediar los oficios
entre los de las mismas parcialidades, de modo que no llegue a supedi-
tar con ruina de la otra» 2. Es decir, el Corregidor controlaria las finan-

69. En Valdeolivas se exigira a los municipes el pago de los atrasos de las alca-
balas; to que no habia sucedido con los anteriores oficiales, verdaderos responsables
de los impagos pero tambi6n mss d6ciles, ni con los oficiales de las villas pr6ximas,
igualmente fieles al senor; AI-IIV, Osuna, leg. 1.726, n.° 67`.

70. Asi se manifiesta en escrito de 2 de enero de 1737, AHN, Osuna, leg. 1.726,
n.° 67`, y de 19 de enero del mismo aiio, AHN, Osuna, leg. 1726, n.° 671.

71 . «Se afianze el pago de los impuestos reales (de los cuales se debian hasta cin-
cuenta mil reales); del mal use de las varas de alcalde ; del paso y pasto de animales por
sus tenminos; que los propios de villa los maneje el mayordomo de propios, no alcal-
ddes.ni regidores ; y todos los males publicos y privados», Af W, Osuna, leg . 1.726, n.°

72 . AHN, Osuna, leg. 1 .726, n.° 67P
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zas y demas oficinas de la administraci6n concejil ; controlaria indirec-
tamente la justicia, pues no s61o retenia la segunda instancia, sino que,
en los pleitos que la villa sostuviera con terceros, debia ser incorporado
como parte . Y, en ultimo lugar, dividiendo el mimero de oficios entre
los dos bandos, se garantizaba el control inmediato de la mitad de los
mismos, que recaerian en gentes de la facci6n que le era favorable ; y
mediato de todos, pues la inoperancia a que semejante divisi6n debia
conducir haria resaltar aun mas el papel del Corregidor.

El senor, asimismo, publicita, de un modo 16gicamente sesgado,
favorable a sus intereses, los «desmanes» de sus vasallos . Desde un
sentido paterfamiliar de la organizaci6n y aprovechamiento del seno-
rio, primero realiza la descripci6n de las infidelidades cometidas, des-
pu6s impone el justo castigo .

De este modo, cuando el Abogado Tomas Femandez de Mesa, en
el pleito de Infantado contra Josef Lloret, describe descamadamente la
conducta del Alcalde usurpador, no s61o busca impresionar al Tribunal,
sino que se esta haciendo eco de la forma que tienen de ver el problema
los senores : ocon este error (ejercer la suprema jurisdicci6n) como rio
que sale de madre, ha inundado la Baronia con sus tropelias, publican-
do bandos, egecutando prisiones, pasta poner carcel privada en su pro-
pia casa, cepo en la Escuela de Ninos, de calidad, que por huir de sus
procedimientos, estan retraidos en la Iglesia los Escrivanos, i expuesta
la Baronia a un motin» " .

Y asi se entiende la satisfacci6n del Marquds de Gandia en el pleito
entablado contra sus vasallos de Murla y Orba 71, del que esperaba que
fuese ocaso de egemplar y ensenanza para mis vasallos»'S .

Como es natural en la sociedad del Antiguo Resgimen, la Audiencia
de Valencia dictaria sentencia, el 9 de diciembre de 1760, condenando
a los Alcaldes de Murla a diversas penas pecuniarias, apercibidndoles
de que no volvieran a exceder el contenido de su jurisdicci6n . Cuando
el Marqu6s reciba la noticia, su reflexi6n sera harto elocuente : «Y aun-
que el complemento a mis ventajas huviera sido la prisi6n de los Alcaldes :
Me satisfacen, las razones que pan tenido presentes los S- Ministros, para

73 . AHN, Osuna, leg. 1 .930, n.° 3. N6tese c6mo se le acusa no de la usurpaci6n
de la simple jurisdicci6n, sino, destacando la inadmisible felonia, de la suprema juris-
dicci6n. En el subsconciente de la autoridad judicial real se procede a equiparar la su-
perior jurisdicci6n que ejerce el seiior en su senorio, con la suprema que corresponde
al monarca; la agresi6n contra las prerrogativas del primero se convierte, asi, en un ata-
que a las reales .

74. Sabemos que se habian atrevido a poner en libertad a un preso que traia el es-
cribano del Gobemador de Gandia, aunque ignoramos la causa de esa conducts.

75 . Carta de 15 de noviembre de 1790, a su Junta Patrimonial en Gandia ; AHN,
Osuna, leg. 1 .231, n.° 1184.
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no girar por este rumbo; mediante a que el Castigo pecuniario, les serA
mas amargo A los reos, y superiormente dificultoso, para minorarlo ;
fuera de que, la Carceleria, y en Ytsperas de Pascua, podia ser poco du-
rable, y facil de dispensarse en la Visita General)) ' .

Primero se habia recurrido a la oficiosidad de los clientes del senor
de la Audiencia y otros escalones del aparato judicial . Despues, ganado
el pleito, procedia optimizar la victoria, por to que el sefior ordena a su
Junta Patrimonial que dicte prontamente una ordenanza de gobierno
que sujete a los vasallos, y que procure la elecci6n de oficiales conce-
jiles mas moldeables para el ano siguiente, dejando «aquellos animos
preocupados, y con temor de maior castigo» " .

Resulta evidente que estamos en presencia de una puesta en ejecu-
ci6n de to que Olson denomina «incentivos selectivos», en estos ulti-
mos casos consistentes en castigos destinados a prevenir, y asi se
expresa en numerosas ocasiones, nuevos conflictos .

III . CONCLUSIONES

El titular de un senorio no era en esta Had Moderna en la Corona
espanola, ni mucho menos, un senor feudal, en el sentido que dicho t6r-
mino tiene para los medievalistas . Su poder se hallaba fuertemente li-
mitado tanto desde el punto de vista de sus atribuciones : limitaci6n de
caracter legal ; de su capacidad para imponerse de hecho y sin conten-
der con otros poderes sobre los estratos inferiores de la «sociedad do-
minada» : limitaci6n institucional, derivada de la intervenci6n de los
6rganos de control de la Corona; y de la necesidad de reproducir socio-
16gicamente el poder, publicitando la imagen del senor a traves de la fi-
gura del paterfamilias : elecci6n de una estrategia de imposici6n sobre
el inconsciente coletivo, contrapesada por el deber de, y que llevaba
aneja la imagen de, realizar ciertas liberalidades en favor de los vasa-
llos -dotes, pensiones, donativos, en metAlico o especie, y concesi6n
de usufructos sobre predios y/o casas, etc.-, que mejoraban su exis-
tencia y limitaban el rigor de la autoridad senorial, al menos mientras
el vasallo se content6 con no cuestionar esa imagen'.

76. AI-IN, Osuna, leg. 1.231, n.° 1189
77. Dada en Madrid, a 16 de diciembre de 1760 ; AI-II~I, Osuna, leg . 1 .231, n.o

1189.
78. «Se puede por consiguiente definir el patronazgo nobiliario como una relaci6n

muy cambiante en la escala social : desde la protecci6n de los notables garantes del orden
en la comunidad local -que es s6lo una zona de retaguardia de la estrategia social de la
nobleza- a la relaci6n con loscolonos-que se va haciendo mfis paternalista y mAs agre-
siva cuanto mfis d6bil socialmente sea el colono- y al inter6spuramente caritativo-ac-
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El pretendido asalto al poder de los sefiores no fue, como hemos
visto, mas que un contrato desigual entre el Monarca Absoluto y la no-
bleza castellana . Un pacto por el que esta se oblig6 a apoyar hasta la
extenuaci6n a su rey ; que permitib a los Austrias la realizacibn de su
politica imperial, sirviendose tanto de los capitales que detraerian de
aquellos, cuanto de sus mismas personas '9 . Un pacto que apenas cost(
a la Corona la concesi6n de honores y salarios ; y estos ultimos regre-
sarian a la real Hacienda en forma de auxilia de la nobleza a su rey. La
inversi6n era, pues, rentable .

El control sobre los senores fue permanente . Hemos examinado
distintas instituciones de control de las que se sirvi6la Corona . Si aca-
so se produjo alguna relajaci6n en su aplicaci6n, esta fue acorde al cre-
cimiento de los auxilia al monarca y del endeudamiento tambien
creciente de la nobleza . El aflojamiento de esos lazos no fue rods que
un reclamo en manos del rey .

Sin embargo, hacia el otro lado de la relaci6n las cosas no aparecen
tan claras . Hemos podido comprobar c6mo el senor, en sus tierras de
sefiorio, tampoco puede actuar a su arbitrio . No solo esta atado por las
leyes y los mecanismos de control real, sino incluso por las propias
normas de gobierno que dicta el sefior, por ]as confirmaciones y nuevas
confirmaciones que, a to largo del tiempo, hacen los cabezas de las
Cass de los privilegios de algunas villas; y, sobre todo, por algo que E.
P Thompson ' ha estudiado maravillosamente : la pervivencia, dun en
el siglo XVIII, de una moral colectiva sobre to que era y no era legiti-
mo. Este conjunto de factores dio trabajo a numerosos abogados, en-
cargados tanto de aconsejar al senor sobre el alcance de las facultades
anejas a su jurisdicci6n, cuanto de defender sus posiciones ante los tri-
bunales, bien como demandado por los vasallos o como demandante .

El abundante numero de asuntos, sobre todo de finales del siglo
XVII y siglo XVIII, que acabaron en las Audiencias y Chancillerias del

tivado en vista del prestigio mundano y de la salvaci6n en el mas alld- dirigidos a los
campesinos pobres de la propia jurisdicci6n feudal ,, G. LEVY, op. cit., p. 81 .

79 . Se llegaria, incluso, aconfiar determinados oficios y empleos a los nobles que pu-
dieran adelantarlosgastos de ejecuci6n de la misi6n encomendada. De este modo, durante
su gobierno en los Paises Bajos (1567-1573), el Duque de Alba se endeudaria, al servicio
de la Corona, en 500.000 ducados. S61o los intereses de esa sums se elevaban a 35.000 du-
cados anuales, y fue tal la calamidad que supuso para las finanzas de su Casa, que 6sta no
saldria de sus dific ultades hasta pasado 1660. Los ejemplos son incontables. «Como obser-
v6 en cierta ocasi6n el duque de Alba, los reyes utilizaban a los hombres como si fueran
naranjas : primero les exprimfan el jugo y luego tiraban la cdscara», en G. PARKER, El
Ej&cito de Flandesy el Camino espaitol.1567-1659, Madrid, 1986, p.159.

80 . E . P . THOMPSON, «La economia "moral" de la multitud en la IngLaterra del si-
glo XV111», op. cit., pp . 62-134 .
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rey, es muestra bastante de hasta que punto las relaciones ofeudovasa-
llaticas» se habian publificado y juridificado para este momento . Ape-
nas ningun conflicto escapaba al conocimiento del monarca;
completando, asi, el control que sobre su nobleza venia ejerciendo.

Junto a estos elementos de equilibrio, se presenta un factor distor-
sionante, causa principalisima de cuantos procedimientos hemos con-
templado en el siglo XVIII. Se trata, ya to hemos mencionado, de la
emergencia de un nuevo grupo social, una oprotoburguesiao local, que,
situada entre la nobleza y el pueblo llano, y plena de aspiraciones, va a
comenzar a reclamar, persistente e insistentemente, una cuota de po-
der.

Tal es el caso de Joseph Antonio Maestre, villano enriquecido que
alcanza la compra de una hidalguia y, desde el oficio de Procurador
Sindico, se aupa hasta la regiduria, aspirando, sin duda, a una alcaldia .
Y una alcaldia no meramente honorifica, sino con un contenido, con
unas facultades claramente definidas y amplias : con poder. Pero, al
tiempo, pues no olvidemos que a6n nos hallamos ante una sociedad de
6rdenes, representativa, desde la simbologia del cargo p6blico, de la
autoridad, de esa posici6n social, de ese estatus que ha alcanzado y
que, por esta via, pretende consolidar.

El inter6s que muestra esta clase emergente por «este elemento ju-
risdiccional por tanto no es tanto econ6mico sino "politico-social"» 8' .

Quienes pugnan por una funci6n no vacia de contenido son perso-
nas acomodadas, o que han alcanzando un superior estatus en su res-
pectiva comunidad : el acaudalado Maestre ; el medico Juan Tonti, de
Alberique; o el escribano Pascual Garcia, de la misma localidad; como
tambien to eran los labradores, suponemos que propietarios de parce-
las de importancia, de esa villa .

La cohesi6n de este grupo, que ejemplifica diafanamente el caso
de Valdeolivas, en el que todos los memoriales, requerimientos y de-
mas documentos que proceden de la facci6n de Maestre, se despachan
firmados por todos los integrantes, o al menos por la mayoria . La co-
hesi6n de este grupo, pues, explica tambi6n el deseo de los sefiores por
controlar de modo mas firme la elecci6n de los oficiales del Ayunta-
miento; y si en algunos lugares parece que to consiguen -en Valdeo-
livas, quizas, en Murla y Orba, seguro-, en la mayor parte de ellos se
han de plegar a las formas tradicionales, procurando acudir al cliente-
lismo para situar en puestos de elegibles a sus hombres . Las casas ya
no disponen de los oficios, han de pugnar por ellos con los «protobur-
gueses» . Por ello, cuando obtienen a1guna victoria, interesa a las Casas

81 . I . ATIENzA HERNANDEz, Aristocracia, podery riqueza en la Espana moder-
na. La Casa de Osuna, siglos XVXIX, Madrid, 1987, p . 247 .
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darle la mayor publicidad posible, y dejar su huella imborrable en el re-
gistro de la historia lugarena .

Por tanto, observamos nacer, dentro de la Corona Espanola, una de
las contradicciones que, dentro del sistema, daran lugar, en el primer
tercio del siglo XIX, al fin de los senorios jurisdiccionales : el cada vez
mas fuerte control real de las jurisdicciones senoriales ; el surgimiento
de una clase que aspira a compartir el poder con los arist6cratas, al me-
nos a nivel local ; y una nobleza progresivamente mas empobrecida por
las depredaciones reales, mas dependiente de la Corona, y menos ca-
paz de controlar cuanto sucede en territorio de senorio, hasta el punto
de tener que solventar sus problemas ante los tribunales reales .

JOSE ANTONIO JARA FUENTE
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