
ELGOBIERNO POLTTICOYECONOMICO DE GIJONATRAVFS
DE LAS ORDENANZAS DE 6 DE SEPTIEM 3RE DE 1774

Las presentes notas complementan mi libro sobre los regidores de Gij6n 1, que
el propio profesor Tomas y Valiente conoci6 en sus viajes a Asturias, por to que
me parece conveniente dedicarselas hoy como homenaje a su gran personalidad .

Antes de comenzar a analizar el contenido de las citadas ordenanzas es preciso de-
jar constancia de la escasez de normas propias de este concejo, que solia regirse por
la legislaci6n real, por la costumbre o por las Ordenanzas Generates del Principado.

En las actas mumcipales del archivo gijones nos encontramos con algunas
ordenanzas dispersas, relativas a temas muy concretos como la regulaci6n de la
venta de carnes o vinos, los pesos y medidas propios del concejo, o la elecci6n de
sacristan de la iglesia parroqutal de la villa, pero ninguna a excepci6n de esta
de 1774 2, referente at gobierno municipal 3.

La potestad de los ayuntanuentos para formar y aprobar ordenanzas municipa-
les que regulen la vida jurfdica local, es de sobra conocida, y si bten se reservaba la
autoridad regia la ultima decis16n sobre ellas, no era imprescindible para que surtie-
sen efecto 4, aunque le otorgaban mayor potestad a la hora de su ctunplimiento .

Los regidores del Concelo de Gy6n Siglos xvt-xtx, en publlcacibn por el Instrtuto de
Estudios Astunanos

Se encuentran manuscrntas en el Archlvo Municipal de Gijbn Actas del Pleno .
Caja 1770-1778 . Llbro 1774 . Acuerdo de 16 de septlembre.

Se conselvan no obstante ordenanzas postenores de los slglos xLx y xx relatlvas a abastos,
aguas, alumbrado, cammos, cementeno, ceremonial, construccibn, empleados, fiscales, funciona-
nos, guardla municipal, incendlos, bomberos, limpleza, musica, pohcia urbana, sanldad-aslstencla
social, seslones de ayuntamlento, transporte y vendedores . Ver al respecto la relac16n que de las
mlsmas facthto en mI trabajo : «Ordenanzas mumclpales en Astunas . Estudlo Bibllogrdfico», en
Actas del Primer Congreso de Bibltografia Asturiana, Oviedo, 1989, t 1, pp . 412-458.

J CASTILLO DE BOBADILLA: Poliuca para corregldores y senores de vasallos, en ttempos
de pazy de guerra, y parajueces eclestdsticos yseglares y de sacas, aduanas y de residenclas, y



1338 Ramona Perez de Castro

LA CAPITAL DEL CONCEJO Y SU VECINDARIO

Gij6n es la capital del concejo. Las Ordenanzas se refieren a su vecmdario
como a «uno de los mas poblados de el pais». Ya en el siglo xvi contaba de entre
1 .000 a 1 .299 vecinos, cifra registrada como la mas elevada del concejo en este
siglo 5, la cual decrece a finales del mismo y aumenta de nuevo en el xvil a 1 .940,
volviendo a decaer a final de siglo debido a factores econ6micos, belicos y a
calamidades naturales 6. Por fin hacia la segunda mitad del xvili, el vecmdario
inicia su recuperaci6n llegando a alcanzar los 2.863 vecinos 7.

Se observa por estas Ordenanzas el numero tan elevado de personas que per-
tenecen a linajes ilustres e hidalgos, a las que califica de «personas de distingui-

sus ofictales y para regtdores, y abogados y del valor de los corregtmtentos, y Gobiernos rea-
lengos y de las Ordenes Amberes, 1750, 5, X, 28 : dice que pueden hacer ordenanzas aquellas
poblaciones que tengan «temtono y jurisdicci6n de mero y mixto impeno», y en 2, XVI, 129 :
Que s61o necesttan sanc16n real, aquellas ordenanzas municipales que puedan mterfenr las leyes
generales, o lesionar los intereses de terceros . Esta mtsma afirmact6n respecto a las ordenanzas
que traten del functonamtento mterno del municipio, la hace L . SANTAYANA BUSTILLO . Gobler-
no politico de los pueblos de Espana y el corregtdor, alcalde y Suez de ellos, Zaragoza, 1742,
pp . 38, 39 y 41

V6ase, en torno a la potestad normativa de los Ayuntamtentos, J BENEYTo- Htstorta de la
Admimstact6n espanola e htspanoamencana, Madrid, 1958, pp 474 y 475, E. ENtsiD IRujo : Orde-
nanzas y reglamentos mumctpales en el Derecho espanol, Instituto de Estudtos de Admmistractbn
Local, Madrid, 1978; J. M . BERNARDOARF.s «Las Ordenanzas mumctpales y la formac16n del Esta-
do modemo», en Primer coloquto sobre la ctudad hispantca, La Rabida, 1981 ; C . SEvn.LA GONZA-
LEZ- El Cabeldo de Tenerife (1700-1766), La Laguna, 1984, p 117, y L . SORIA SESE Derecho muni-
cipal gutpuzcoano (categortas normanvas y comportamtentos soctales), Onati, 1992, pp . 27-39

5 El numero de vecmos decrece a 1 .082 en 1596 V6ase al respecto S . DiAZ-JOVE BLANCO .
vLa poblac16n gijonesa durante el stglo xvm y el Real Pnvtlegto de Diezmos y Alcabalas, en
Boletin delReal Instituto de Estudtos Astunanos, Oviedo, 1995, mim . 146, pp 475-504 .

Sobre la poblac16n del concejo en el stglo xvi, pueden consultarse . Archtvo General de
Stmancas, C F. Hacienda, leg .68, nmformact6n de Juan de Valdds sobre el concelo de Gtj6n ;
id , Contadurias Generales, leg . l, 301 . oRelac16n por mayor» del vecmdano del Pnncipado de
Asturias de Oviedo, y Censo de Felipe II de 1594

6 Vid S . DiAZ-JOVE BLANCO . Lapoblact6n gyonesa , op cet , pp . 487 y 498 y ss .
Tambi6n puede consultarse para este siglo el manuscnto num 92 de la Btblioteca de la Um-

verstdad de Oviedo, que regtstra 2 471 vecinos .
Cfr los cuadros que sobre la poblac16n gyonesa del xviti pubhca S . DiAz-JovE BLANCO : La

poblacu3n gyonesa , op cti, pp. 487 y 503, yArc}uvo General de Simancas : Direcci6n General
de Rentas, m1m . Remesa, pp.705-706, libros 366-376, en cuanto al vecmdano de Gtj6n en 1752 .

El Catastro del marqu6s de laEnsenada prueba la afirmaci6n de las ordenanzas mumcipales de 1774:
KGixon es de un veztndarto de los maspoblados de el pats», porque en Gy6n en 1772 habfa 2.425
vecmos en la villa y concejo ; en Aviles, 1 .078, y en Oviedo, con ser la capital del Pnncipado, 3 066,
pocos mss que en Gij6n, stendo el del resto de los concejos bastante menor que el de estos ties. V6anse
los respectivos catastros ya pubhcados en An6nnno: Gy6n y su Rulueza en 1752, Gj6n, tmprenta de
«E1 Comercio» , 1902, p . 51, J. M MARTNEZ CAcHERo : «La ciudad de Oviedo y su Concejo en 1749>>,
en Boletin del Real Instituto deEstudtosAsturutnos, mim XLVI, Oviedo, 1962 p . 295, y R PEREz DE
CAsmo : «LaVilla y Concejo deAvil6s, segue las Respuestas Generales del Catastro del marqu6s de la
Ensenadao, en Boletin delRealInstituto de Estudios Asturtanos, nun. 140, Oviedo, 1992, p 671
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do nazimiento y convenienzias» 8; dato que no ha de resultar extrano si pensamos
que Asturias siempre se caracteriz6 por ser tierra de numerosas hidalguias.
Requisito que ademas debian de ostentar aquellos que obtuviesen oficios de regi-
dores, jueces o procuradores sindicos del concejo; quienes con tal de disfrutar de
titulos y honores no dudaban en falsificar la probanza requerida al efecto .

LA JUSTICIA, REGINIIENTO Y JUNTA MUNICIPAL .

LA JUST1c1A

La Justicia ordinaria del concejo de Gij6n estaba integrada por dos jueces
nobles 9, cuyo empleo era honorifico .

Se elegian por el Ayuntamiento conforme a las antiguas Ordenanzas Genera-
les del Principado de Asturias del corregidor Hernando de la Vega, de 1494 1°, que
sancionadas por los Reyes Cat6licos mediante Real Provisi6n de 10 de junio
de 1494 y ratificadas por otra Provisi6n de 18 de octubre de 1498, se incorporaron
a las del corregidor Lorenzo Santos de San Pedro en 1659, vigentes desde enton-
ces para todas las elecciones de jueces, regidores y oficiales del Principado " .
Estas ordenanzas rigieron tambidn en Gij6n aunque con ligeras variaciones 12,

Relaciona los hijos ilustres de Gij6n en el xvin, E RENDUELES LLANOS- Historia de la
villa de Gy6n desde los tiempos mds remotos hasta nuestros dias, Gij6n, 1867, pp . 427-438 .

Con antenondad a 1670 habia en Gij6n un juez pechero o labrador y otro hidalgo, pero
desde entonces y a propuesta del alferez Francisco de Jove Llanos, se nombraron los dos por el
estado noble, por parecerle a 61 pequdicial de otro modo . Llevada esta decision a pleito, se prolon-
g6 durante bastante tiempo, llegando mcluso a quedar sin resolver por la Chancilleria de Vallado-
lid. V6ase al respecto : E . RENDUELEs LLANOS : Historia de la Villa de Gcy6n , op cu , p . 250 .

En Avilds y Pravia tambien se elegian los dos jueces hijosdalgo, a diferencia del rests de
Asturias en que uno era por el estado noble y otro por el estado llano . Oviedo era otra excepci6n,
al elegirse tres jueces : dos por el Ayuntamiento y el otro por el Obispo o Cabildo, altemando por
anos Vul M . SANGRADOR Y VITOREs Historia de la Admemstract6n de Just :cia y del antiguo
Gobierno delPrincipado de Asturias, Oviedo, 1866, pp . 153 y ss .

'° Estas Ordenanzas, dadas en pnncipio para la ciudad de Oviedo, con el fm de termmar
con los altercados que se producian en las elecciones mumcipales, se observaron puntualmente
en todo el Principado desde que se incorporaron integras en las de Santos de San Pedro de 1659.

11 Sobre e1 modo de realizar las elecciones v6anse las citadas Ordenanzas pubhcadas por
M SANGRADOR Y VITOREs Historia de la Admmistraci6n , op cit , pp. 455-460 y 474-476 ; o la
edici6n que de las mismas y demos Ordenanzas generales del Principado de Asturias prolog6 y
recop116 F. TUERo BERTRAND : Ordenanzas generales del Principado de Asturias, Luarca, 1974 .

z Consistfan tales modificaciones, en el lugar, que era la plaza publica, plaza de la Bar-
quera o del Marquds de San Esteban del Mar, y no en la iglesia, en las bolas uthlizadas para la
extracc16n de los candidatos, que eran de plata en lugar de pellas de cera como rezan las Orde-
nanzas ; o en el ndmero de elegidos canto para regidores como para jueces que como ya hemos
dicho vanaba de unos concejos a otros

Prueba de que region estas Ordenanzas en Gij6n, es que cuando en 1783 desaparecen del
Archivo Municipal, en Acuerdos postenores se obhga a su observancia, cumplimiento y aplica-
ci6n (Archivo Municipal de Gij6n, actas de 1 de enero de 1785) Trata tambien de las ordenanzas
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como consta de las actas municipales 13 ; hasta que el 8 de agosto de 1794, se apro-
b6 por el Consejo una Real Orden sobre el modo de celebrar las elecciones para
paliar los abusos que se cometian en las mismas 14 .

El juez primero tenia unas competencias privativas o especfficas de su cate-
goria, que s61o podia practicar el juez segundo en caso de ausencia o enfermedad
de aquel, y a falta de ambos el regidor decano . Estas competenctas eran : jurisdic-
ci6n en todo to correspondiente al gobiemo politico y econ6mico; recibir y hacer
cumplir todas las comunicaciones y ordenes supenores tanto reales como de tri-
bunes supenores; todo to relativo al servicio de «quintas y levas» ; expedici6n
de reales instrucctones para la conservaci6n de frutos, manutenci6n de cierros y
evttaci6n de danos que puedan surgir por omisi6n o dejadez de los labradores
y comunicaci6n a los mismos de las relativas a plantfos reales y composici6n de
puentes y caminos 15 . En todas las demas competencias de to « civil y crimmal»
era id6ntica la jurisdicci6n ordinaria del juez primero que la del segundo 16 .

En materia de abastos, los dos jueces y los regidores del Ayuntamiento altema-
ban por semanas en su reconocimiento, calidades y cuidado, y tenian junsdicci6n
ordinaria hasta que se dictase sentencia definittva 17, para proceder contra los que vi-
ciaren los derechos, alterasen los precios o tmpidiesen la distribuci6n de los abastos.

EL REGIMIENTO

La organizaci6n municipal castellana en los primeros siglos de la Edad
Modema se asienta, como sabeinos, en la actuaci6n de dos 6rganos: El corregi-
dor como representante del rey en el concejo, y el Regimiento, integrado por:
regtdores, alcaldes, jurados, sindicos, escribanos . . .

municipales gijonesas E . RENDUELES LLANos Htstorea de la Villa de Gy6n , op cit , pp . 204
y ss. para el siglo xvi ; 247 y ss . para el xvu, y para el xvnt, 328 y ss

13 Una Real Orden de 1761 hacfa dos modificaciones importantes : una en cuanto al dia en
que debian de reahzarse las elecciones, sustituyendo el de 24 de sumo, dia de San Juan, poi el 31
de dictembre de cada ano, fecha que debi6 de ser modificada been poi la prdctica o poi otra dis-
posici6n posterior, porque las ordenanzas munmcipales de 1774, se refieren al 1 de enero, la otra,
en cuanto a la sustttuci6n del Juez pechero poi otro hidalgo, modificac]6n que en Gij6n ya se
habfa efectuado en 1670 poi decis16n del alf6rez mayor Francisco de Jove Llanos, para evitar las
competenctas entre ambos estados . Vid E . RENDUELEs LLANOS : Historia de la Villa de Gy6n ,
op cu , pp . 330 y 331 .

14 Esta Real Orden derog6 una Real Provisi6n dictada poi la Real Audiencia de Asturias el
18 de noviembre de 1792 en la que seprescnbfan vanas reglas que debian observarse en los con-
cejos, cotos y junsdicctones del Pnncipado en la elecci6n de oficios de Jusncia, para limitar los
abusos contra to prevenido poi las Leyes, Autos Acordados y rependas Reales brdenes .

15 Ordenanzas municipales de 1774 . Vease tambi6n E RENDUELEs LLANOS: Historia de la
Villa de Gij6n. , op . cet, pp . 331 y 332

16 Ordenanzas mumcipales de 1774 .
17 Archivo Municipal de Gij6n Actas mumcipales de 1774. Ordenanzas .
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Los regidores fueron el componente con mas influencia dentro del regimien-
to ; no s61o por su nfmero en orden a las votaciones, sino por los cargos y funci6n
que desempenaban en el municipio.

Antes de que la Corona iniciase la venta de oficios, el de regidor era anual
(de ahi la denominacion de anales, o cadaneros), accediendo al cargo por elec-
ci6n . Esta modalidad era general para toda Asturias .

Por la documentaci6n del archivo de Simancas, sabemos que el mimero de
regidores anuales oscilaba de unos lugares a otros del Principado, y que en ello
no influfa el contingente de poblaci6n, sino las normas u ordenanzas para el
gobiemo de cada concejo. Lo mas frecuente era que fuesen seis u ocho regidores
por concejo, pero oscilaban entre dos y doce 18 . Solamente en Gij6n se elegian
doce cada ano 19, seis hidalgos y seis labradores. Esta medida equitativa tomada
por el concejo, suponfa un gran acierto, porque de esta forma se evitaban las
peleas y luchas sociales que por la obtenci6n del cargo solfan tener lugar cuando
los oprincipales» de la villa y concejo realizaban la elecci6n de oficios 20.

En Asturias, las regidurfas comenzaron a venderse en 1543 z' ; desde entonces
se adquirfan mediante obtenci6n del titulo real expedido por la Corona, o por

18 Arcluvo General de Slmancas : C . F. Hacienda, leg . 68 .
S61o los concejos de realengo tenfan enajenadas la totalldad de las regldurfas conceliles,

mlentras que los concejos redlmldos o de senorfo de sus vecmos, los mantuvieron electhvos
durante la Edad Modema. Vid B. BARREIRO MALL6N : «Estructura municipal de Asturias en el
slglo xvtn», en Actas del Coloquio Internaclonal Carlos IIIy su slglo, Umversldad Complutense.
Madrid, 1990, t. II, p 34, yA MENENDEZ GONZALEZ: «La Venta de oficios publicos en Astunas
en los siglos xvi y xvt[», en Boletin del Real Instltuto de Estudlos Asturlanos, mum 112, Ovledo,
1981, pp 705-707.

19 Archlvo General de Slmancas : C F. Hacienda, leg 68 Constata esta cifra L . SUAREZ
FERNANDEZ : Reflexlones sobre la hlstorla de Gq6n, GIj6n, 1995, p 116

2° Prueba de los generallzados enfrentamientos a la hora de la elecc16n de oficlos, es el
mteres de los Reyes Cat6llcos en que se cumplan las Ordenanzas del corregldor Hernando de la
Vega de 1494 dadas para Oviedo, y que posterionnente se msertaron integras en las de Lorenzo
Santos de San Pedro de 1659, para aplicarse a todo el Prmcipado.

21 Archlvo General de Slmancas C . F Hacienda, leg. 68 .
Al tratar de la patnmomallzaci6n y enajenac16n de oficios publlcos en Castilla es inevitable

la consulta de los numerosos trabajos del profesor F. TOMAS Y VALIENTE, que estudia con detalle
este tema desde sus origenes bajomedievales hasta cormenzos del xix «Ongen bajomedleval de
la patnmonlallzaci6n y la enajenaci6n de oficios publlcos en Castilla», en Actas del I Sympo-
sium de Historla de laAdmlmstracl6n, Madrid, 1971, pp 125-159 ; «Dos casos de mcorporacl6n
de oficios p6blicos a la Corona en 1793 y 1800», en Actas del 1I Symposium de Hlstorla de la
Administration, Madnd, 1971, pp 365-391 ; La venta de oficios en Indlas (1492-1606), Madrid,
1972 ; «Las ventas de oficios de regidores y la formacl6n de ollgarqulas urbanas en Castilla
(stglos xvi[-xvut)» , Actas de las Premeras Jornadas de metodologia apllcada de las Clencias
Hist6ricas, 1993, III: Hlstoria Moderna, Santiago de Compostela, 1975, pp . 550-568 ; «Dos
casos de ventas de oficios en Castilla», en Homenale a don Juan Regld Camplstrol, vol I, Valen-
cla, 1975, pp . 333-343, «Opmlones de algunos juristas cldsicos espanoles sobre la venta de ofi-
cios publicos» , Filosofia y Derecho Estudlos en honor de Jose Corts Grau», Valencia, 1977,
pp . 627-649, «Ventas y renunclas de oficios p6blicos a mediados del slglo xvtl», en Memorlas
del IV Congreso International de Historla del Derecho Indiano, Mdxlco, UNAM, 1976,
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renuncia del anterior titular, y posteriormente desde el reinado de Felipe IV, cuan-
do dejan de darse «de por vida del comprador» y se conceden por «juro de here-
dad», se perpetdan 2z, y el compradorpuede disponer libremente de su oficio y
transmitirlo, dando asi lugar a otras dos formas de adquisici6n del oficio : por
transmisi6n hereditaria o por compra al titular (venta privada del officio) .

En el siglo xvni en Gij6n eran todos perpetuos y de nombramiento real, y asi
to refleja la ordenanza de 1774 23; obteniendo el oficio en su mayor parte «perso-
nas de distinguido nazimiento yconveniencias» .

En Gij6n, al lado de linajes ilustres e hidalgos Como Jove, Ramirez, Argue-
lles, Hevia, Tineo, Moran Lavandera, Menendez Comellana. . .24, e incluso nobles
Como el marques de Santa Cruz de Marcenado, marques de SanEsteban del Mar,

pp 725-753 ; «Les ventes des offices publics en Castille aux xvil et xvlll slecles», Internatlona-
1es Colloquium m Berlin, 1978 ; Aspekte sozialer Mobehtat m Europalschen verletch (17 and 18
jahrhundert), Berlin, 1980, pp . 89-114 ; Gobterno e Instttuciones en la Espana del Antlguo
Regimen (capitulo «Ventas de oficios p6blicos en Castilla durance los slglos xvrl y xvlll» ),
Madrid, 1982 .

Tamblen estudlan este terra : J . H . PARRY oThe sale of public office in the Spanish Indies
under the Hapsburgs», lberoamerlcana, 37, Berkeley, 1953 ; M . FRAGA IRIBARNE y J . BENEYTO
PEREZ- «La enajenac16n de oficlos pdblicos en su perspectiva hlst6rica y sociol6glca» , Centena-
rco de la Ley del Notar:ado Estudlos Hlst6recos, I, Madrid, 1964, pp 393-472; R . MOUSNIER : La
venalue des offices sous Henri IV et Louis X111, Paris, 1971 ; A . DomtiNGUEZ ORTIZ : oLa venta de
cargos y oficios p6blicos en Castilla y sus consecuenclas econ6mlcas y soclales», Anuarlo de
Hlstorla Econdmlca y Social, Madrid, 1975, pp. 105-137, A . MENtNDEz GONZALEZ : La venta de
oficlos publlcos , op . cet, pp . 677-707, A. SACRISTAN Y MARTNEZ Munecipalldades de Castilla
y Le6n, Madrid, 1981, cap. II ; J TORRAS I RIBS: oLa venta de oficlos munrclpales en Cataluna
(1739- 1741), una operaci6n especulatlva del goblerno de Fellpe IV», en Actas de11V Symposium
de Hlstorta de la Admemstract6n, Madrid, 1983, pp. 723-747 ; M CUARTAs RIVERO aLa venta de
oficlos publlcos en el slglo xvl», en Actas del !V Symposium de Hlstorla de la Admimstrace6n,
Madrid, 1983, pp 225-260 ; <(La venta de los oficlos publlcos en Castrlla-Le6n en el slglo xvi» ,
Hispama, XLIV (1984), pp 495-516, y M L6PEz DiAZ : Goberno municipal e Admmlstracl6n
local na Galicia do Antlgo Rexlme, Santiago, 1993, pp . 53 y ss

Al estudlar la Hacienda Castellana se refieren a la venta de oficlos pubhcos los slguientes
autores: A. DOMINGUEZ ORTIZ Politica y Hacienda de Felipe 1, Madrid, 1960 ; R CARANDE Tt1O-
VAR: Carlos Vy sus banqueros, Madrid, 1976, 3 vols ., y Barcelona, 1977, t 3, pp . 420-428, M
ULLOA. La Hacienda Real de Castilla en el reenado de Fehpe 11, Madrid, 1977, pp. 653-659, M.
GARZ6N PAREIA- La Hacienda de Carlos H, Madrid, 1980

2z Las regidurfas se perpetuaban poi la compra dlrecta del oficlo acrecentado, o poi la
compra de la perpetuac16n poi el titular de un regrmiento renunclable

3 Cuando dice- «Los oficios de Regrmlento de que son duenos en propledad .»
A prmciplos de este slglo habia en GIj6n 35 regldores perpetuos (Archlvo Municipal de

Gij6n, Expedlentes, 1707), mimero que descend16 en 1723 a 22 y se mantuvo durante el remado
de Femando VI (Archlvo Municipal de Gij6n, actas mumcipales, anos 1723, 1752, 1750, 1751
y 1752) ; oscilando de 22 a 33 regldores hasta prnnclplos del slglo xIx (Archivo Municipal de
Gij6n, actas mumcipales) . En 1825 habia 33 regldores perpetuos, de los que s61o ejercian el
cargo tres (Archivo Municipal de GIj6n, acuerdo de 20 de dlclembre de 1825)

4 Segun L SUAREZ FERNANDEZ . Relexlones sobre la Hestorla de Gq6n, Gij6n, 1995,
p . 165, «eran nueve los Imajes que formaban la ollgarquia en el reglmlento : Miranda, Valdds,
Jove y Llanos, Lavandera, Cifuentes, Cam6, Tejera y Suarez de Venna» . Observe el lector que
aunque Sudrez clta que son nueve, contando s61o resultan ocho .
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marqu6s de Casa Tremanes, y los habitos militares de caballero de la Orden de
Santiago, que ostentaba don Fernando de Vald6s, o el de Calatrava que tenia don
Sebastian Vigil de la Rua, desempenaron tambi6n el oficio bur6cratas y hombres
ricos 25, con la intenci6n de incrementar su prestigio social, de ennoblecerse y
cimentar una posici6n privilegiada en las instituciones politicas municipales.

Apartir del siglo xvl, y a trav6s de las reuniones celebradas en el Ayunta-
miento, los regidores tuvieron en sus manos el control politico, econ6mico y
social del concejo durante toda la Edad Moderna.

La primera funci6n que de forma gen6rica y global tenia encomendada un
regidor, era la de regir y gobernar la ciudad, velar por el bien y el Orden de la
villa y concejo 26 ; pero como integrante del Ayuntamiento desempenaba ademas
unas funciones concretas en tres ambitos diferentes : el gubernativo 27, el normati-
vo 28 y el judicial 29 .

u Entre los reqmsltos exigldos para ser regldor figuraban la lndalgufa notona y el no haber
desempenado ellos m sus antepasados oficlos mecdmcos o viles, in haber ejercldo como mercade-
res o prestamistas Pero en la prdctlca, to todos eran hidalgos, nI llevaban aparejados todos los
requlsltos inherentes al cargo, y prueba de ello la tenemos precisamente en Gij6n, pues «nuentras a
los pecheros de ongen forastero ennquecldos con el comerclo se les cerraban las puertas del Ayun-
tarmento, a los hidalgos de ongen gljones enriquecldos de igual modo se les franquearon slempre» .
Un elemplo to tenemos en las casas de Jove y Tmeo, que desempenaron acnvldades mercantiles en
los slglos xvl y xvli . Vid S DfAZ-JOVE BLANCO . La poblace6n gyonesa ., op cit, pp 492 y ss

26 A . CORNEJO : DIccionareo Hest6rico y Forense del Derecho Real de Espana,
Madrid, 1779 Voz- «Regldor», p . 525 .

27 De entre las competencias gubernativas desempenadas por los regldores en Gij6n, desta-
ca la elecc16n de cargos concejiles, pero tambi6n toman cuentas a los oficlales sallentes, admmls-
tran las rentas y bienes del comun, los blenes muebles e Immuebles del Santuano de Nuestra
Senora de Contrueces, y ehgen al sacnstdn de la iglesla parroquial de la villa Reallzan funclones
de pollcfa local, garanthzando la segundad del mdlvlduo, la salubndad e hlglene, la conservac16n
de la naturaleza y cuestlones agropecuanas, obras p6bllcas y urbanlsmo Asisten tambl6n a actos
soclales : rellgiosos (procesiones, fiestas .) y lalcos (reclblmiento de autondades, corridas de
toros, naclmiento de los princlpes reales, comedlas, fiestas locales )

28 El Ayuntamlento tenia potestad para aprobar nuevas ordenanzas o bandos mutuclpales,
reformar las antiguas y elevar petlclones, sdpltcas o protestas al rey, bastando con el voto de los
regldores para tales acuerdos .

29 La admimstracl6n de Justicla no era competencla del reguniento o ayuntarmento en su
conjunto, smo s61o de los jueces ordmanos elegldos en el mlsmo, dentro del dtnbito municipal y
hasta una determmada cuantia; pero to que sf competia al conjunto de regldores, era el ejerctcio de
la potestad dlsclphnana, es declr la unposlcl6n de penas pecumanas por desobedecer las ordenan-
zas mumclpales . Tamblen de forma sumana daban curso a los pleltos que en cuanto a los proplos
y rentas tuvlese la poblac16n pendlente. Junto con los jueces podian ejercerjusUcta en las apela-
clones presentadas al reglmiento que no excedlesen de una determmada cuantia. V6anse : Nueva
Recopilacl6n, VII, 5, 7; L SANTALAYA BUSTILLO : Gobeerno politico de los pueblos de Espana ,
op cit , p 48, A. VILLADIEGO VASCUNANA y MONTOYA: Instruccl6n politica yprLictica judicial,
conforme al estllo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordlnarlos del
Reyno, Madrid, 1747, p 107; A X. PEREZ y L6PEz. Teatro de la Legeslacl6n Universal de Espana
e Indlas, Madrid, 1798, p. 497;M. CUARTAs RIVERO. Ovledo y el Prtnclpado de Asturias afines de
la Edad Media, Oviedo, 1983, p. 243, L Sona Ses6 . Derecho municipal Gulpuzcoano , op ctt,
pp 68 y 69
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El procurador sfndico general era un cargo honorifico al que se accedfa por
elecci6n, recayendo en personas nobles 3°, con el fin de promover los intereses del
pueblo, defender sus derechos y denunciar los agravios que le sean inferidos 31 .

Era competencia del procurador sindico general, asistir a todos los ayunta-
mientos que se celebren, representar en los mismos cuanto considere de publica
utilidad y protestar e impugnar to que encuentre perjudicial, defendiendo siem-
pre la causa comun en materia de abastos publicos .

Los diputados del Cormin se crearon el 5 de mayo de 1766, siendo presiden-
te del Consejo el conde de Aranda, para velar por el bien y beneficio pubhCo 32.

Eran de elecci6n popular por parroquias o barrios 33 ; cada ano en diciembre
se reunian los vecinos de la villa con asistencia de uno de los escribanos de Ayun-
tamiento y elegfan a dos personas 34 como diputados del Comun.

Cual dice Serrano Belezar, «estos oficios son dignos y honorfficos ; y aunque
no requieren distinci6n de estados, no deben darse a personas infames: ni hay
inconveniente en que el primer dtputado sea plebeyo y el ultimo noble. . .» 35 .

Ocupan su asiento en el Ayuntamiento despu6s de los regidores, pero antes
que el procurador sfndico general y que el personero 36.

Las facultades y prerrogativas de los diputados del Comun se regfan por la
Instrucci6n de 26 de junio de 1766, que regulaba su intervenci6n en materia de
abastos 37 . Tenian voz y voto en el Ayuntamiento, siempre que el asunto a tratar
no versase sobre el nuevo gobiemo politico .

30 Asi rezan las Ordenanzas munmcipales de 1774
31 Con estos fines ha de ser elegido el procurador sindtco general . Vid J EsCRICHE Dic-

ctonarto Razonado de Legislacidn y Jurtsprudencia, t . IV, Madrid, 1876, p.730.
32 NovisimaRecopilact6n, VII, 18 ; M . SERRANO BELEZAR : Discurso politico legal sobre la

erecc16n de los deputados y personeros del Comun de los Reynos de Espana, sus elecciones y
Jacultades, para mstrucct6n de los mesmos, de las Justicias, Regidores, Escribanos de Ayunta-
miento y otros, Valencia, 1790, tratado I, pp . 9-13 ; ver tamb6n C DE CAsTRo: La revoluc16n libe-
ral y los mumcipios espanoles, Madrid, 1979, p. 42 ; J SANCHEZ ARCILLA- «Del municipio del
Antiguo Regimen al mumcipio constrtucional . Un caso concreto : Guadalajarao, en Actas del
IVSymposium de Historia de la Admmestract6n, Madrid, 1983, pp 640- 642; J . INFANTE MIGUEL-
MoTrA- El mumcipto de Salamanca afinales del Antiguo Regimen, Salamanca, 1984, cap . III,
A . RODRIGUEZ FERNANDEZ- Alcaldes y regidores Admimstraci6n territorial y gobterno munici-
pal en Cantabria durante la Edad Moderna, Santander, 1986, p. 32 ; C. MERCHAN FERNANDEZ
Gobierno municipal y Admenestracidn local en la Espana del Anteguo Regimen, Madrid, 1988,
p . 204; B . BARREIRO MALL6N: Estructura municipal . , op cit, pp . 548-550.

33 Vjd M. SERRANO BELEZAR : Discurso politico legal , op cit , tratado II, pp 13 y ss
34 Ordenanzas mumcipales de 1774 .
El Consejo determm6 por regla general que se eligtesen cuatro diputados siendo el pueblo

de 2.000 vecinos, y dos no llegando aellos . Vid M SERRANO BELEZAR : Discurso politico legal. ,
op cu , tratado I, p . 10.

35 M. SERRANO BELEZAR: Discurso politico legal. . ., op cit., tratado II, p 37 .
36 M. SERRANO BELEZAR: Discurso politico legal. . ., op cit , tratado II, p. 38 .
37 Se refiere a sus facultades la Ordenanza que estamos analizando de 1774 . Vid en cuanto

a sus facultades M. SERRANO BELEZAR Discurso politico legal ., op cit , tratado III, pp . 46 y ss
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Junto a estos elegian tambien los vecinos un procurador personero, que
ostentaba la misma representaci6n en los Ayuntamientos y fuera de ellos que el
procurador sindico general, es decir podfan hacer las consideraciones, protestas e
impugnaciones que considerasen oportunas para defensa del bien comitn. S61o
tenia voz, pero no voto, y sus funciones pronto se vieron reducidas a proponer o
informar, pero no a decidir sobre cuestiones de abastos o policia 38 .

LA JUNTA MUNICIPAL

La propiedad colectiva municipal estaba administrada por la Junta Municipal
de Propios y Arbitrios, que presidida por el juez primero la componian dos regi-
dores diputados del Comiin, el procurador general y el personero, y cuando se
tratase de arbitrios concedidos para la conservaci6n del puerto, intervenian ade-
mas dos diputados del Comercio 39.

Todos ellos tenian derecho a votar, salvo el procurador general y el personero
que s61o tenian «voz representativa».

En la Junta se trataban siempre asuntos relacionados con los propios y arbi-
trios : obras publicas, reparaci6n de caminos, ensenanza publica, algunas funcio-
nes de policia. . ., y se hacian relaciones semanales omensuales de los gastos o de
los rendimientos obtenidos de los btenes de propios (utilidades obtenidas de las
fmcas comunales 4°

Al frente de los caudales producidos por propios y arbitrios, se encontraba un te-
sorero, que nombrado por la propia Junta, guardaba la hacienda municipal en el «arca
de tres llaves>. Unade esas Haves la tenia el tesorero, otra el juez primeroy la tercera
el regidor mas antigun41, por to que para sacar algtin caudal de la misma era necesaria
la coparthcipaci6n de los tres claveros, que debian de tomar raz6n de los libramientos
o ingrescs conforme a la Real Instrucci6n de 30 de julio de 1760; y estando los arbi-
trios en administrac16n, la Junta tenia que nombrar tambi6n a los admmistradores que
considerase oportunos para cumphr las Reales Cedulas relativas a dichos arbittios 42.

38 Sobre el personero pueden consultarse J. CASTILLO DE BOVADILLA Polfttca para corre-
gtdores , op ctt, 111, V111, 25, M. SERRANO BELEZAR: Dtscurso Polftco Legal , Op ctt, C. DE
CASTRO: La revolucton liberal , op cu , p. 42 ; J. SANCHEzARCa.LA: Del mumctpto delAntigun
Regimen , op cu , p. 643ynota 92 ; J. INFANTS MIGUEL-MOTTA : El muntctpto de Salamanca. . ,
op ctt, cap. III; A. RODRiGUEz FERNANDEZ: Alcaldes y regtdores , op cet, p. 32 ; C. MERCHAN
FERNANDEZ. Gobterno municipal. , op cit, p. 204; B. BARREIRO MALL6N- Estructura munici-
pal ., op ctt , pp. 56 y 57 .

39 Archlvo Municipal de GIj6n Actas mumcipales. Ordenanzas de 1774.
'0 Las fracas comunales productivas las dlsfrutaba de forma gratmta el comun de los vecl-

nos . Vid Dtcctonarto de Htstorta de Espana, voz : «Proplos y arbitrios», t. 111, Madrid, 1969,
pp . 355 y 356 .

41 N. R , 111, 6, 15, y L. SANTAYANA BUSTILLO : Gobterno politico , op ctt , pp . 74 y77
42 Archivo Municipal de Gtj6n Actas munlclpales. Ordenanzas de 1774.
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ACTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS

La Justicia y Regimiento <<en Cuerpo de Ayuntamiento> tenia que acudir en
ocasiones adeterminados actos sociales religiosos o civiles.

Sobre los actos religiosos, establecen las Ordenanzas de 1774 que asistan
los dias que tiene por costumbre a !asfestividades de la parroquia i prozesiones

pfblicas en lugar preferente, concurriendo los diputados delComun i procura-
dores, sindico general ypersonero en sus respecttvos lugares, con preferencia a
los scribanos de Ayuntamtento a quienes antezeden los dos porteros con tiara de
xustizia yendo delante de dicho cuerpo el atambor de la villa en su marcha . . . .>> .
Estas Ordenanzas fueron amplhamente desarrolladas por un ceremonial del Ayun-
tamiento aprobado en sesi6n de 26 de octubre de 1848 43 .

Las festividades religiosas a las que porreglamento ha de asistir el Ayunta-
miento eran: Las Candelas, la Ceniza, el domingo de Ramos, Semana Santa, el
Corpus, y SanPedro Ap6stol que regula con todo detalle su ceremonia44.

Se refiere tambi6n dicho ceremonial a los fundamentos y derecho que tenia
el Ayuntamiento de Gij6n para gozar prerrogativas y honores en su iglesia parro-
quial 45 ; a las relaciones del Ayuntamiento con el parroco 46, y con el sacristan
mayor 47; a la colocaci6n de la Corporaci6n en la iglesia 48 ; al nombramiento y
obligaciones del predicador cuaresmal 49 ; a las relaciones del Ayuntamiento con
las autoridades y demas personas que acostumbra convidar, haciendo hincapi6 en
el caracter personal de la invitaci6n y las formalidades que la acompanan 50; asf
como el orden de colocaci6n de los individuos del Ayuntamiento y los convida-
dos en las formaciones en corporaci6n 51 .

En cuanto a las visitas y recibimiento que habia de hacerse a las personas
ilustres que lleguen al concejo, se refieren las Ordenanzas en concreto a dos: la
del obispo de la Di6cesis y la del senor regente de la provincia, pero hande guar-
darse con todas las personas relevantes, es decir: «personas de superior caracter
y distinci6n>> .

43 Archivo Municipal de Gij6n . Actas de 1848, fols. 67 r.0 a 82 v 0 Este cunoso ceremonial
fue editado como An6nimo : Ceremonial del Ayuntamiento de Gq6n, Oviedo, imprenta de
D . F Pedregal, s/f (4 °, 12 pp ), raro opusculo al que hace referenda L. CAsTAN6N : Bebleografla
de Gydn, Gq6n, 1975, p . 44 .

44 Ceremonial de 1848, arts 29 - 49 .
45 Ceremonial de 1848, art 1
46 Ceremonial de 1848, arts 2-5 .
47 Ceremonial de 1848, arts 6-8 .
48 Ceremonial de 1848, arts 9 y 10
49 Ceremonial de 1848, arts 11-14.
50 Ceremonial de 1848, arts 15-24
-11 Ceremonial de 1848, arts 25-28
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En este caso, no asiste toda la Corporacidn, sino una representaci6n integra-
da por dos caballeros regidores diputados por el mismo Ayuntarniento, precedi-
dos por dos porteros con vara de justicia . La despedida se hard con la misma
representacidn, pero sin saludo de artilleria, por no estar esta a la disposicidn y
cargo del Ayuntamiento.

En posteriores visitas de las mismas personalidades, ase tendrd la atencion
de vtsitarlos en sus posadas con igualformalidad» 52.

Entre los actos sociales religiosos a los que estaba obligado el Ayuntamiento,
merecen destacarse, aunque no se refieran a ellos las Ordenanzas de 1774, los due-
los, viaticos y funerales, que implicaban un ceremonial y una serie de actos exter-
nos, que se reflejan perfectamente en algunos acuerdos de las actas municipales 53 .

En el caso de los funerales reales, que se realizaban en el Ayuntamiento, para
demostraruna perdida tan grande, ademas de vestir luto una representaci6n de
regidores, se colocaban negras colgaduras en los balcones del mismo, se hacia
sonar la campanaen tono lugubre como aviso a los vecinos y se vestfan las muje-
res de negro hasta la celebraci6n de las exequias . El dfa antes del funeral se can-
taban las visperas, y el dfa de las honrras, comenzaban estas con asistencia de la
Justicia y Regimiento, personas invitadas y numeroso ptiblico . La iglesia estaba
repleta de velas puestas en los altares y tiimulo colocado en el centro, los asisten-
tes llevaban luces en las manos y la mdsica era la de la capilla de Oviedo . Se reu-
nfan hasta cuarenta parrocos, todos de las parroquias del concejo, alrededor de
uno de los mejores predicadores del Princtpado, que oficiaba la misa 54 .

Alos actos sociales laicos o civiles asistfan la Justicia y Regimiento «con la
mismaformalidad, stn que se admita en su Cuerpo apersona extrana, no siendo
que se encuentre en la villa algun grande de Espana, opersona caracterizada de
unoy de otro estado a quienes se invita a asisttr» 55 .

Algunas fiestas civiles tenian lugar la vispera o a continuacidn de las religio-
sas, como la del dfa de San Pedro, que se festejaba con bailes, fuegos artificiales,
cohetes, comparsas y juegos; tambien asistian a las comedias o al teatro ; parhci-
paban en las mascaradas, vistiendose con ricas y vistosas libreas; o iban a las
corridas de toros, que en Gijdn tuvieron mucho exito, incidiendo incluso en la
venta de cames, por ser el precio de la de toro de estas corridas dos maravedfes
mas card que la del abasto ordinario 56 .

5z A estas formalidades, aunque con menos prectsibn, se refiere asimismo el ceremonial
de 1848 en sus arts . 50-54.

53 Ceremonial de 1848, arts. 55, 56 y 57, y actas mumcipales. acuerdos de 29 de octubre de 1665
y 16 de noviembre de 1700, relativos a los funerales y exequias de los reyes Fehpe IV y Carlos II .

54 E RENDUELES LLANOS- Historia de la villa de Gyon.. , op cet , pp . 274 y 275.
15 Ordenanzas murnctpales de 1774 .
1b Sobre estos festejos vid. E . RENDUELES LLANOS Historia de la Villa de Gy6n , op cet,

pp 275-278
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MEDIDAS ENCANIINADAS A EVITAR ABUSOS PERJUDICIALES
PARA EL CONCEJO

INDEPENDENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIADE ABASTOS DE PESCADO

La jurisdiccion en materia de puertos era compartida por la Justicia Real
Ordinariay la de Marina, to que impedfa en muchas ocasiones que algunos deli-
tos fuesen castigados, por to que las ordenanzas proponian como soluci6n que se
concediese a la Justicia Real Ordinaria facultad para proceder de fonna indepen-
diente de la de Marina .

Por otro lado, era frecuente que los patrones de los barcos incurriesen en el
grave delito de denegar al Comlin el abasto de sus pescados a los precios que se
vendian a los mercaderes, recogiendolos clandestinamente en perjuicio del Comun.
Ante este problema las Ordenanzas de 1774 proponen que los patrones den antes el
abasto al Comun, y que luego se les entreguen alos mercaderes, privando a estos
de recibirlos en los almacenes, hasta que se haya abastecido al publico.

La regla acostumbrada de tlempo nunemorial para la venta hecha en el puer-
to, de la carga de bacalao de algun barco, consistfa en daralos vecinos de la villa
y concejo para su abasto to que necesitasen <<ajustandose la cuenta de el precio a
que sale el quintal o arroba», cargados los debidos derechos con asistencia del
juez primero, del regidor semanero, de los diputados del Comun y de los procu-
radores, habiendo precedido juramento del vendedor y del comprador a fin de
que este no se interesase en to que hubiere de consumir el Comiin . La misma
norma se observaba si la venta era de una parte de la carga, siempre que llegase a
cien quintales, en cuyo caso se sacaba para el publico la tercera pane.

Esta practica tan comun para la venta de pescados se utilizaba tambien en la
de quesos u otros comestibles, siempre que llegasen a la centena. En la de pesca-
dos frescos al por mayor, no se permitfa la entrega al comerciante, hasta que
hecha la cuenta, se verificase el precio de cada pieza o libra, a fm de preferir al
pubhco para su abasto .

En todos estos casos se producfan fraudes y era sumamente dificil hacer cum-
plir las normas, por to que la Ordenanza municipal vela como muy beneficiosa
una Real Providencia que permitiese a la justicia ordinaria actuar sin interven-
cion de la de Marina .

AUDIENCIA PUBLICA DE LOS JUECES PARA EVITAR COSTOSAS INSTANCIAS

Era frecuente en la practica que los jueces sustanciasen los pleitos en sus
casas, recibiendo los pedimentos por distintos escribanos y muchas veces por las



El gobierno politico y econ6mico de Gij6n 1349

partes sin intervencion del procurador, to que hacfa mas costosas las instancias,

dada la necesidad de actuar a traves de escribano o por las citaciones domicilia-
rias . Para evitar esto, las Ordenanzas proponian que los jueces hiciesen audiencia
pnblica, los martes y sabados de cada semana, prohibiendose recibir fuera de

audiencia pedimento alguno, salvo por caso urgente. Todas las peticiones tenian
que estar firmadas por los procuradores, por to que de ser necesario, obtenida
real facultad, se podrfa aumentar el mimero de cuatro a seis procuradores .

Los jueces, escribanos y procuradores no podrian admitir pedimentos por
escrito en cuantias inferiores a cien reales, en cuyo caso los juicios sedan verba-
les. Y para evitar la concurrencia de ambos jueces a la mismahora, las Ordenan-
zas establecfan distintos horarios : en verano, el juez primero de ocho a diez de la

manana, y el juez Segundo, de tres a cinco de la tarde; y en invierno, el juez pri-
mero, de nueve a once de la manana, y el segundo, de dos a cuatro de la tarde.

Los encargados de abrir y cerrar las puertas de las Casas Consistoriales a las
horas expresadas eran los porteros del Ayuntamiento, por cuyo trabajo y asisten-
cia se les daban dos reales por dfa, extrafdos de los apremios por rebeldfa .

AVECINDAMIENTO PARA EVITAR LA MENDICIDAD

En Gij6n se ejercitaba la caridad con cierta libertad. Ademas de socorrer a los
impedidos y vergonzantes, se atendfa a los peregrinos, entre los que se refugia-

ban bastantes labradores que cansados del trabajo en el campo, se trasladaban a
la villa con sus hijos para vivir de la caridad publica. Estos se acostumbraban a
pediry a vivir sin trabajar, cayendo en numerosos viclos, razon por la que eran
considerados como «1a peste de la republica» .

Por esta razon y para atajar tales danos la Ordenanza prohi'bia avecindarse en
la capital del concejo a los labradores o personas sin oficio o bienes para mante-

nerse. A tal efecto, el Ayuntamiento el dia de las elecciones nombraba en cada
calle o barrio a un vecuio de honor, encargado de dar cuenta a la justicia de cual-
quiera que no reuniese estos requisitos, y le responsabilizaba hasta el punto de
castigar su contravencion o disimulo con prision y multa.

LIMPIEZA DE LAS CALLES POBLICAS

A este fin, se prohibia hacer dep6sitos de estiercol de caballerizas, juntar

lodo o cualquier otra cosa en las calles, ano ser que se trasladasen ese mismo dia

a las heredades, para su aprovechamiento y beneficio.
La contravenci6n de esta nonnade salubridad, se castigaba con multa de dos

ducados aplicados a obras publicas .



1350 Ramona Perez de Castro

RECOGIDA DE LOS FRUTOS EN SAZON

Se refiere la Ordenanza en general a los frutos de indispensable consumo y
abasto, sobre todo a granos y en especial al trigo. Habfan de cogerse en saz6n
para evitar cualquier perjuicio para la salud pfblica, y ademas para evitar que se
pierdan, al juntarse en la panera los sazonados y maduros con los que no to estan.
Para ello, deberia de reunirse el Ayuntamiento el 4 de julio de cada ano a fm de
sefialar el dia en que los labradores han de comenzar a recoger los frutos ; impo-
niendo la pena de dos ducados al que anticlpare su cosecha al dia que fuese sena-
lado .

Para controlar a los labradores eran fiscales los veedores de cada pueblo, que
darian cuenta a la Justicia, y si no to hiciesen se les pondra la misma pena que a
los contraventores .

CIERROS DE ERIAS Y PRADERIAS PADRONERAS

En Asturias la «derrota» era un derecho comunal consistente en permitir pas-
tar al ganado libremente en las heredades despu6s de la recolecci6n . Cuando la
propiedad de esas tierras pasaba a manos de particulares por las ocupaciones
cuatrienales 57, seguia conservandose el derecho a la derrota; por to que se hacia
imprescindible que cada propietario llegado el momento de sembrar el pasto u
otros frutos, se encargase de cerrar su parcela, a fin de que el ganado no estro-
pease o se comiese la mcipiente cosecha.

Las Ordenanzas de 1774 establecian que el cierre de las praderias debfa de
ejecutarse el 15 de marzo, y el de las erias padroneras, cuando se comenzasen a
sembrar los frutos . Debfan de abrirse despues de la cosecha; quedando como
encargados de velar por el cierre y la apertura los celadores de cada parroquia.

La pena impuesta a los contraventores era de seis reales de vell6n, ademas de
los gastos que pudieran ocasionar sus descuidos, aplicandose to recaudado a
fines de utilidad p6blica.

DESLINDES YDIVISION DE PARROQUIAS

En el ano de 1612 se hicieron los apeos parroquiales con carencia total de
formalidad por la falta de asistencia de concejos y parroquias contiguas; to que
provoc6 deslindes err6neos con la consiguiente usurpaci6n de frutos decimales
entre sus respectivos curas y duenos de prestamos. Esto propici6 que el Ayunta-

57 F. TUERo BERTRAND : lnstuuciones tradic :onales en Asturias, Gij6n, 1976, pp . 63 y 64



El gobierno politico y econ6mico de Giydn 1351

miento plantease que previa aprobaci6n del Real y Supremo Consejo, se hiciese
a costa de los interesados un apeo general con citaci6n y declaraciones de los
mas ancianos del lugar y teniendo en cuenta las actas de deslinde precedentes.
El general deberia ser ratificado cada veinte anos, a fm de que no sean olvidados
los linderos o desaparezcan los mojones, colocados en parajes y lugares conve-
nientes.

CAMINOS REALES YSERVIDUMBRES

En otro apartado las Ordenanzas se refieren a las servidumbres y caminos
reales, a fm de garantizar el transito por los mismos siempre que haya posesi6n
conocida, y prohtbiendo a los proptetarios del terreno cerrar esos caminos
para evttar que se atente contra la conveniencia publtca y el transito general y
particular.

VIVEROS REALES

La Justicia era la encargada de fijar el dfa, la hora y el lugar en donde los
labradores debfan de hacer el plantio de arboles para los viveros reales . El
incumplimiento por parte de aquellos, vigilados por los veedores, se castigaba
con multa, mas el pago de cuatro reales en concepto de costas . Pero ello no los
eximia de ejecutar el plantfo; por to que en caso de ofrecer resistencia se imponia
una multamayor e incluso se aplicaba la pena de prisi6n, ejecutando el plantio
otra persona asu costa.

REPARAc16N DE CAMINOS Y PUENTES

La mismapena que en el caso antenor se imponia a los que faltasen a la sex-
taferia 58, que se realizaba en los dias senalados por los veedores.

58 Se regularon las sextafenas en las ordenanzas concejiles y en las generales del Principa-
do de Asturias de 1781 (titulo X, arts . 49-65) de forma detallada, y en 1839 la Diputaci6n Provin-
cial de Asturias aprob6 el reglamento de sextafenas para la construcci6n, reparo y conservaci6n
de los camumos y puentes de la provmcia de Oviedo V6ase sobre esta instituci6n : L . CASTAN6N :
«De la sextafena en Asturias», en Estudios Juridecos, publicado por el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Oviedo en memona del decano don Eusebio Gonzalez Abascal, Oviedo, 1977, pp. 67-101,
y F TUERo BERTRAND /nstituciones tradicionales , op . cit , pp 149-156 .

Fue tan unportante esta mstituci6n en Asturias que la Diputaci6n Provincial aprob6 en 1839
un Reglamento de Sextaferias para la construcc16n, reparo y conservact6n de los caminos y
puentes de la Provmcta de Oviedo, Oviedo, 1839 (20 pp ), en ¬ 1 se recogen costumbres tradicio-
nales al respecto que afectaban al siglo xvni .
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No estaban exentos de esta obligac16n los repartidores de bulas, los estanqui-
lleros de tabaco, los sfndicos ohermanos que recogian las limosnas para reden-
ci6n de los cautivos, ni cualquier otra persona; por ser dichas obras, al igual que
los plantfos, del servicio de su majestad y de utilidad ptiblica; s61o quedaban exi-
midos 6stos de algunas cargas concejiles como bagajes, alojamientos, tutelas y
curadurfas, por no ser de utilidad comun.

LOS VEEDORES

El cargo de veedor 59 era honorffico, y recaia siempre en personas nobles .
El nombramiento to hacfa el Ayuntamiento el dos de enero de cada ano, y el

elegido no podfa excusarse de su ejercicio, aun cuando fuese reelegido, no sien-
do por causas graves de legitimo impedimento.

Estaban encargados de ejercer una jurisdicci6n pedanea, a trav6s de juicios
verbales, sobre causas de poca importancia (danos en los frutos, quebrantamien-
to de acotos en erfas, cierros. . .), entre los vecinos labradores . Su func16n consis-
tfa en hacer que se reconociesen los danos, que se tasasen y moderasen por peri-
tos, y que se pagase a los agravtados ; exigiendo de los reos por raz6n de costas
cuatro reales, que se repartfan entre todos los ultrajados en un mismo dano . Esta
medida pretendfa que los labradores gastasen menos que acudiendo a la justicia
ordinaria, porque entre salarios de mtnistros, escribanos, y viajes para concluir
las causas, los gastos ascendfan de tal forma que podfan llevarlos a la ruina.

Entre sus funciones estaba el velar por que se hiciesen los viveros y plantios
reales, y se reparasen los caminos y puentes, en el tiempo senalado por la Justi-
cia. Ademas se encargaban de controlar que la recogida de los frutos se hiciese
en saz6n, y que se cerrasen y abriesen las erias y praderfas padroneras en las
fechas establecidas para ello .

9 La preocupaci6n de Alfonso XI por supervisar la gest16n de quienes estaban al frente de
cargos y oficios, se marnfest6 ya en 1312, primer ano de su reinado, al advertu a los procuradores
asistentes a las Cortes de Valladolid que deseaba «saber de todos los oficiales de la mi casa, e de
la ml trierra, como usa cada uno en los oficios que tomaren» Para ello se sirv16 de unos antiguos
oficiales, los veedores, que unas veces aparecen como tales mspeccionando la administrac16n de
justicia, otras como emmendadores, en func16n de enmendar los desarreglos, y tambien como
corregidores, por su obligac16n de corregir ]as deficiencias, facihtando la revisi6n de las causas
impugnadas . Las funclones atnbuidas a este cargo, comciden con las asignadas a los fieles, pes-
quisldores, alcaldes de salano y celadores .

Las mismas functones que atnbuyen estas ordenanzas munictpales a los veedores, se le aslg-
nan a los fieles en las «Ordenanzas tocantes al been comun de todos los vecmos del Pnncipado
de Asturias y sus cuatro sacadas, y parncularmente al amparo y socorro de los pobres», de 2 de
Jumo de 1589, de las que hay copra en el Archivo Provincial de Oviedo, Secc . Protocolos,
caja n6m . 18, y que edit6 J . A SAMANIEGo BURGOS : Anecdotarto social y criminal de Astu-
rias (1575-1675), Gij6n, 1978, pp . 324334 .
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Ala vista de estas y otras disposiciones se percibe la necesidad cada vez mas
patente de fomentar y proseguir su estudio para poder conocer adecuadamente el
regimen de la vida local, y modos, costumbres e historia de nuestros pueblos, y
para ello pocas fuentes y medios tan genuinos al respecto, como el analisis e his-
toria de sus instituciones .

RAMONA PEREZ DE CASTRO

ANUARIO DE HISTORIA DFL DERECHO ESPANOL-I6
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