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1 Introducción

INTRODUCCIÓN

Conocerla Administraciónde Justiciacastellanaanterior a las reformasdel Estado

Liberal, y a los cambioslegislativosquesupusoenEspañael movimientocodificador,seofrece

como un reto siempreapasionante.Puesno se trataúnicamentede conocerlas instituciones

castellanasqueconfiguraronla vidajudicial durantelaépocamoderna,medianteun análisisde

suestructura,suevolucióny suscompetencias;sinodeacercarseal hechomismode administrar

lajusticia. El objetode esteestudioes llegara conocercómo funcionabala administraciónde

justicia castellana,en el último periodode Antiguo Régimen,desdela óptica de los pleitos

privados.

Hacerjusticia,paralamonarquiaabsolutista,erael quehacerdegobiernoqueenmayor

medidatrascenciadel planoinstitucionalal social.Lo quelajusticiahacíao decíaafectabaa la

vida de laspersonas,a su patrimonio,a las relacionespersonalesy sociales.Las decisionesque

los juecestomabanen los procesos,incidíanen las actividadeshumanas:desdeel castigopor

habercometidoun delito,hastael nombramientode un tutor, pasandoporel amplio mundode

las relacioneseconómicas,ya fresenprivadaso comerciales.Paraconocercómo el hechode

hacerjusticiarepercutíaen el mundode lo privado,sehaoptadoporestudiarlos pleitosciviles

porentenderqueesen estaconcretaparceladel mundoprocesalenlaquesepuedenencontrar,

de un lado, los interesesy las contiendaspersonalesactivadosen el proceso,y de otro la

respuestaqueel poderdabaparasolucionarlos conflictosentreparticulares.

Centradoasí el objetodel estudioen el conocimientode los pleitosciviles castellanos,

comoel vehículoparaconocerel ffincionamientode laAdministraciónde Justiciacastellana,se

debenhacerhacerun seriede delimitaciones.En primer lugar, no seha pretendidohacerun
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estudioen profundidadde las institucionesy órganosde justiciacastellanos;el fin del trabajo

hacíanecesariodejar fueralos análisis de las institucionescomo tales.Porotraparte,existen

actualmenteestudiosen profundidadsobrelos corregimientos,los juecesy su estatuto,y el

Consejode Castilla y los Fiscales.En cualquiercaso, seentiendequedificilmente sepuede

estudiary conocercomofuncionabanun conjuntode órganos,sin que previamentese conozca

la institución en sí. Porello, sehaentendidonecesariaunapuestaen contactocon losjuecesy

tribunales,y con el complicadomundode profesionesy oficios auxiliaresy subalternos,sin

intentarporello hacerun análisisinstitucional.

En segundolugar.el estudiosehacentradoen lajusticiacivil o privadapordosmotivos

ffindamentales.EIámbito de la justicia penal y su proyección,han sido estudiadocon más

extensióny detenimientoen los últimos años,y por otro lado, la escasezde trabajosparael

ámbito privadode lajusticia, fueun factordecisivoparacentrarel interésen su estudio.

Trataremospuesdeadentramosen los pleitos y en su mundocomplicado,en el que

ademásde manifestarselos sentimientosy lasrazoneshumanas,semovían cuestionesqueiban

másallá de planteamientosy decisiones.En estemicrocosmosprocesalvamosaconocercuales

eranlos conflictos y contiendaspersonalesque los particularespresentabana la justicia, que

capacidadde respuestateníanlos tribunalesy cuál erasueficacia.Seestudiaráel derechoque

seaplicabaporpartede los órganosjurisdiccionalesy cualeseranlos caminosqueseutilizaban

para llegar a una decisiónfinal. Igualmentesetendráen cuentala incidencia de la doctrina

juridica, de la práctica,y de la manerade trabajarlos oficialesdejusticiay los profesionalesdel

foro. Con estos ingredientesse llegará a entenderqué suponíapara los particularesel

acercamientoa la justiciay queresultadosobteníande ello enla soluciónde los conflictos.

Metodológicamente,desdeel primermomentodel trabajosehizo necesariocerrarunos
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límitesde espacioy de tiempo.Espacialmenteel interésestabaen la administracióncastellana

porsetun mediomáspróximoy másconocido,pero sobretodo porquesuponíala proyección

de su sistemaal restode los territorios peninsulares,y el quesetuvo en cuentaen el momento

de la Codificación.La limitación cronológicaresultómáscomplicada;enprincipio el interésse

centróen los últimos añosdel extensísimoperiodode Antiguo Régimen,concretamenteen el

reinadode los dosúltimosBorboresdel sigloXVIII. Sedefinióesteperiodoporconsiderarque

en él sedabanconsolidadaslas institucionesy su funcionamientoen el momentohistórico

anteriora lastrasformacionesdel sigloXIX; además,existenestudiossimilaresparael periodo

históricoanterior. Perola concreciónresultóinsuficiente,puesla linea divisoria del inicio no

quedabadefinida,y porotro ladoseevidencióunarealidad:lastrasformacionesdecimonónicas

en las institucionesdejusticiayensuformade funcionartuvieronun ritmo temporallento. No

seprodujoun rupturaentreunmomentohistóricoy el siguiente,deformaquepermanecieronlas

actitudesen tanto quepermanecieronlaspersonas.A estanaturalevolución,hay quesumarun

datoobjetivo fundamental:la monarquíaconstucionalno legisla parala Administraciónde

Justicia hasta el año 1835, cuando se promulga el Reglamentoprovisional para la

AdiministracióndeJusticiaenlo respectivoala realjurisdicciónordinaria.Porlo tanto,no

sepodíacerrarel estudiocon la finalizaciónde la centuria,sino quesehabríadeteneren cuenta

laprolongacióndel sistemaen el primertercio del siglo XIX. En cuantoal momentode inicio,

sefijó finalmenteconel comienzodel sigloXVIII, porunaprecisiónsistemática,al coincidircon

el comienzodel reinadodel primerBorbón.

Al no tratarseestetrabajodeun análisisdelaregulacióndelprocesoexclusivamente,sino

de su aplicaciónen lapráctica,seha trabajadocon tresherramientasesenciales

:

1”.- La legislación,inexcusable,y por otrapartedesmedidaparaestemomentohistórico, se
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configurócomoel puntode partida.Muchasvecesburladay malversada,la ley seaplicabay era

tenidaen cuenta,con desviaciones,porjueces,escribanosy abogados.Sehatrabajadocon Las

Partidas,porserel cuerpolegislativoqueen conjuntocontieneunaregulaciónmáscompleta

sobreel procesoen general,y al mismotiempoal quemayoratencióndedicabanlos juristasdel

sigloXVIII. LasRecopilaciones,Nuevay Novisima,contienelalegislaciónrealcomplementaria

sobrela justiciay los pleitos, incidiendoen cuestionesmásconcretas.

2o.~ La doctrinade los juristas. En el siglo XVIII eraevidentela decadenciade la literatura

jurídica clásicacastellana.Los autoresque escribíansobreel derechoen generaly sobrela

jurisdiccióny suejercicioenparticular,lo hacíandesdeun enfoqueeminentementepráctico.Pero

en ellos, la aportaciónteóricaanterior tambiénestabapresente.Formadosla mayoríaen el

derechocomún,suobrasseguíansumétodosy estructuras.

3”.- La prácticay estilo de los tribunales,comoun factor de configuracióndefinitivo de la

administracióncastellana.Las prácticasllegaban a tenervalor de ley, y de su tremenda

importanciaparalos plietosderivaquelaCodificaciónasumiesemuchasdeellasy las integrase

en las leyesde enjuciamiento,dándolesvalornormativo.Lavariedady amplitudlegislativadel

sistemacastellano,hizoquelaprácticafresevariandosuscaucesdeactuación,y susreferencias

doctrinales.

Estoselementos,unidos al análisisconcretode los pleitos, han servidoparallegar al

fondode las contiendas,y conocercualeseranlos interesesprivados,y sutrasfondoeconómico

y social quesediscutíanantelos tribunales

En cuantoa la bibliografiay las fuentesutilizadas,hayque deciren primerlugar, que

sobreel temaobjeto de estetrabajo la bibliografia actual esmuy escasa.Se ha utilizado la

bibligrafia referidaa las institucionesde la Administraciónde Justicia,Consejode Castilla,
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Chancilleríade Valladolid, corregidoresy juecesen general,así como oficios y profesiones

jurídicas; admitir como básicala obra de MARIA PAZ ALONSO, “El procesopenal en

Castilla.(siglosXIII-XVIII)” por lo que suponeen el estudiode los aspectosgeneralesdel

procesoy de laestructurade la administracióndeJustica.Laobrasdeautoresjuridicosdel siglo

XVIII hansidofundamentalesparaconocercualeralavisiónqueteníaladoctrinadel desarrollo

delos pleitos,desdetrespuntosdevista.Porun ladohacíanun análisis,encategoríasdederecho

común,de los postuladosprocesales,aportabanlasincidenciasde lapráctica,y en algunoscasos

dabansuspuntosde vistacríticos sobreinstitucionesy formasde hacerla justicia.

La fuentesdocumentaleshansido detrestipos. Básicamentesehatrabajadocon pleitos

procedentesdel Archivo Histórico de la RealChancilleríade Valladolid. Aunquefue esteun

tribunal de apelación,sepuedenencontrarpleitosseguidosenprimerainstancia,comocasosde

corte,y sobretodo los traslados,y a vecesoriginales,de los pleitos de primera istanciacuya

sentenciaseimpugnaba.Juntoa ella, los ArchivosLocales, proporcionanunabuenafrentede

información,aunqueno tancompletacomola de la Chancillería.Segovia,Burgosy Soriahan

sido archivosen los quesehaencontradodocumentaciónde asuntossencillos,peromuyútiles.

Finalmente,enel Archivo HistóricoNacionalsehatrabajadoconpleitosdetenutay mayorazgo,

y sobretodocon papelesvariosindicativosdela formade seguirselos negociosenestetribunal.

Porúltimo, parala elaboracióndel trabajoseprefirió seguirel esquemaprocesalclásico

en fases y periodos por entenderseque era de mayor utilidad. Ya que la doctrina

mayoritariamentehacíasusestudiosprocesalessiguiendoesteesquema,sepensóqueatenerse

a estaestructurasupondríamayorclaridaden laexposicióndel desarrollode los pleitos. Pero

antesde entraren el estudioconcretode las actuaciones,sehanperfiladounalineasgenerales

sobreladefincióny característicasdesdeel puntodevistaexclusivamenteprocesal,y sehahecho
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unapuestaen situaciónacercade comoestabaestructuradala RealJurisdicciónordinariay su

esquemaorgánico.En el desarrollode] trabajosehatenidoen cuentael contenidodelos pleitos

comola realidadde la aplicaciónde las normasprocesalesy de las formulacionesdoctrinales.

Seentiendequelasnormasy las opinionesdelos autoresquedansin contendiosi no sehaceuna

valoraciónde su aplicaciónen la práctica.Por lo tantoel trabajoseha estructuradosegúnlas

fasesdelos pleitos , alegaciones,pruebay conclusióny sentencia;todo ello entendidocomoun

caminorecorridopor laspersonasque participanen un pleito paraconseguirladecisiónúltima

del juez, quees finalmenteaquello que sepretendedesdeel momentoen que seinicia una

contiendajudicial.
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PARTE PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PROCESO

CAPÍTULO 1.- LOS PLEITOS CIVILES IDEAS Y PRECISIONES GENERALES

Cuando las partesquetienen pretensionescontrarias sobrealguna cosa,no se
convienenpor su voluntad, seacudea los juicios, que para estoscasosson utilísimos
y aún necesarios;porque de otra suertesehabría de decidir con rulas y a viva fuerza
las disensionesde los hombres, y venceríasiempre elque las tuviese mayor, aunque
le faltare la justicia. Sólopuesnos podemosquejar de quealguna vezseadministran
mal, como todas las cosasde estemundo, por la corrupción de nuestra naturaleza
humana, dimanada del pecadode Adán, pero no de que en sí seanmalos.’

1.1.-Procesoy pleito. Conceptoy terminología

Parael pensamientojurídicoy el ordenamientovigenteenel sigloXVIII, el proceso

o juicio civil, dentro del ejercicio de la función jurisdiccional de la Monarquía,es el

JUAN DE SALA, “introducciónal DerechoReal deEspaña”,tomo1, Pág.. 130
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instrumentomedianteel cual,las institucionesdegobiernoy justiciay los oficialesreales

quelas integraban,hacenefectivo el derechoa la protecciónjudicial porpartedel propio

Monarca.Entendidaestaproteccióncomounasatisfaccióninstitucionalquetienesuorigen

en un derechoo situaciónde poderpersonal,individual y privadoque sesuponeafectado

o vulnerado;tieneasí el procesollamadoprivadoun carácteradjetivo,no sustantivo,al

corresponderseconun aspectodel derechodel individuo y consu ejerciciojurisdiccional.2

En la realidadsocial y jurídica seconfigurael procesoen un conjuntode actos

interdependientesy coordinadosde las partesy del órganojurisdiccional;actosque se

realizan dentro de un marco jurídico, ya sea legal, jurísprudencialo doctrinal. La

juridicidaddel proceso,en general,dentrodel sistemaanteriora la Codificación,no está

vinculadaen exclusivaa la ley o a lo quehoy seentiendecomo legalidad;intervienenen

sudesarrolloy consolidaciónfactoresajenosal propio sistemalegal.En primerlugar,hay

queadvertirquela ideadejurisprudenciaforjadaporlosjuristascastellanos,y queno se

correspondeconel conceptoactualdeestacienciacomounadoctrinadelos tribunalescon

valor interpretativo, puesen realidad la jurisprudenciadel Antiguo Régimen estaba

desvinculadade las decisionesde los jueces.y tribunales, ya que sus resoluciones

fundamentalesno semotivaban3.Las sentenciascastellanasnuncaconstituyeronun cuerpo

organizadoy sistemáticode interpretacióndel Derecho,al no contenerlos fundamentos

jurídicosen los queestababasadaladecisióndel juzgador.

2 Se estámanteniendola influenciadel lusnaturalismo,comounafilosofia trascendente,quepredominaen el

derechoespañoly queprocededel DerechoRomano.LALINDE ABADÍA, “Iniciación históricaal Derecho
Español”,pág. 756.

3VER NFRA 12.2.6
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Era por lo tanto otra jurisprudenciala que determinabaque el procesose

desarrollaseen uno u otro sentido;estajurisprudenciaera una ‘ciencia jurídica en el

sentidode constituiruna disciplina formadaporel estudiode los teóricosdel derecho,

estudioque tambiénhabíaido evolucionandoy transformándosedesdela recepcióndel

DerechoComúny suestudioen lasUniversidades,pasandoporlos estudiosdelosjuristas

clásicoscastellanosdel siglo XVI, hastaderivar haciaactitudesmáspracticistasque

dogmáticas.

Las ideasprocesalesde estosjuristasno dejaronnuncadeestarpresentesenlos más

prácticos,y así, en el siglo XVIII las obrasconsideradascomomanualesdel procesoy su

aplicación,contienencontinuasreferenciasa pensadoresanteriores.Y estagrancorriente

de pensamientoy doctrinaes la queincide en el proceso,tantoprivado comopúblico; y

tantoporlavíaargumental,comoporlavíadela influenciaen laprácticadelos tribunales.

La prácticay estilo de los tribunalescastellanos,no seconformóde unamanera

autónomarespectodel pensamientojurídico en general;las ideasde los juristasteóricos

influían en las personasque administrabanjusticia, y en su hacercotidianolas utilizaban

y las aplicaban,llegandoasí a constituirusosforensesqueadquirieronun granpesoen el

hacerdela administracióndejusticiaen el Antiguo Régimen.La aplicaciónde lasnormas

de derechopositivoa laprácticaprocesalsefue haciendoconformelos problemasfueron

precisandosolucionesconcretas,y sus resultadosadquirieronfuerzavinculanteparalas

partesy el propioórganojuzgador.

La inmensafuerzade estasprácticasse apreciaclaramenteya que se persisteen

ellascomonormasdefuncionamiento,casicomounagarantíadebuenhacerprocesal,pero
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sobretodo supesovienedeterminadoporlo quesuponedeinterferenciacreadoradeusos

y prácticas procesales;y además,estáen el hechoineludibledequeel sistemacodificador

del derechoprocesalasumióel estilo de los tribunalesy suprácticacomonormaprocesal,

al darleentraday cabidaen la Leyesde Enjuiciamiento

En el momentohistórico quesuponeel final del periodode AntiguoRégimen,en

el queel absolutismomonárquicocontinúamanteniendounalíneadeafianzamientofrente

a fuerzasy podereseconómicosy sociales,se estáhaciendocadavezmásevidentela

separaciónentrelo público y lo privado dentrodel mundodel derecho.Las ideasy

concepcionesdel Estadoy del Derechoque losjuristasteólogoscastellanosdel siglo XVI

habíanformulado,y queen el siglo siguientesehabíandivulgado,hacíanreferenciaa un

derechoquequedabaen el centrode lo quehoy entendemoscomo“público’; el poder,su

justificación,el gobiernode lamonarquía,el derechonaturaly de gentes,eranconceptos

queibanmásallá de la teoríay queteníansureflejo en la realidadpolíticay de gobierno.

Los actosdel poder,esdecirel gobiernoentendidoen suvalordeAntiguoRégimen,

era un reflejo de esasideay actitudes.Se gobernabaparalos súbditos,pero al mismo

tiempo en beneficiode lapropiaMonarquía,de ahíque las actuacionesconcretasde esta

formade ejercerel poderquedasentanalejadasdelasrealidadesprivadas.Estasrealidades

seordenabany dirigían en otro marcojurídico distinto. El ordenamientojurídico teníasu

ongen en el público poderdel monarca,pero estabadirigido a organizarconductasy

situacionesquequedabanen el estrictoámbitodelo privado,talescomo las voluntadesde

las personasparaobligarsecon otras,establecerrelacionesfamiliares o decidir sobreel

destinode supatrimonio; en estamedida, en cuantoque el objetode las normassonlos
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derechossubjetivos,sepuedehablarde un derechoprivado,en contraposicióna lasmeras

accionesde gobiernoquequedaríanencuadradasen el derechopúblico.4

Es ladistinciónentregubernaculumyjurisdictio,entrelos actosenlos queel Rey

ejerceunaautoridadautocrática,y aquellosqueafectanaderechosdelos súbditosquevan

másallá y que quedanfuerade los límites legítimosy definitoriosde la admistracióndel

gobierno. Puesbien,estasituación,en cuantoa lo que afectaal procesoen general,hay

quevalorarlacomo el establecimientode unalíneadivisoria entreel procesopúblico, que

seriael procesocriminal,y el procesoprivadoquecorresponderíaal procesocivil; y civil

aquíno sedebeentendercomo estrictamenteprivado,sino en contraposiciónal ámbitode

lo público,comotodaaquellaactividadjurídicaquequedafueradela actividadde gobierno

dela monarquía.A estadivisión sellegó desdeunaevolucióndel proceso.Unico en una

fasearcaizante,la Altomedieval,estuvofuertementecondicionadoporla introduccióndel

DerechoCanónicoy el DerechoRomano,quefueconfigurandoun tipoprocesalmodélico

al que sefueron adaptandoambossistemas,el penal y el privado,pero que acabópor

diferenciarsenítidamente,pueserandistintostantoel objetoprocesal,actitudesdelictivas

y derechosprivados,como los sujetosintervinientes.En el procesopenalel juez,como

delegadodelpoderreal,actúacomoun elementoprocesalactivo: inquiere,averigua,juzga;

mientrasqueen el procesoprivadoo civil, eljuezpareceun meroespectadorelevadoala

RAMÓN LÁZARO DE DOU Y BA5SOLS publica en 1800su monumentalobra ‘Institucionesdel Derecho
público generalde España[.4’ Se puedehablardeestemomentocomoel comienzode la teorizaciónen nuestropais
de la contraposiciónentrelos actosdegobierno,gubernativos,y los actosde lajurisdicción,contenciosos;ambos
dentrodel ejerciciodel poderabsolutodel monarca.

GALLEGO ANABITARTE, “Administraciónyjueces:gubernativoy contencioso’,pág. 20.
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categoríade directorde escena,sin quesuaportación“ex oficio” vayamásalláde hacero

denegaraquelloquelas partesle solicitan,asosí, siempredentrode lasnormasprocesales.

Tratamospuesde ocupamosdel proceso“privado”, en contraposiciónal proceso

“público” cuyo objeto sonlos delitos y en el que la actividaddel poderestádirigida a

controlary reprimiractitudessocialesamenazantes.En esteintentono estamostratandode

aplicar categoríasactualesa situacionesdel pasado,pues los juristas del siglo XVIII

apreciabanestadiferenciaentreprocesocivil y procesopenal.Paraellos, la diferencia

estabaen el fin, y no en la materiaobjetodel litigio; el fin del juicio criminal seríala

venganzapública, y la imposición al delincuentede una penasegúnexige la póblica

disciplina; mientrasque el juicio civil tiene por finalidad la utilidad o interésde los

particulares.6

Ahora bien, estaterminologíaque se emplea contraponiendolo público y lo

privado, no quieredecir que el procesocivil de la Edad Modernano freseun proceso

público ensentidotécnico,ya quesedesarrollabay resolvíaen el ejercicioy conla garantía

de eficacia del poder, y por lo tanto participabadel carácterpúblico inherentea la

jurisdicción.

Setrataen estemomentode haceruna definicióndel procesocivil frentea otras

formasprocesalesexistentes,sin mezclade criminalidadni ejecutivo.7Nos encontramos

puesfrentea la justicia rogadaque seimpulsabaa instanciade las partes,y en la que

dificilmenteal juezselereservabanmástareasquela de concederlo quelas partesdecían

6
SALA, Ob. Cit. Pág.131.

MARTÍNEZ SALAZAR, “Prácticadesustanciarpleitos ejecutivosy ordinarios”.Pág. 137.
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o pedíanencadamomentoprocesal,parafinalmenteemitir unjuico, vinculanteparatodos,

sobreel objetoprocesal,esdecirla contiendasurgidaentrelaspartesqueacudíana quela

Administraciónde Justiciaresolviesesusconflictos.

Seinicia el procesoporunapeticiónalajurisdicciónparaqueseadministrejusticia

de formagenérica;y estaactuaciónde lajurisdicciónseresolveráen formade resolución

o sentencia,defendiéndoseasíporel sistemade poderel ordenamientojurídico privado,

y amparandolaprotecciónde situacionesde poder personal. Se parte del procesocomo

unanecesidadnacidade la propiarealidadsocialy, al mismo tiempo, como una forma

organizadade la realidadjurídicaque utiliza el procesocomo un medio de absorverla

tutelay protecciónde los derechosprivados.

Por tanto, la actividad jurisdiccional del Estado Moderno, el ejercicio de la

jurisdictio, sedesarrolladentrodeunmarcosocialy jurídico muy preciso:el proceso.Es

así el proceso privado una relaciónjurídica establecidaentre las personasque se

constituyenen partesprocesales,y quesesometena la decisióndel juzgador,decisióno

fallo quetienevalor ejecutivoy vinculanteparalos queintervienenen el litigio.

Peroen el periodohistórico anteriora la Codificaciónexiste unagranconfusión

terminológica, tanto social como institucional acerca de esta actividad. Se habla

indistintamentede proceso,pleito, procedimiento,juicio y litigio; así como de causa,

expediente,negocioy asunto.8

Esta variedadde términos,sepuedeagruparen doscategorías:

8 Sobreconifisión terminológica,ver LALITNDE ABADÍA, Ob. Cit. Pág.756
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a) aquéllosque suponenun conceptojurídico procesal

Juicio

Proceso

Pleito

Negocio

Causa

Litigio

b) los quehacenreferenciaa aspectostécnicosde proceso

Procedimiento

Enjuiciamiento

Autos

Expediente

a) Términosquesuponenun conceptojurídico procesal

.

Juicio.-Jurídicamentees el resultadofinal de un proceso,la decisiónque se pidecomo

objetodel mismo.JordándeAsso9defineel juicio como “disputay decisiónde la causa

antey porjuezcompetente”.Al yuxtaponerdisputay decisiónestáconfundiendoel origen

(la disputa)y el objetofinal (la decisión)del proceso.ParaHeviaBolafios,’0 “Juicio es

Auto, que el juezhace,discernienteen Derechoentrelas partes,en razónde la causaque

9 J ORDAN de ASSOy del MO, IGNACIO Y MANUEL Y RODRíGUEZMIGUEL, “Institucionesdel
DerechoCivil deCastilla”, Pág.269.

HEVIA BOLAÑOS,J. “Curia Philipica”, tomo I.Pág.43
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ante el se trata con legitimo contradictor”; remitiéndosea una Ley de Partida” que

comienzapor aclararque “juicio en romancetantoquieredecircomosentenciaen latín”

,

en la línea de considerarel Juicio como una decisión final, insistiendo que es

mandamientoqueel juzgadorhagaa algunasde las partesen razónde pleito quemueven

anteél”. Luego,seentiedequejuicio esel resultado(concarácterdemandamientou orden

que emanade una potestaddelegadadel monarca,esdecir, con valor de cosajuzgada

ejecutoria)deun pleitomovidoporlaspartesanteun juzgadorElcarácterdemandamiento

dadoen virtud deun juicio, derivadel hechodeque llevadoeljuezde una rectarazónde

pensandecidey mandalo que conformea ella estimajusto,’2 y esestamisma razón,

basadaen el derecho,lo que da a aquelloque el juez decideel valor de una orden o

mandato;todo ello, teniendosiemprepresente,que los juecesactuabanmediantela

jurisdicción, queesunapotestad,los actosemitidoscon carácterjurisdiccional,eranactos

de podery por lo tanto investidosde fuerzaobligatoriaperse.

La ley de Partidaestádistinguiendoasíentrejuicioy pleito. Porel contrario,Hevia

y Bolafios en su definición identifica “juicio” con “auto”. Auto es la forma quetomala

decisiónjudicial’3 “que seproduceenrazónde la causaentrepartes”;esdecir, Juicio es la

decisiónporla queseresuelveunacausa,entendiendocomocausaun procesojudicial.

L I,T22,P3.

‘2CORNEJOA. “Diccionario históricoy forensedel DerechoReal de España”,P’g.364

~En la prácticay en los autoresse confunden“autos”, “sentencias”y “proveidos” y confrecuencialos

pleitos tramitadosen Juzgadosinferioresse resolvíanporauto, no por sentencia,por lo que aquí “auto” debe
entendersecomo la decisiónfinal de un proceso.
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Lucas Gómezy Negro’4 unos años después,y en un contexto con intenciones

didácticas,define el juicio como “una disputaentredos o más ciudadanossobre la

consecuenciade un derechoo castigo de un crimen, terminadapor la sentenciao

declaracióndeljuez”. Estádefiniendoel juicio conun caráctermuyamplio,yaqueincluye

las disputasentrelos ciudadanosy el castigodeun delito, englobandolos procesosciviles

y los criminales.Y lo entiendecomo unadisputa,un enfrentamientoentrepanes,queen

realidadesel objetodelproceso,dejandoladeclaraciónfinal deljuezcomounaformade

finalización.En el momentohistóricoen el queestáescritoestetratadode prácticaforense

-1 825-seestáproduciendoun alejamientoenlaprácticaprocesalde lainfluenciaromanista

quedurantesiglosdeterminólavidajurídicay el quehacerprocesalcastellano;no tantopor

un procesodoctrinal,sino como unaconsecuenciade los tímidos intentosdeintroducir la

enseñanzadel DerechoNacionalenel ámbitouniversitario’5.Ademáslapropiaprácticade

los Tribunales,quedebidoa la flexibilidad quele dabala variedady amplitudlegislativa,

conel tiempofuemodificandosuscaucesde actuacióny susreferenciasdoctrinales.A este

alejamientono se le puededarun valormodificativo en profundidadde las estructuras

procesales,puesestasno llegarona sufrircambiosauténticos;sepuedehablarde actitudes

criticas, como las de GómezNegroo las de Castroy Berni y Catalá,pero estaban

encuadradasen la tónicageneralde los Ilustradossobrelas reformasadministrativas:eran

conscientesde los defectosdel sistema,criticabansuscausas,perosussolucionespasaban

por un respetofinal al aportehistórico, quedandosus propuestasen modificaciones“en

GÓMEZNEGRO,L. “Elementosdeprácticaforense”,Pág.23.

‘5VER SUPRA 1.4
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superficie”,sin que los malesestructuralesllegasena sercorregidos.

Fue un autorcontemporáneode Lucas GómezNegro-suobraestápublicadaen

1820-peroconunaconstruccióngeneralde ladisciplinainmersaen concepcionesteóricas

vinculadascon la metodologíaderivadade la doctrinadel derechocomún,como esJuan

Sala,’6quienhaceunadefinicióndejuicio muchomáscompleja:“legítima contenciónde

causaque sedisputaentreel actory el reo anteel juez,establecidaparaquelos pleitosse

terminenporautoridadpública”.Luego,juicio esunacontiendaanteun juezpararesolver

un pleito; estadefinición seacercamás a la idea de procesoque a la de Juicio. Y José

MaríaAlvarez’7,unosañosdespués,-en 1839-,entiendequelas accionessonlos medios

para perseguiren juicio los derechosde las partes,con lo que haceuna asimilación

conceptualentrejuicio y proceso.

Latedenciadelos autoresprácticosdel derechoprocesal,eralade definirel proceso

porsucontenidoy sufinalidad,centrándoseenel juicio civil ordinariocomoprocesotipo,

de formaqueun pleito “es aquelqueseintroduceanteel juez,paraque este,conformea

Derecho,declarea las partesel [juicio] queles pertenezcaen razónde lo quepidieren y

alegaren.’8Esla actividadprocesalla queintegraestadefinición,manteniendocomolínea

fundamentalla consecuciónde un resultadoquerevistela forma dela decisiónjudicial.

En resumen,los juristasprocesalesasimilabanal termino “juicio” conceptostan

diversoscomo la contienda(objetode un pleito), la sentencia(su resultadofinal) y el

16 SALA, J.,“ introduccióndel DerechoReal de España”tomo 1, Pág. 130.

‘~ ALVAREZ, J.M., “Institucionesdel DerechoReal deEspaña”tomo 1, Pág. 160.

‘8JUAN Y COLOM, “Instrucciónde Escribanosen ordena lo Judicial”. Pág 1
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proceso(vehiculo ordenancistaa travésdel cual se desarrollanlos pleitos).

De todo ello cabededucirque, aunquepor los autoresjurídicos sehayautilizado

con frecuenciael términojuicio parahacerreferenciaa lo queesun proceso,haciendoun

análisiscon perspectivahistórico-doctrinal,a de considerarsequejuicio es el objeto final

del proceso,el fin último al quesedirigenlos actosqueintegranel mismo,el fondode la

actividadjudicial. Sin olvidar que tanto en partede la legislacióncomo de la doctrina

procesal,se llamabajuicio al conjunto de actosprocesalesque integran la actividad

procesal.

Proceso,pleito. negocioy causa.-Procesoes un término de origen medievalitaliano

introducidoconel DerechoComún.Enel DerechoRecopiladoseconfundenconfrecuencia

los términosde procesoy pleito, incluso cuandoseregulancuestionesprocesalesmuy

generales,no sedelimitanlos ámbitosde la JusticiaCivil y la JusticiaCriminal.

Esteaspecto, el de la delimitación entreprocesosciviles y criminalesha de ser

tenido en cuenta.Así como en los autoresque hacenun tratamientosistemáticode los

procesosse colocaunaclara líneadivisoria entreel ordencivil y el ordenpenal,en la

legislacióncastellanaexisteuna cierta confusión:en la TerceraPartidal9seregulanlos

juicios, con sus fases,sus momentosprocesalesy los mediosde pruebaquepuedenser

utilizados; suponeun recorridogeneralpor lo que esun proceso:desdela Justicia, las

partesque intervienen,los plazos,las formalidadesy los resultados.De una lecturade la

tabla de títulos de estaPartida,no se puedededucir en ningún momentoque se esté

refiriendo a los procesosciviles con exclusiónde los criminales. Estos últimos están

19 ‘Las Siete Partidas”,Glosadaspor el LicenciadoGregorioLópez.
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reguladosen la PartidaSéptima,queseocupade los delitos,sólo en el primertítulo como

“acusacionesy denunciamientos”.LaNuevaRecopilación20enlos treintay trestítulosque

contieneel Libro Cuartocontemplaigualmentemateriasprocesalesdecaráctercivil, enlas

que intercalantítulos que serefierena causascriminales,ademásde las disposiciones

dispersasen los Libros Segundoy Terceroy que hacenreferenciaa las funcionesy

competenciasdelos Juecesy Tribunalesenel ordenamientocriminal.Asíocurreen el texto

de La NovísimaRecopilación2’,en el queel únicoTitulo, el treintay dos,del Libro XII

“De las causascriminalesy modo de procederen ellasy en examende testigos”,recoge

partede la normativadispersaen los tres Libros de la NuevaRecopilación,incluyendo

normaspromulgadasconposterioridady que,salvolasqueformanpartedela “Instrucción

de Corregidores”de 1788, se refieren a aspectosmuy concretosde la justicia penal.

Una vez delimitado, dentro de la terminologíaque semanejabaen el extenso

periododetiempoqueabarcadesdela recepcióndelDerechoComúnhastala Codificación,

queel instrumentoquelaMonarquíay el EstadoutilizabanparaadministrarJusticiadentro

del ámbitoprivado,se ledenominabaindistintamenteproceso,pleito, negocioy causa,y

advirtiendoqueprocesoy causateníanconnotacionesmáspenalesqueciviles22 el objeto

deésteestudiosedenominaríapleitoonegocio.Tapia,enlanotaquehacealaobservación

preliminarde Febrerosobrela definicióndejuicio, paradistinguircausay negociodice:

20 “NuevaRecopilación”.

21 “NovísimaRecopilacióndeLas Leyesde España”1805.

22 “Instrucción de Corregidores”de 15 de Mayo de 1888 y Pragmáticade los ReyesCatólicosde 1550
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“Según la acepción común, lo mismo es
causaque pleito, con la diferenciaque la
primera de éstasdos vocesse aplicamás
biena los asuntoscriminales,y asídecimos:
seha formado causaa tal reo, y no seha
formadopleito; por el contrarío,cuandose
ventilan negociosciviles usamos de ésta
última voz”23.

y si tenemosen cuentaqueaunquela legislaciónutilice indistintamenteambostérminos,

en la prácticajudicial sehabladepleitosparareferirsealos asuntosquedirimen contienda

entreparticularesya que cuando las partes,por sí mismas o por medio de letrado y

procuradorpresentansolicitud porescritoo comparecencia,en un asuntoen trámite,se

refieren “al pleito quesesiguecontra” o “al pleito que se pusoen contramía”. Luego el

objeto a analizaren ésteestudiosedenominaráPLEITO CIVIL.

Términos~uehacenreferenciaaaspectostécnicosdel proceso

.

Procedimiento.-No puedeconsiderarseel término procedimientocomo un

sinónimodeproceso.Realmentetienesu épocadeapogeoyaenel sigloXIX porinfluencia

del procedimentalismofrancés,aunqueerautilizado porlosjuristasdelsigloXVIII, quizás

con un sentidomásvagoe impreciso.SiguiendoaPrietoCastro,seriael procedimientoel

lado externode la actividadprocesal,plasmadoen una seriede actosconcretosque no

constituyenen sí un proceso:sonla concreción,ya seaoral o documental,de lo que,tanto

la Jurisdiccióncomo las partesprocesaleshacena lo largo de un proceso.Es decir, el

conjuntode normasy actuacionesquesometena disciplinael proceso,normasde carácter

técnico quemarcanlos caucesy el ordende las actuaciones.Su carácterjurídico es una

23 TAPIA, E. “Adicionesa FebreroNovísimo”, Pág.5.
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consecuenciade las normasquevienena regularle,y al mismo tiempo, porel hechode

constituiren si mismounanormativaespecíficay concretade la formaen la quesehande

desarrollarlos actosprocesales.El hechode serel procedimientoun conjuntode normas,

dentrode lasquesehadediscurrirun pleito, suponeen si mismounagarantíadelegalidad

paralas partesintervinientes.

En lamismalínea,y conel mismosentido,seutilizabael términoenjuiciamiento,

definidocomo“el ordeny métodoquedebeseguirseconarregloa las leyesenla formación

e instrucciónde unacausacivil o criminal,paraquelas partespuedanalegary probarlo

queles convenga,y veniraljuezenconocimientodelDerechoqueleasistay declararlopor

mediode susentencia”.24Salvoqueenjuiciamientoprocedeetimológicamentede “juicio”,

el contenidode la definición es el mismo que sedá ala expresiónprocedimiento,pues

ambasserefierenal conjuntode normasqueregulanel desarrollode un proceso.

Autos.-El términoautos,de ampliomanejocotidianoen laactividadprocesal,hace

referenciaa lamaterialidaddeun pleito, puesindicaelcarácterdocumentadode los actos

procesales,“constituidosporel conjuntodeescritosy actuacionesdocumentadas”25.Enéste

aspecto,la recepcióndel DerechoComúnsuponeel predominiode la escriturasobrela

oralidadparatodaslasactuacionesprocesales,puesaúnlas quetienencarácteroral sehan

de documentar;deahí el conocidoprincipio “quod non est iii actisnon estiii mundo”.

Expediente.-Aunqueno esfrecuentequea las actuacionesprocesalesseles llame

expedientes,si seutiliza éstadenominación,sobretodo entribunalessuperiores,comouna

24ESCRICHE,“Diccionario razonadode Legislacióny Jurisprudencia”,voz enjuiciamiento

25 LALINDE ABADÍA, J. “Iniciación Históricaal DerechoEspañol”,Pág. 757.
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consecuenciade la no especializaciónjurisdiccionaldeéstosórganos.Tantoel Consejode

Castilla como las Chancilleríasy Audienciasdesarrollabanfuncionesde gobiernoy

jurisdiccionales.Las tareasde caráctergubernativose llevaban a cabo en forma de

expediente.Los expedientesde gobiernono estabansujetosanormasde procedimiento,

lo que les convertíaen una sucesiónde actos,documentados,ajenosa ningún tipo de

regulación,y en los queno sehabiade tomarningunadecisiónfinal. La circunstanciade

que los órganosde la Monarquía,al tramitarun expediente,actuabanal margende la

jurisdicción,conferíaa estosasuntosgubernativosel especialmatiz de sufalta de poder

ejecutivo quedandolas partes desvinculadasde su resultado.Frente a ellos, los

procedimientosjudicialesestabandestinadosa resolveruna contiendao a declararun

derecho,medianteuna decisiónde fondo, decisión,queuna vez emitida con todaslas

garantías,teníala fuerzaderivadade la postestadquele daba.

1.2.-Diferenciaentrepenaly civil.-

En estepuntoconvienehacerunaprecisiónsobreunacuestióndetrascendenciaen

la historia del procesocastellano,como esla separacióny diferenciaciónentre el

proceso civil y el proceso penal. La historiografia actual admite unánimentela

circunstanciadel origen comúnde ambosprocesos.Tantoel procesocriminal como los

pleitos civiles que tratamosde estudiarparalas décadasfinalesdel sistemajurídico de

Antiguo Régimen, tienen su origen en un mismo tronco procesal.Para entenderla

situación, hay que retrocederhistóricamanteal momentode la recepcióndel derecho

Común.Estetrasplantede estructurasprocesalesromano-canónicasaunasociedady a un

sistemapolítico quecomenzabanunaépocade cambiosen el juegode poderes,supusola
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implantaciónde princiosy normasqueyaveníanconfiguradasy elaboradas.26El Derecho

Canónico,a travésde las Decretales,introduce la diferenciaentreiudicium y crimen

(procesocivil y procesopenal), motivada por la necesidadde intervenciónde las

autoridadeseclesiásticassin previadenunciao querelladeunaparte.Deestadiferenciaha

de partir la evoluciónposteriorhastaconfigurardossistemasprocesalesdistintos.Ambos

sistemasmantienena lo largode todo el periodoevolutivohastala Codificaciónmisma,

técnicasy plateamientosque les son comunes,con una vertebraciónaeneral muy

formalista.“Puedeconsideraseelprocesocivil comúncomolamatrizde todasla figuras

procesalesquesedesenvuelvenen el sistemajurídico y pormediode algunasoperaciones

quemodificanciertospuntoscentralesde su urdimbre,va teniendolugarlanuclearización

del procesopenal”.27 Las diferenciasentreuno y otro proceso,sevanproduciendopor la

via de la excepción, suponiendoel procesocivil la norma general, y quedandolas

excepcionesparafijar los límitesdelprocesopenal.28Esel mismosistemaporel quefueron

apareciendolos procesos“especiales”,comocontrapuestosa “comuneso normales”,tales

comolos juicios de hidalguía,los de represióninstantánea,de garantíapersonalo real, o

juicios sumariosen general.Estostiposde procesos,específicosporlas personaso porla

materia,manteníanal proceso“ordinario” o tipo conun carácterde supletoxidad,porlo que

tampocosedesvinculabantotalmentedel núcleode procedencia.

Perono se puedeolvidar que el DerechoCanónico,que el cuerpode Derecho

26 Parael poderReal,el procesoconcarácterpenal,suponíaun instrumentorepresor,de fuerzay poder

27PEREZPRENDESY MUNOZ DE ABRACO, “Curso dehistoria del Derechoespañol”,Pág. 1272

28 MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.29
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Común aportaba,era un un vehículoreconductordel DerechoRomano,ya que había

asumidoalgunosde suselementosintegrantes,y reelaboradoslos aplicabaen suámbito

jurisdiccional. El reflejo en la legislaciónsefue haciendotímidamente,y aunquenos

estamosrefiriendo al siglo XIII, es importantetener en cuentaestaintroducción,pues

algunasde las normasque desdeaquí comenzarona instalarseen las leyes reales,

perduraronhastael mismo movimentoCodificador. En el FueroReal,las diferenciasse

limitan a distinguirentreprocesosconpenascorporalesy procesosconpenaspecuniarias;

los llamadospleitos de justicia, como esferade jurisdicciónreservadadirectamenteal

Monarca,equivalena un procesocriminal,inquisitivo, especialy rápido,mientrasque los

procesosen los queexisteacusaciónseentiendequequedanreservadosparaunajusticia

másprivada.Estospleitos,anterioresal DerechoComún,pertenecíanal áreaexclusivade

lajurisdiccióndelmonarca,aunqueno puedenserconsideradosauténticosprocesospenales

específicos,ya queseríandistintosdel procesocomúnporel hechode suinciación,pues

comenzabandirectamenteporel ejerciciode lajusticiareal.29

DesdeLas Partidasy el Espéculo,sepuedehablarde la introduccióndel esquema

procesalcanónico,conrangoy fuerzade ley. Desdeestemomento,el procesoacusatorio

seequiparanitidamenteal procesocivil, puescontieneelementosprivatistasquecoexisten

con otrosde carácterpúblico. Y mientrasel procesoinquisitivo, sereservaparael ámbito

de la criminalidad. Peroesta legislaciónno tendríapor sí misma la fuerzaque llegó a

alcanzardurantecincosiglos,si no hubiesesido complementaday desarrolladapor otras

actividades,dentrodel marcode lo jurídico. Sepuededecir,quela prácticay usode los

29 VALLEJO, J. “Pleitosde Justicia”.Pág. 343
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tribunales,fuehaciendode la aplicaciónde estederechounanuevafuentede creación;su

forma deactuarse asumióy sancionópor los juristasen general,sin hacervaloraciones

criticasen cuantoa suconveniencia;y de estaasumciónporlos pensadores,tanto teóricos

comoprácticos,seprodujoladifusiónde un sistemade aplicacióndel derechodel proceso

quellegó a adquirirfuerzavinculanteparalos juecesy las partesprocesales.Lapráctica

judicial y las alegacionesdoctrinales,actúancomounaviamodificativadela aplicacióndel

derecho,y esenestavia enla queactúanlasdiferenciasquevan surgiendoentreel proceso

civil y el procesopenal.Los matices,másquededefinicicónde lo queerael procesopenal,

sefueronperfilandocomounacualificacióndelprocesopenalparadistinguirlodel proceso

matrizo civil; en un principio, en basealas finalidadesy a los interesesque cadauno de

los tiposprocesalesteníancomoobjeto.Comoyasehadichomásarriba,hayenla doctrina

unaintenciónfinalistaen el caminorecorridohastala totalseparaciónde ambosprocesos,

ya desdeel siglo XVI, cuandosepensabaque no erala penaen si el matizque definíaal

procesopenal,sino los motivos y las finalidadesperseguidas.Estosfines, ademásde los

evidentementerepresores,comounaformadeprotegerel bienestarpúblico, ibanmásallá;

erala intenciónúltimade fortalecerel poderde la monarquía,y de controlarel beneficio

económicoquede estefortalecimientosepudiesederivar.

La situaciónsevienemanteniendoy desarrollandoen los siglossiguientes,en los

que se producenmomentosde intensaactividad legislativa procesalpor parte de la

Monarquía,coincidiendocon los reinadosde Los ReyesCatólicos,y de Felipe II. La

legislaciónque la Monarquíaproduceen estosmomentosno implica cambiosen los

principios o estructurasinternas del proceso; se puede ver como una legislación



26 Lospleitosciviles

complementaria,no modificativa de los princios estructuralesque hastaesemomento

habíaninfluido el derechodel procesodesdelo queLas Partidashabíanlegislado.Todas

estas normas, recogidasen ambas Recopilacionesparecen más bien pretenderun

afianzamientodel derechoanterior,y estándirigidasacuestionesconcretasy puntualesen

el ejercicio de la jurisdicción, cuestionesque suponenun problema práctico de

trascendenciapública.No afectanamerassituacionesincidentalesprácticas,sinoal hecho

de quela forma de manejarselos Tribunalestuvieseun reflejo social, y quelas fuerzas

estamentaleslo planteasena la Monarquiaparaquemediantela legislaciónreal fuesen

corregidas.30Y en cuantoa la cuestiónquenos ocupaenestemomento,hayque destacar

queel gruesodeestaactividadlegislativa,estabadirigidaa corregiro a matizaraspectos

del procesocivil ordinario,-formade hacerlos emplazamientos,rebeldías,términos,o

cuestioenstangencialesquesiempreestabanreferidasa estetipo de procesos-fijación de

cuantíasinferiores,controlde los escribanosal hacerlas pruebasde testigos-,porlo que

en la evoluciónde ambostipos procesalesno sepuedeadjudicara las leyesdel Reino los

mayoresesfuerzospordiferenciary definir el procesocivil y el penal.

Llegadosasíal final delperiodo,es decir,al siglo XVIII, secontinúamanteniendo

el claro predominioideológicodel DerechoComún.Las críticasal sistemasehacen,pero

sobreaspectosaccesoriosmásqueestructuraleso de fondo.Secriticael sistemaporlo que

tiene de ineficazy retardatorio,y seintentanatacar“los males”, como los denomibanla

mayoríade los autoresilustrados,desdesusaspectossuperficiales:sistemarecargadode

30Enlos siglos XVI y XVII sonfrecuenteslas quejasde las Cortessobrelos malosusosjudicialesy los
perjuiciosque estosestabancausandoa los súbditos
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oficiales,pococontrolsobrelaactividadjudicial, lo quedabalugaraabusos,acumulación

de asuntosen los órganossuperiores.Pero las criticasal DerechoComúnsehacíandeuna

formamástímida,aunquetambiénseencuentranautores,comoCastro,quefijan el centro

del problemaprecisamenteen estepunto. Erael movimientoendo2ámicodel sistemael

que se veíacomo ciertamenteperjudicial. La creacióndel derechoera en granmedida

doctrinal y pococlarificadora,con lo quelas sucesivaseínnecesariasinterpretacionesen

cuantoa su aplicación,no hacíannadamásque complicaraúnmásel problema.En esta

situación, los avancesen cuantoa las diferenciasentreprocesocivil y penal,vinieronde

los teóricosdel derecho.Comoya seha dicho anteriormente,sefue perfilandounaidea

finalista en cuantoa la esenciadel proceso.No erael objetoen sí el quedeterminabaque

un procesoseencuadraseenlos límitesdelo privadoo lo criminal o público,sino los fines

paralos queestabadirigido. La concepciónpúblicadel procesoaparecemásdefinidaen

algunosautores tardíos. Así, Lucas GómezNegro, adelantándoseal pensamientoauropeo

posterior, concibe el proceso como una relación jurídica de derechopúblico, entre

ciudadanosy una autoridadjudicial.3’ Y admitiendo la diferenciaentreprocesocivil

procesopenal,sefija en la finalidadaveriguadoray asegurativadel procesoinquisitivo,y

en la formaprocesal,puessólo sedifrenciaríanen cuantoel procedimientoen el comienzo

y enfinal -inciacióny ejecución,manteniendounificadoel núcleocentral.32El restode los

autorestardíosprácticos,queno porello dejana un ladola pesaday pesarosainfluenciade

25 ALCALÁ ZAMORA N. “Ideario procesaldeLucasGómezNegro”. Pág760

32 Ibidem,Pág762
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su formaciónromanistay canonista,manteníael criterio del fin comofactordiferenciador

de los dos tipos procesales.Este fin era fundamentalmenteel castigo, mediantela

imposiciónde penasen elprocesopenal,mientrasqueen el procesocivil, sonlosintereses

privados.A la finalidadesencialrepresoradel juicio criminal, seañadióenestemomento

unaspectomásavanzado,dentrodel predominioindividualistade la Ilustración,comoera

laposibilidadde que en via penalfuesenresarcidasde los dañosy perjuciossufridos las

víctimasdel delito.33

En la evoluciónideológicade esteperiodo,en el queel racionalismoiusnaturalista

seinstalaen los filosofosy juristasilustrados,esimportantísimalaprofundacríticaquese

hizo al derechopenal,;perolascuestionesqueseplantearon,en primerlugarsereferíanen

su inmensamayoríaa principos generalesdel derechopenalque hoy entendemospor

“sustantivo”, sin quetrascendiesenal planoprocesalpenal;y en segundolugar, la ideas

ilustradashumanistasno fueron másallá del plano de la realidadlegislativahastaaños

después,unavezquesehaproducidoel cambioentreAntiguoRégimeny EstadoLiberal.

Porello no sonrelevantesen lacuestiónqueestamosanalizandoen estemomento.

De todo lo queaquísehadicho, se puedenextraerlas conclusionessiguientes:

tX- En el sistemalegislativo anterior a la Codificación, desdeLas Partidas, no

existeunaregulacióndiferenciadaparalos procedimientosciviles y los criminales,salvo

algunasnormasespecíficasparaéstosúltimos. Seregulaun procesotipo, con profundas

raícesen el procesoCanónico,del queseirándesprendiendo,tanto losprocesosespeciales

SALA, Ob. Cit. Pág. 131

CORNEJO,Ob. GiL Pág.365
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como el propio ordenpenal.

20... Laactividadlegislativasedirigió de formamásexhaustivay completasobre

el proceso de carácterprivado cuyo objeto quedabafuerade la imposición de penas

derivadasde actos ilícitos, pero que actuabacomo modelo genéricode la actividad

procesal.

30.. El procesocriminal encuentrasumarcoreguladoren aquelloscapítulosde las

coleccioneslegislativasque serefieren a los delitos y su castigo, como un apéndice

procesaly conun contenidolimitado a la especializacióndel aspectocriminaldel proceso:

iniciación, impulsoy fases.

40.-Entodos aquellostrámitesprocesalesqueno van dirigidos específicamentea

dictarun fallo quecondeneo absuelvaporla comisiónde actosconstitutivosde infracción

penal,seaplicancon caráctergeneraly supletoriolasnormasprocedimentalesciviles: las

llamadasal proceso,las excepcionesy los mediosprobatorios.

1.3.-NaturalezaJurídicay característicasdel proceso.-

1 .3.1.-NaturalezaJurídica.-Lamodernadoctrinaprocesalistahafijadolanaturaleza

jurídica del procesodesdedistintospuntosde vista filosóficosy jurídicos, formulando

teoríasqueladefinencomosituaciónjurídica,relaciónjurídicao institución.Enel Derecho

españolanteriora la Codificaciónpredominael pensamientoiusnaturalistaquecon su

carácterde filosofla trascendenteconfiere un valor específicoa los situacionesde poder

personalcomo derechosdel individuo. En la valoraciónjurídicadel procesohistóricoes

fundamentalla influenciaromanista,quepartedela ideaquela acciónsecorrespondecon

el ejerciciode un derechoquenacede la persona.De ahíquesi seintentaexplicarcualera



30 Lospleitosciviles

el carácterjurídico que teníael procesoen el Derechocastellanoy ladoctrinaen el siglo

XVIII hayaquesituarseindudablementeenunplanoprivatista,casiajenoa la concepción

públicadel procesoquepredominariaen el siglo XIX.

Por eso, cuando los juristasdefinen el proceso,y en su definición integran

elementosque constituyenla esenciade la institución jurídica, lo hacencomo “acto

legitimo queseejercepordoso máspersonas,anteun juezsobrealgunacosa”34,o bien

“una controversialegalentredoso máspersonasanteun juezautorizadoparadecidirla

con susentencia”35.Incluso el mismo GómezNegro,que era de los autorestardíosdel

XVIII el quepodíaaportarunavisiónmáspublicistade laesenciadel proceso,lo define

como una disputaentreciudadanos,y por la que medianteunadeclaracióndel Juezse

resolvíasobreun derecho,con lo que no aportabaa su ideadel procesoelementosno

privados,exceptola intervencióndel juezcomopartemismaaintervenirenla soluciónde

la contienda,sinqueestaaportaciónsupusisenovedadsobrelasideasanteriores,en lasque

lo público estabapresentedesdela jurisdicción.

Enamboscasossonlaspersonaslasqueejercitanun derechoa travésdela acción,

entendidocomo“acto legítimo” propio deunaesferade poder,porel quesepideaun juez

queresuelvaun conflicto por medio de unasentencia.Seentiendequeel procesonace

comoconsecuenciadel ejerciciode un derechoporlas personas,dependiendoportantosu

inicio de la voluntad de las partes.Esta intervenciónde las partesen la iniciación y

desarrollodel proceso,es el contenidode la acciónen sí misma;y el recorridoquesigue

~“ “FebreroNovísimo o Libreria deJueces”,t. 4, Pág.8.

~ TAPIA, E. “Adiciones al FebreroNovísimo”, Pág. 8.
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laacciónenunmarcojurisdiccionalconfierea laactividadprocesalsuvalordejuridicidad.

Peropara el pensamientojurídico, la esenciadel procesose basaba en una

concepcióncontractualista:el proceso es un cuasi contrato, ideaque se basaen la

institucióndela litiscontestatioromana,y de laquesediferenciaen queel Juezno contrata

conlaspartesprocesales,sinoquesituadoenotroplano,resuelvesusdeberesconel Estado

ya que la Justicia quedafuera del ámbito de la contrataciónpueses evidenteparael

momentohistórico del pensamientojurídico que nosocupa,queno puedeserobjetode

acuerdode voluntades.En el proceso,el juez estáresolviendosus deberescon el Estado,

y surelaciónconlas partesesajenaa unarelacióncontractual,puessuactividadderivade

la propiapotestadjurisdiccional, lo que suponeuna actitud desdeel poderno sujetaa

voluntadespersonales,pueslo contrarioactuaríaen detrimentode lacausapública.

Febrero36adviertela necesidadde custodiarel orden social, evitandoque los

individuosresuelvanprivadamentesus controversías:

“y fueestablecidoeljuicio paraqueninguno
osasede propia autoridad tomar por si
mismo satisfacciónde la injuria que se le
hiciese, ni apropiarseel derechoque le
competía,precaviéndosede éstemodo las
funestasconsecuenciasque infaliblemente
resultaríande semejantedesorden

Estanecesidadde precaverel desorden,como consecuenciade la satisfacción

privadade underecho,estásituandoel carácterjurídico delprocesoentrelaesferaprivada

y la pública: siguensiendolas parteslas quedeterminansu ejercicio,pero la intervención

del juezserealizaen basea lapotestadqueejerceemanadadelajurisdicción,aunquevaya

36 “Febrero”, ibidem
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dirigida a resolvercontroversiasprivadas.

Eneldesarrollodelavidasocialinfluye intensamentela ideaprivatistadelproceso.

Desdela BajaEdadMedia los procedimientosjudicialessevan configurandocomo una

formade controlde los abusosde poderentendiendopoderen un sentidomuy amplio;en

los modernosEstadosabsolutistasla judicialización se extiendemás allá del marco

institucionalprivado:el Estadoprotegeun bienmásamplioqueel delmeroejerciciode los

derechosindividuales,seprotegea sí mismoy de éstaautoprotecciónderivaquetantoel

juez como el procedimientoseannecesariospara la vida del derecho.Las corrientes

ideológicaseuropeasqueinfluyenen los pensadoresjurídicoscastellanosdel S.XVIII, así

como el pensamientotradicionalde FranciscoSuárezy otros juristasdel siglo anterior,

hacenquesu concepcióndelderechoy lajusticiasedesarrollemásenel marcodelderecho

públicoqueenel marcodel derechoprivado;perocomosuformaciónuniversitariaselleva

a cabo en el conocimientocasi exclusivo del Derecho Común romano-canónico,es

inevitable, unido a la presenciadel valor del individuo, que las creacionesjurídicas

contenganun matizprivatista.Álvarez~~dentrode éstacorrientede pensamientojurídico,

piensaque el fin último de la jurisprudencia(entendidaaquí como el ejercicio de la

potestadjurisdiccional)eslaguardade la Justicia,y queva dirigida

para que los derechosde todosfuesen
guardados;paraque sede a cadauno lo que
es suyo, se las virtudes y secastiguenlos
vicios. Es decir,paraquevivan los hombres
una vida quieta y tranquila en piedad y
honestidad”

37 ALVAREZ, IJ.M .,“ Institucionesdel DerechoReal de España”,libro 1, Pág.9
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ParaMaravalí,el hombredelamodernidadvive el procesocomoun procedimiento

al queentiendecomoun cauceformal del derecho:

La importanciaque socialmentetoma el
proceso judicial como camino o método
imprescindibleparala declaraciónde lo que
esde Justicia,enlos siglosfinalesde laEdad
Moderna,quedaatestiguadano sólo por el
relieve profesional que alcanzan los
abogadosy cuantos participan en la vía
judicial, sino en testimoniosliterarios que
noshacencomprenderhastaquepuntohabía
calado en las concienciasesa concepción
procesaldel derecho”38

Por lo tanto, el fortalecimiento del Estado Modernosuponeel monopolio del

ejercicio de la Justicia por parte de sus instituciones, frente a la justicia privada de

momentosmásarcaizantes,en los quelajusticiasedejabaenmanoscasiexclusivasde los

quesesentíanperjudicados,con lasanciónfinal del Monarca.Enéstosmomentos,la fuerza

obligatoriade la decisiónjudicial, ya no derivade la voluntadde las partes,sino de la

potestadcon la queactúael Estadoatravésde los órganosdesignadosparallevar a cabo

la funciónjurisdiccional.De ahíque los autoresdel SigloXVIII (Condede la Cañada,de

Vicentey Caraventes,Febrero,Ortiz de Zúñiga)revisenlas tesiscontractualistas,enbase

también a los procesosespecialesque se crearon, en los que no es necesarioel

consentimientodel demandadoparaperfeccionar“el contrato”,porlo quebasanla esencía

procesalen la figura difusa y dificil de mantenerdel “cuasicontrato”,comounaficción

jurídica quepermiteseguirsituandoel procesoen las estructurasprivatistas,sin dejarde

38 MARAVALL, JA. “EstadoModernoy mentalidadsocial” T.2, Pág.430
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reconocerel carácterpúblico que ha adquirido al desvincularsede la ideaprimitiva de

obtención de Justicia como ejercicio privado de un derecho.La teoría romanade la

litiscontestatio,modificaday reacondicionadapor el derechoComún,se instalaen la

filosofia jurídica de toda la Edad Moderna, aunquecomienzaa perder fuerza con el

fortalecimientode la MonarquíaAbsolutay coincidesudeclive cuandoen el siglo XIX

quedadefinida lajurisdiccióncomoemanadadeuno de los poderesdel Estado,al quelas

panesquedansometidas,ajenasaunavoluntadcontractual.Comose veráal hablarde la

contestacióna la demanda,391avoluntadde las partesformuladaa travésde la demanday

su contestación,ledió al procesoel matizde “casi contractualidad”queprodominóentoda

la épocaanteriora los momentoscodificadores.

1.3.2.-Caracteristicasdel procesocivil.- Ya ha quedadofijado queen el derecho

castellanoanteriora la Codificaciónel procesocivil esel instrumentoquela monarquía

poneadisposicióndelos particularesparaqueresuelvanunacontiendade carácterprivado,

mediantelaobtencióndeunaresoluciónjurisdiccional. Hayquefijar ahoracualessonlas

característicasy el contenidode éstaconcepciónde procesocivil vigenteen la época

moderna.

Es dificil, porno decirimposibleparacualquierconocedordel Derecho,desligar

el plano históricodel planodoctrinalactual.

- primero,porquelascategoríasjurídicasqueintegranladefinicióndeprocesocivil,

estánactualmente,no sólodefinidasy fijadas,sino tambiénsistematizadasporla doctrina

procesala lo largo de más de un siglo, con intervencióny aportaciónde elementos

39VER INFRA 5.8



35 Lospleitosciviles

doctrinalesajenosa la tradiciónjurídicacastellana.

- y segundo,porqueel derechoactualqueregulael proceso,harecibidocasien su

integridad,porvía de la codificación,el contenidode los aspectosprocesalesdel derecho

real castellano,que durantecincosiglos seformó y permanecióen la legislación,en la

jurisprudenciay enla concienciaprácticade los juristascastellanosmodernos,queno sólo

escribieronparafijar la complicadaprácticaforense,sino quetambiéncontribuyeronala

formacióny difusión de las institucionesprocesalesprivadasadquiridaspor el derecho

comúnque seenseñabaen las Universidades.

Por ello no debe considerarseinexactoen éstecaso el partir de las categorías

manejadasactualmentepor los especialistasprocesalesparaconcretarcualeseran las

característicasde los pleitosciviles castellanosen el último tramode la épocaModerna.

Partiendode aquí seexaminarándistintosaspectosdeterminantesparaun procesocivil.

a) por su contenido, los pleitos civiles suponenuna disputa/decisióny

determinadasobligacionesprocesales.Ladisputao controversiaquedaorigenal proceso

es el puntode partidaparaque, por mediode la acciónse pongaen marchala mecánica

procesalcuyo objetivo es obteneruna decisiónjurisdiccional,que a su vez resuelvala

contiendaque sebasaen el ejerciciode un derechode carácterprivado40.

Es la pretensiónde quela Jurisdicciónsemanifieste,lo quesuponeel objetivo de

los procesosprivados.Lo quesucederealmente,entoncesy ahora,esqueel procesoen si

40

Convieneprecisarqueno todoel contenidode los pleitosque concarácterprivadose tramitabanantelos
órganosjudicialescastellanosen el siglo XVIII tenianun origen enunacontienda.Seacudiaa los juecespara
resolvercuestionesno contenciosas(fijación o declaracióndeun derechopersonal)o paraobtenerdeterminadas
resolucionesqueafectabanal desarrollode la vida jurídicadelas personas;suponiendoésteúltimo un amplio
ámbitode la actividadjurisdiccional.
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mismono esdeseableparael sistema;es costosoparalas institucionesy paralas partes,

pero dado que las actitudeshumanasfuerzansu existencia,el proceso,en general,se

convierteen necesario,puessiempreha sido el únicomedio de arbitrarsolucionesen los

casosen los quelos particularesno hanestadodispuestosaencontrarsuspropioscauces

de conciliación.4’

Estesentirlos pleitos como unacontiendalo describemuy gráficamenteBerníy

Cataláen los consejosque da a los abogadosen cuantoal método de instruir a los

litigantes,dondeempiezapor decirlesquePleito eslo mismoquediscordiay recordando

uncomúnadagio‘‘más valeun ruin ajustequeunabuenasentencia’’:e insisteen el carácter

de maldición de la frase“en pleitos que los veas,y quelos ganes”.Es la opinión de un

prácticodel DerechoqueactúafrenteaJuecesy Tribunalesy conoceporexperienciaelmal

42
funcionamientode los mismos

ParaGómezNegro43“La esenciadel juicio consisteen la seriede diligenciaspor

las cualesseaclaray terminaunadisputa”: cuandoserefierea “Diligencias”, no lo está

haciendo a los actos procesalesconcretos, sino al ejercicio de la propia facultad

41Lasconciliacionessuponianun medio extrajudicialde encontrarsolucionesa conflictos; sabemosqueen
íos lugarespequeñosse producían,comoun medio deevitar los pleitos.Estasconciliaciones,de las quenada
dicenlos autoresy sólo existenvestigiosaislados,solianhacerseantepersonasno laicas,generalmentelos
párrocoso capellanes.Existíantambién,antesdel siglo XIX conciliacionesmercantilesreducidasal ámbitodel
comercio.La Constitxiciónde 1812introdujoestesistema“evitadordepleitos” con la intencióndeevitarlas
contiendas,haciendoobligatorioenalgunoscasosantesdeplantearla demanda.El mandatoconstitucionalse
desarrollópor unaRO.de 1821 cuyo contenidopasóa la Ley deEnjuiciamientoCivil. La experienciay los
añoshandemostradosu total ineficacia; quienno hasidocapazde solucionarsusproblemasen laprivacidad,
dificilmentese conciliadelantede un juez, puesprecisamente,anteel juez sepidejusticia, no arreglos,desde
posicionesenfrentadas

“ BERNI y CATALÁ “El AbogadoInstruido en la prácticacivil de España”Págs. II y 5.

GÓMEZ NEGRO,L, ibidem,Pág. 72.
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jurisdiccional,por lo queseentiendeque el contenidoprocesal(la esencia),en lapropia

jurisdicción.Ya sehadichoqueLucasGómezNegroteníaunaformamásavanzadade ver

la situación;a comienzosdel siglo XIX estáya superadala ideaprivatistaen esenciadel

procesocivil, y es la intervenciónde “lo público”lo quehaceque los pleitosse alejende

las voluntadesde las partes.Enconsecuencia,GómezNegroentiendequeaquelloqueda

entidada un procesocivil, esprecisamentesu contendioen actosjurisdíccionales,quizás

olvidando que la disposiciónde las partessobrelos actosprocesalesestabavigentey

presente,y que eran estosactoslos que impulsabanla actividaddel órgano: los jueces

resolvíana lo pedidoporlas partes.

Al ser el procesoen general,una manifestaciónde la jurisdicción,surgenen el

desenvolvimientodeesteejerciciodistintasobligacionesdecarácterprocesalderivadasdel

perfil público quela instituciónha adquiridocon el reforzamientodel estadoabsolutista.

Aunque en el sistema procesaldel Antiguo Régimen, el carácterpúblico de sus

institucionesquedamásbienabsorbidoporel privatismoromanista,sí aparecensituaciones

procesalesque se puedencalificar de “obligaciones”, talescomo la de comparecera un

llamamientojudicial, la de hacerexhibicióndebieneso documentos,y la de decirverdad.

Sonobligacionesno derivadasde unadeclaraciónde voluntadde las partesen litigio, sino

del carácterde potestadcon el que actuabalajurisdicción

b) los fines del proceso:protecciónde los actosdepoderpersonales:Aunque

el fin último del procesoesrestaurarunalesiónendeterminadosderechosdel individuoque

sehanvisto lesionados,se puededesdoblarla finalidaden dos niveles:

- un fin inmediato,que suponela defensay proteccióndel ordenamientojurídico
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privado,y

- un fin mediato,queesla protecciónde los derechose interesesdelindividuo.

La finalidad de la existenciade un procesoesla de lograr la satisfacciónde un

derechoinherentea la esferade poderpersonaldel indiduoquesehavisto vulnerado,bien

porqueselesionaen si mismoo porqueseimpidesuejercicio,44lo queequivaleadecirque

el proceso,en cuantobuscaunaresoluciónejecutable,estásiendodirigido a laprotección

de los derechosindividuales.Esteresultado“in fine” no es otro que la abtenciónde esa

resolución,esdecir,deun“juicio” lógico, queal lograrsedentrodeun marcojurisdiccional,

suponela expresióndelacreaciónde derecho,ya queesunadecisióntomadacon autoridad

pública, a la queporlo tantosele da valorde cosajuzgada.Así, el derechopersonal,que

intervieney sededuceen el ámbitoprocesal,acabacomounarealidadjurídicadeclarada,

con el valor específicoquele confiereel quela declaracióntengacarácterjurisdiccional.

“Judicial esla funciónqueseejerceen razon
a la negacióndel derecho y para hacer

‘‘45efectivoel quede dichanegacionsurge

Estamospor lo tantoantesituacionesprivadasqueseven dañadasporla actitudde

individuos que aparecenenfrentadosen la contienda.Desdeel momentoen el que se

produceel daño,y no seencuentranotroscaucesde solución,seve lapartedañadaobligada

a pedir la restauracióndel pagoa la jurisdicción.Con la intervencióndeljuez,lo quese

‘~ Seproducentambiénsituaciones,en las que sin existir un derechodañado,se pidede la Jurisdicciónque
protejala posibilidado expectativade queseproduzcaunalesióna unasituaciónjuridicaprivada,aunqueno
existacontienda,el caucede la actuaciónes el procesal(porejemplo,medidascautelaressobrelas personasy
las cosas).

MARCOS PELAYO, F. “FI derechoJudicial en las Partidas”.Pág.‘74.
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pretendeesrepararla situación,obligandoal supuestodañadora querepongaa suestado

anterioral hechode la lesión.Lejosyade sistemasarcaizantesde obtenerjusticiaprivada,

es la potestaddel juez, como unadelegacióndel poderdel monarca,la quesancionala

soluciónquecabeparadevolvera la personaqueha visto lesionadoun derechopersonal

precisamenteaquelloque elderechoprotege.

c) funcionesdel proceso.-La proteccióndel ordenamientojurídico privadoy de

los derechose interesesdel individuo, como finesprocesales,seconsiguenatravésde la

funciónprincipaldel proceso,queesla dela efectividaddeesaprotecciónporvíajudicial,

perosiempreteniendoen cuentaqueel procesodebefacilitar la efectividadde la Justicia

y la PazSocial.

Desdeel momentoen que el sistemainstitucionaly jurídico de la Monarquía

Borbónica,formadoy definido en los siglosanterioresponíaa disposicióndel individuo

los medios parapoder protegerun derechopersonallesionado,entendidocomo una

situaciónde poderconcretoatribuidaa unapersona,estánsentadaslas basesparaquesurta

efecto la protección;seestaríasolamenteen el plano del posibilismo si no existiesela

garantíade laefectividad:ahorabien,el sistemadeórganosde gobiernoyjurisdiccionales

de la monarquíaabsolutaespañolaen el siglo XVIII no implicabaningunagarantíade

tuteladelos derechosdel individuo,desdeluegono deformaexpresa,peroel ordenamiento

jurídico general,y tambiénel procesal,estabaninfluidos por principiosde derechoque si

hacíanqueen ciertamedidala funciónjudicial supusieraunagarantíaparalos individuos,

en el sentidode poderacudira la jurisdicciónparaquela actuaciónde ésta“tutelase” un

derecho.
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¿Eranconscienteslos castellanosdel sigloXVIII de lanecesidadde la protección

judicial de los derechosindividuales?.Indudablementeacudíana laJusticiasolicitandola

protecciónde un derecho,y la soluciónde los conflictosmedianteun pleito, consujeción

a las leyeslo quesuponíamayoresgarantíasparalos litigantesy controlparael juezdelos

quehabíasido en los primerossiglosmedievales.De ahíhastael momentohistóricoque

nos ocupa,la evolución, debidaa múltiples causaspolíticas,económicasy sociales,se

dirigió al afianzamientode lasgarantíasprocesalescomounaformadeproteccióndel bien

jurídico del Estado.Desdeel momentoen que esla organizaciónpolítica la quecontrola

el medio del proceso y su desarrollo,se va configurandoun cierto movimiento en

reclamaciónde garantíasprocesales;aunquea finalesde la EdadModernano escorrecto

hablarde la existenciade un sistemagarantista,desdeel siglo XV si puedepercibirseun

movimiento de renovacióny control delos abusosdejuecesy abogadosen el quesevan

configurandoprincipiosgeneralestalescomoel de quenadiepuedesercondenadosin ser

oido en el proceso.Incluso el cauceprocesalerautilizado como un remediocontralos

abusosde poderde determinadascapassociales.Dice Kagan que “la aristocraciafue

continuamentearrastradaa los tribunalesporlos campesinos,queconsiderabanlos pleitos

como único instrumentode ponercotoal podery autoridadde los señores46•

En el planolegislativo,-al queno sólo sele debedar el merovalorde disposición

obligatoria,sino el de la intenciónpara la que es dictadala norma-,la Instrucciónde

46 KAGAN. RL. “Pleitos y pleitentesen Castilla. 1500-1700”.Pág. 36
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Corregidores de 1888~~en suspnmeros capítuloshacemencióna aspectosgeneralesde

la Justiciay su Administración:deberánadvertir los corregidoresa las justicias de los

pueblosque cumplan con la obligación, evitandoprocedercon parcialidad,pasióno

venganza,y procurandoportodos los mediosposiblesestablecery conservarla paz en

todoslos pueblosde suJurisdicción.Al prohibir a los corregidores-y porextensióna los

Alcaldes Mayores- comprarheredadeso ejercer el comercio en el territorio de su

jurisdicción, se haceen base a “remover todo lo que puedaservir de obstáculopara

administrarla Justiciacon todaenterezay libertad”.

Dela importantelaborlegislativaquellevarona cabolos ReyesCatólicosparafijar

y controlar la administraciónde Justicia y la prácticaprocesal,hay que destacarla

Pragmáticade 1500queconteníala InstruccióndeCorregidoresqueregulabaaspectos

muy variosdel oficio, y estabamotivadaenparteporel abusivoejerciciodel cargo,lo que

iba en perjuiciode los particularesen primerlugar,y consiguientementedel mismoreino:

“Mandamosquetodoslos quehubierende ir a cualesquierciudades,y villas o provincias,

o merindadeso partidosde nuestrosReynospornuestrosAsistentes,Gobernadoreso

Corregidores,[.1 duranteel tiempoquetuvierenel oficio queles esencomendado,usen

de él bien, fiel y diligentemente,guardandonuestroservicioy el bien comúnde la tierra

quellevarenen cargoy el derechode las partes”48

.

La intencióndel legisladorvadirigidaa proteger“el biencomúny el derechode las

‘~ “Instrucciónde Corregidoresy AlcaldesMayoresdel Reino” de 15 de mayo de 1888,NoR., 127,TI 1,
L7.

NR. 1 y 2,T6,L,3
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partes”; seencargaa los corregidoresy demásoficios de Justiciaterritorial que en el

ejercicio de su función seantuteladosambosprincipios: seencomiendaa la función

jurisdiccional laproteccióndelos derechosquepuedanamparara laspartes,entendiéndose

éstosderechostanto los sustantivoscomo los procesales.

GómezNegrohaceun juicio crítico de la situación.Enél, el estudiode laciencia

que enseñael modo acertadodel artede litigar “o de administraseJusticiaen nuestros

Tribunales,esnecesariaa todos los depositariosde la pública autoridadde cualquiera

orden,y a cuantosintervienenen losjuicios,y muyconvenientementeatodociudadanode

medianafortuna,y en laqueun sólo errorpuedecausarlamiseriay el deshonordemillares

degeneraciones’’;el objetodela prácticaforense‘‘no esotracosaqueenseñaraadministrar

rectamentela justicia en nuestrostribunales,hahacervaler en ellos los derechosde los

ciudadanos,[...]decretaren favor del agraviadoo injuriadoel usode la fuerzapública, II...]

de modo que mediantelos trámitesy procedimientosque ella enseña,seconsigauna

reparaciónla másacertada,prontay llevaderade los perjuicioso dañosque pordesgracia

hayairrogadoun ciudadanoa otro en su persona,honoro bienes,que es la inapreciable

49

ventajaQuela sociedadprincipalmentenosprocura

Se puedeentenderque considerabaa los Tribunales como depositariosde la

autoridadpública,quevienena repararlos derechosde los ciudadanos,comoun beneficio

social: la funciónde los Tribunalesesla de protegerlos derechos,y éstafuncióntutelarse

lleva a caboporel caucedel proceso.Seconvierteasíel procesojudicial, en general,como

un camino o un métodoimprescindibleparala declaraciónde lo queesde Justicia;en los

GÓMEZNEGRO,Ob.Cit. Pág.3
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añosfinales de la EdadModernaestatendenciaes clara por el relieve profesionalde

cuantosparticipanen la gestiónjudicial, y por la asunciónen las concienciasindividuales

de la concepciónprocesaldel Derecho.50

Quedandoasí fijada la funcióndelproceso,habríaquedistinguirdosvertientesde

la misma:

- la declarativa,quepuedeasuvezsuponerunameradeclaración,unacondenade

hacero no hacer,el estaro pasarporun derecho,o suconstitución.

- la ejecutiva,comoresultadoúltimo delproceso,yaquela sentenciasólo contiene

unameradeclaraciónsuponeunacondena,hade serejecutada.

d) dinámicaformaly regladadelproceso:sucesióndeactosinterdependientes

y coordinadosen un marcojurídico.- Ya sehadichomásarribaqueel procesoseplasma

enla realidadsocialy jurídicacomoun conjuntodeactosinterdependientesy coordinados

entre las partes y el tribunal. Son por lo tanto actos jurídico-procesales,que como

elementosdel procesoestánreguladosporlas normasprocesales,en cuantoestablecensus

requisitosy formalidades,constituyendoen símismosuelementodefinitorio frentea otros

actosjurídicosajenosal proceso,en los queel elementofundamentaly determinanteesla

expresiónde unavoluntadindividualsin sujecióna formas.Mientrasqueen el procesola

voluntadde las partesquedasometidaa unasnormasque le confierenel valorprocesal.

“El procedimiento Judicial recorre un
caminosujetoaunarigurosapolicíajurídica,
garantíade la Justicia, y pasa por varias
etapas(trámites), de duracioneslimitadas
(términos), pudiendo utilizarse al efecto

MARAVALL, Ob.Cit. Pág.430
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únicamente determinados días y horas
(tiempohábil)”5’

El procesosearticulaen cincograndesnudossucesivosquevan dandopasoa las

fasesprocesales.Cadaunade las fasesestáintegradaa su vezporaquellosactosque sólo

puedenhacersesegúnun ordeny un momentoestablecido,sujetosademásadeterminadas

formasy solemnidades.Cadauno de los actosque integranun momentojudicial tiene

caracteresjurídicos similares,adquiriendoasí las fasesdel procesoun caráctercerradoy

preclusivo,quecondicionala actividadde las partesy ladeljuez.52

Los actosprocesalessoninterdependientes:suvalorno vienedadopor sí mismo,

sino por el acto del que procedeo por el que va dirigido. Las partespresentansus

alegacionesanteel Juezo Tribunal,quedespuésde examinarlas,les da el cauceprocesal

necesarioparaque,una vezfinalizadostodoslos trámites,sepuedadictar sentencia.Para

llegar a la sentencia, se han de llevar a cabo los trámitesnecesanosmedianteactos

procesales:el procesoavanzamedianteactosquesesucedenen unadimensióntemporal

y que constituyenla propia dinámicadel procesomediantela intención de las partes

manifestadasen la accióny las del órganojurisdiccionalmanifestadaen la jurisdicción

;

todoslos actosvan enlazadosentresí comounacadenade antecedentesy consecuentes.

e) las formalidades procesales:su necesidady sus efectos.-Unade las

característicasde los actosprocesalesquemayorconsecuenciatuvo parala admistarción

de justicia, fue el de la formalidadentendidacomo un requisitopara su validez. Las

~‘ MARCOS PELAYO F. lbidem Pág. 134.

52 PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso de historiadel Derechoespañol”,Pág. 1272
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exigenciasde formas en los actosde los procedimientosjudiciales tiene un ongen

claramenteromanista,completadoporla aportacióndel DerechoCanónico,quellevó con

el tiempoadarenvaramientoy rigidez a los pleitos,y a complicary alargarsutramitación.

La formalidadesprocesales,unidas desde luego a otras causas,fueron el origen de

distorsiónesen la prácticade los tribunales;no lo fueron solamentepor sus efectos

intrínsecos(rigidez y compliación del lenguaje,nulidadessobrevenidas,retrasoen el

trámite),sinotambienporsusconsecuenciashaciael exterior.Lasformasprocesalesfueron

uno de los mediosutilizados por los llamados“curiales” para entorpecery dilatar los

pleitos,recargarinnecesariamenteel procesodeactos,y sobretodo generarmayoresgastos

en las partes, gastos que resultabandirectamenteproporcionalesa los ingresosde

procuradores,abogados,escribanosy alguaciles.

En principio hay quedistinguir dostipos de formasprocesales:

- aquellasque por regulación expresade la ley imponen que determinadas

actuacionesse realicendentro de unos requisitossin los cualesese acto careceríade

garantíasparalos particulares,talescomolas llamadasal proceso,yarevistala formade

citación o emplazamiento,en las que coincidendoctrina y legislaciónen que deben

realizarsecondeterminadosrequisitosquegarantizanquelalitis hallegadoa conocimiento

de la otra parte, en su contenidoy en su tiempo. La forma de hacerselas pruebasde

testigos,por otra parteuna de las acuacionesde los pleitos que dieron lugar a mayor

actividaddesdela Edad Mediahastael siglo XIX, estuvo fuertementecondicionadaa

requistosqueafectabanal juez,al escribano,y sobretodo a los testigos:Suobservanciaera

trascendentalparaquefinalmenteno fuesenimpugandoslos testigoso susdeclaraciones.
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- las formasprocesalesno esenciales,enmuchoscasossuperfluas,y a lasqueseles

ha venido atribuyendomuchosde los malesque tradicionalmentesehan achacadoal

funcionamientodela Justicia.Unodeellos,el de laexcesivaduraciónde los pleitosdebido

a actuacionesinnecesarias,es consideradoporMuratori53comounade las causasde los

defectosde la Jurisprudencia,del que haceresponsablea los profesionalesdel foro:

abogados,procuradoresy escribanos,yaquecuantomássealarguenlos pleitos,mayores

beneficiosles reportan:

‘‘es pues indecible cuantas invenciones,
obstáculosy escapatoriashan encontrado,y
pone en práctica todos los días aquella
cienciacuyo objeto es administrarjusticia,
paraque ésta,o jamássehaga,o sehagalo
mástardequesepueda”54

Al traductorde la obra, LicenciadoVicenteM~ deTercilla, sedebenlas notasque

aparecenapie de página;en unade ellas55nosdiceque:

“Es cosade admirarenalgunosprocesosque
una gran porción de sus foxas se reducea
pedimentos de término, acusacionesde
rebeldías,y otras dilacionesde éstaclase,
que pudieramuy bien evitarse si hubiera
menosindulgenciaen los Juecesrespectode
los Curiales,que freqiientementeusan de
éstastranquillassin causalegítima que las
cohoneste”.

El mismo Licenciado Tercilla, se haceuna reflexión sobreésteaspectode la

~ MURATORI, LA. “Defectosde la Jurisprudencia”.

~ IbidemPág.145

~ Ibidem,Pág. 147
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prácticajudicial, y llega alaconclusiónque, “ya quelos términosseñaladospornuestras

leyesparala sustanciaciónde los juicios” no alargaríanun pleito másallá de seismeses,

sedebea lapocaactividaddelos “Curiales”y alamultitudde causasquesevenprecisados

a dar curso. De lo que se deducedel contextogeneralde éstasnotas, en el término

“Curiales” no incluyea los jueces,a los quemásbiencolocafrentea éstosensuactividad,

luegoestaríahaciendoresponsablesde la dilación y complicaciónde los pleitos,porpoca

actividad,a abogados,procuradoresy oficios que intervienenen la administraciónde

Justicia.Desdeluego no coincidecon el criterio de Muratori, que responsabilizaa los

letradosdel foro de los malesde dilación por excesode actuacioneso de actuaciones

superfluas.

En estacuestiónde las formasprocesales,hay queteneren cuentaque la rigidez

podía venir impuestapor la ley, para aquellosrequisistosde forma que resultaban

esencialesparalavalidezdel proceso,o simplemenetepor los hábitosde la práctica.La

concreciónde la formamaterialdelas actuacioensdelos pleitos, su reiteración,inutilidad

y complicacióndel lenguaje,eracoincidenteen las “dos orillas” de la actividadprocesal:

los abogadosy procuradores,comovoz y expresiónprocesalde las partes,resultabanun

riesgo para una posible simplificación de las actuaciones,pueslos mismosjuristas

utilizabantérminos como “ritualidad” y “rituarios” parareferirseal marcadocarácter

formalista.Los actosque emanandeljuzgador(alcaldes,corregidores,oidores)no están

sometidosen generala las formalidadessuperfluasderivadasde unaprácticaprofesional

viciada;conteníanformasexpresivasmuy simples,con simplesordenesde impulsióndel

proceso:unase,a los autos, trasladoa la contraria para quealeguelo quea su derecho
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convenga,la mayoriade estos escuetosmensajesse resumíanen claúsulasde estilo,

manteniendounalineaescuetay sencilla.Y en lo que serefire a los autosy sentencias,

llamapoderosamntela atenciónsuescasezexpresiva,resolviéndosecasi exclusivamnete

con claúsulasde estilo: vistos los autos,debemosdefallaryfallamos, asípor estami

sentencia.Lo que es“el decir” másimportantede un pleito; essorprendenteel contraste

entreestetipo de actucionesjurisdiccionalesy los actosde simpletrámite queproceden

de los escribanosen su mayoría,y que por seroficios arancelariosson reiterativosy

excesivamenteformalistas.Enun pleitoseguidoenParedesdeNavaanteel AlcaldeMayor

en año 1796, y cuyatramitacióndura sólamentecincomesesescasos,seproducenhasta

cincorecusacionesdeasesor,consecutivas,consuspeticiones,autosy notificaciones56.Se

puedepensarqueestareiteraciónpuedeserdebidaal imperfectosistemade recursosdel

derechocastellano,que propiciabala ilimitada sucesiónde actos,de las partes;pero el

hechoes que la prácticadel foro admitíay permitíaconductasprocesalesabsurdamente

ilimitadas.

Pero uno de los ejemplosmásclarosde lo quepodiallegar a complicarun acto

porsuforma,debidoal beneficioqueéstacomplicaciónaportaríaal escribanoy al receptor,

sonlas RealesProvisionesqueemitíanlas Chancilleríasy Audienciasparalaprácticade

distintasdiligencias:compulsas,confesiones,informacionestestificales.La farragosidad

innecesariadel escritopuedellegar a hacerperderel sentidode lo que selee: despuésde

encomendara las justicias que se cumpla lo que seva a ordenar,y de insertaren la

provisión los pedimentosliteralesde las partes,serecuerdaque antesde practicarsela

56CHAN. VALL. itA. 3581.
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pruebade testigos(objetode la RealProvisión),hande constar:

‘‘antes y primero que comenzarendicha
probanza estar citada la parte de los
precitadosBernardoAlaizay GabrielPedril,
por si quieran dentro del segundo día
nombrara suEscribanoacompañado,que
sejunte porel vos nombradoparaQuepor
anteambosa doslos dichosEscribanospase
y se haga la dicha probanza y no le
nombrando y juntando dentro de dicho
términosegúndichoes.mandamospasey se
hagaporanteel sólo porvosnombrado,lo
cualvalgay hagatantafe y pruebacomo si
poranteambosa doslos dichosEscribanos
pasarany sehicieran”57.

El lenguajeprocesalse fue conviniendo en reiterativo, farragoso, repleto de

fórmulasy claúsulasdeestilo, perosobretododedificil comprensiónparaaquellosqueno

teníanconocimientos,no ya de derecho,sino dela prácticajudicial. Eraun refelejo deun

sistemade burocraciaquevivía acondicionadaporlas formasy los estereotipos.El quelos

pleitos seanlargosy costosos, eraun hechoadmitidopor todos aquellosque en algún

momentosehabíanacercadoala realidadde lajusticia; la expresiónreferidaa” lo largo

y costosodelospleitos”seutilizabacasi comouna disculpaa mododecláusulade estilo

Existía la concienciade la extralimitaciónde laspartesy de los tribunalesen las

formalidadesde los actosprocesales“por la arbitrariedadcon queseentendíanlas Leyes

del Reino y se autorizabanen los juicios prácticasenteramentecontrariaso muy poco

conformescon ellas”58. LaNovísimaRecopilaciónrecogeunadisposiciónyarecogidaen

5CHAN. VALL. PA.. 3782.

CONDE DE LA CAÑADA. Ob. Cit, prólogo IX.
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laRecopilaciónanterior,porla quesefacilitabaal juezeldictar sentencia“sin pararseen

las sutilezasdel derecho”59;estadisposiciónesla Ley 1 del Título 12 del Ordenamiento

de Alcalá, que basándoseen que con frecuenciauna vez finalizado el pleito a de ser

declaradonulo lo actuadopordefectode forma en su tramitación, con el consiguiente

perjuicio paralas partesy mayor trabajo para la justicia “cuando desfallescende las

solemnidadesy sustanciasde las solemnidadesde los juicios quelos derechosmandan”,

sedictesentenciasegúnla verdadhalladay probada.Tapia,al adicionara Febrero,dice

que ‘éstaley serefierea las sutilezaso formalidadesprescritasporderechoromano,más

no de las solemnidadesque segúnnuestrasleyes debenintervenir en los juicios“60~ El

Conde de la Cañada matiza que estaley recopilada:

“aunqueremovióciertassolemnidadesque
embarazabanel curso y decisión de los
juicios, y quisieronquecadauno se obligase
del modo que le pareciese,y que se
determinasenlos juicios, sabidala verdad,
sin detenerseen escrupulosassolemnidades,
aunquefuesencorrespondientesal ordeny
sustanciade los mismosjuicios, mantienen
sin embargolas cosasesenciales”6’.

El hechode quelegisladory doctrinafueranconscientesde quelas solemnidadespodían

entorpecerel buenordenenla tramitacióndelos pleitos,tambiénestabaaclarandoquelas

formalidadesy solemnidadesno podíanvalorarsecon el mismocriterio paraserevitadas,

59N.R. 10.17.4.
NoR. 2.16.11

60 TAPIA , Ob. Cit. Pág. 54.

61 CONDE DE LA CAÑADA, “Institucionesprácticas”
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ya queno todas eransuperfluasy sí muchasfundamentalesparadarvalidez a los actos

procesales:requisitosdeclaridady expresividadenlas demandasparaqueseanválidas(14,

T3, LI 1 No.R.),requisitosdel emplazamiento(14, T4, Li 1, No.R.),recibimientoa prueba

despuésdeconclusoel pleito(II, Tío,LI 1 No.Rj. Lo queocurríaenla realidaderaquizás

un pocosorprendente,pueslos hábitoserantendentesamentenerdeterminadasformas

innecesarias, con rigor y pertinacia,y al mismotiemposeencuentranpleitos en los que,

bien las parteso el órgano,no respetabanel llamadoorden de los juicios, eliminando

trámiteso variandoel prescrito.Así ocurríaenun concursodeacreedoresquesesiguióante

el Alcalde mayor de Segoviaentre 1772 y 1778, despuésde tres mesesde inactividad

procesal,los acreedorespresentanun escritopidiendoqueseactiveel asunto;transcurridos

otros tres meses,el juez dicta un auto de recibimeintoa prueba;el requesitoformal de

tiempo es evidenteque no ha sido respetado.62En un asuntoque seincia como “no

contencioso”,pidiendola tutelade unamenor,seproduceunaoposicióndelamadrede la

niña,con lo que el juez convierteel asuntoen un pleito “contencioso”,dándoletodo el

trámitenecesario,pesea lasnumerosasprotestasdelademandantequeinsistevariasveces

en quelo que seestáresolviendoesmateriade otro procedimiento,con lo cual seestá

vulnerandoel llamdo ordende losjuicios.

GómezNegro,enla introducciónde suobrahaceunasreflexionesa cercadelo que

es la prácticade los tribunales,en las quereconoceel valor de autoresclásicos,como

Arnaldo y Heineccio,y de los prácticosdel XVIII entrelos quedestacaaSala,Asso, Hevia

Holañosy Febreroperoreconocela existenciade defectos:

62 A.H.P.S.J-l 188112
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“desconocida su importancia y elevados
ongenes,apenassecreyóqueteníaotro que
el estilo y usode los juzgados,y la facilidad
de alterarseéste, y el abusoque de ella
hicieronalgunodependientesfaltosde luces,
y aúnacasodelaprobidadconveniente,hizo
mirar a la prácticacomo el arteodioso de
enrredarun litigio, y hacerque perezcala
justiciay la inocenciaporlo largoy tortuoso
de las formasútiles sólo ental caso,paralos
que de ella semantienen”63.

Peroa pesardel talantecon el quesevalorabanlas prácticasjudiciales,los usosde

los tribunalesllegarona establecersecon carácterde obligatoriedad.Es ilustrativo el

ejemploquerefiereelCondede laCañadaal hablardelos escritosde conclusionesde las

partes.Las levesrecopiladasdabanel término de seis díasa cadaunade las partespara

formularsusconclusiones,peroen realidadestanormano seestabacumpliendo,pesea su

carácterimperativo,ya queseacusabanvaríasrebeldiasenestetrámitenormalmente.Para

evitarestasituación,El Consejodió unadisposiciónenlaqueseexigíafirmadeletradoen

el escritode conclusiones,comounaformade salvaguardarlos términos,puessesuponia

que los abogadosserianmás respetuososcon los plazos,y que en el caso de no poder

cumplirlos,seriadebidoarazonesprofesionales,talescomoexcesode asuntosadespachar.

Laexigenciadela firmade letradopermanecia,-estamosen 1794-pesea que comocuenta

el autor, no halló la providenciaen lasescribaniasde gobiernoni en las dejusticia, ni en

el archivo; puesla hice buscaren estasoficinas con el fin de señalarel tiempode su

expedición,y las causasque la motivaron;pero todos los quesirven estasoficinas

63 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 10.



53 Lospleitosciviles

contestaronsu certezay su observancia,yyo lo veopracticarasíconstantemente.”

Para concluir, los actosprocesalesen los pleitos civiles que se tramitabanen

Castillaen el último tramoabsolutista,estabansujetosa requisitosde forma;enunoscasos

con caráctersustantivoal actoen sí, y enotroscomounaconsecuenciadela magnificación

porpartede los profesionalesdel derechoqueinterveníanensutramitacióndelas formas

superfluasno necesariasparadar validezal actoprocesal.

Llegadosa estepuntoen la críticaa la actuacióndela Justicia,comounaactividad

del poderdela Monarquía,en laqueseresaltansusdefectos,convienehacerunareflexión

sobrealgoqueeradificil de sernegado.La actividad de la “Justicia” noera eficaz; no

satisfacíaa casinadie,y salvoreconocimientosdentrodel propio sistema,muchasveces

revestidosde unamáscarade autoengaño,las vocesqueclamabancontrael mal hacerde

los oficiales de justicia, los abogadosy procuradores,se hacíanoir desdemuchas

posiciones. La literaturano especializadasiemprereservóunaparcelade susobraspara

criticarlasituación;algunosAbogadosqueejercíansu profesióny laamaban,como fueel

casode Berníy Catalá,no pudierondejarde emitir juicios negativossobreel sistema.

Finalmente,autoresno tanexcesivamenteprácticos,sino con un posode conocimientosy

formación,(Mora y Jarabay deCastro)tambiénaportaronsuscomentariosnegativose

hirientessobrela forma y el sistemacon el que seestabaadministrandola Justiciaen

Castilla.Haymuchadesesperanzaen algunosde ellos,perosu aportaciontambiéntuvoun

aspectomáspositivo,puesen la mayoríade los casos,una vezenumeradoslos erroresy

defectosde lo queellos llabaman“la Jurisprudencia”,aportabanposiblessolucionespara

64CONDEDE LA CAÑADA, Ob.Cit. Pág. 87.
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que los vicios se pudiesencombatiry remediar.Muchasde estassolucionespartían

simplementedel sentido común, sin que se hubiesenexperimentadoni tan siquiera

parcialmente,peroqueen algunoscasossu sentidoy subuencriterio, encasodehabersido

atendido,podríanhaber supuestoel comienzo de un cambio de mentalidadesen las

estructurasy el la actividadprocesal.El verdaderoproblemafue que sus propuestasse

quedaronen intenciones,sin quellegasena ponerseenpráctica.Perosí hay quedarlesun

valor, y fue el propiosentidodela honestidadque les hizo cuestionarseaquelloque los

profesionalesdel Foroestabanhaciendoy cualeseransusconsecuencias,paradesdeahí

influir enmentalidadessucesivas,quetuvieronencuentasuscomentariosenlos momentos

en los queel EstadoLiberal pusomanosa la obrade estructurarel sistemade Tribunales

y enCodificarlas leyes.Aunquemuchosdelos defectossiguieronperviviendo,y perviven

ahoratodavia, puesesdificil evitar el poneren relacion situacionesdel pasadocon la

actualidad:lajusticia,comopoderdel EstadodeDerecho,no satisfacea susadministrados,

y llevadécadassiendocuestionaday criticadadesdelos másdiversossectoressocialesy

políticos.

Los escritoresjurídicos,con unavisión cuestionadorade la situaciónde la Justicia

en general,que escribieronen el siglo XVIII, menteníanlineas de pensamientoque

resultabancomunes,y aspectosconcretosde la crítica que partían de los mismos

planteamientos.Es facil entonceshacerun catálogodel objeto de sus críticasy deesta

formatenerunavisión en conjuntosobrecualeseranlos aspectosde la administraciónde

Justicaque los contemporáneosconsiderabanque resultabanmáspejudicialesparalos

admistrados.
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1%- Excesode leves.-Los cuerposde leyes,engeneralenlasmonarquiasEuropeas

y en concretoen la Española,sehabíanformadoporacumulacióny yuxtaposición,para

resolverproblemasconcretoso parainterpretarlos puntosdudososde la aplicacióndel

DerechoComún.Sufaltade cohexióninterna,sin derogacionesni supresiones,habíadado

lugar a que la legislaciónreal se viesepor los juristascomo un cuerpo legal deformey

deformadoporsuhipetrofia.Peroel problemano quedabasoloahi; los abogadosyjuristas,

cuandosereferíana leyes,no lo hacíansolo alas dela legislaciónreal,sino queampliaban

su campode acciónal conjuntodel DerechoComún,comofuentede creacióndel Derecho.

Seríamáscorrectointerpretarcomoderechoa aplicarel conjuntode normasutilizadas,que

como leyes en sentido estricto. Estarealidad evidente y profundadel sistemalegal

castellano,erasentiday sufridapor laspersonasquevivian del derechopuesel excesode

leyes “produce confusión, facilita el olvido, imposibilita a la observancia,motiva

desprecio,contrariedad,interpretacionesy pleitos”.65 La consecuenciamásinmediataera

la dificultad que suponiala aplicacióndel derechoen las cuestionesprocesalesy en la

resoluciónde los pleitos,puessehacíamásdificultoso sudespacho,porquelamultitudde

leyes sólo servían para confundir a los jueces,suministrándolesasiderosde donde

agarrarse,y por último dilatarmáslas decisiones,bajo el pretextode averiguarbien al

verdad”.66 El fárrago del mundo legal resultaba un factor desestabilizadordel

funcionamientodel sistema.Parael momentohistóricoqueestamosestudiando,hay que

teneren cuentalas criticas a la enseñanzay a la prácticadel derechoComún,que al fin y

65
BERNI Y CATALÁ,Ob. CiÉ Pág3

66MURATORJ,Ob. CiÉ Pág. 158
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al cabo formabaparte del cuerpode derechoque seutilizaba en la formación de las

alegacionesy en las decisionesde los pleitos.

20,-Excesode autoresy de opinionesjurídicas.- La formación del derechoen

generalsehabíavisto condicionada,desdeel siglo XIII, porlos métodosy formasde la

escolástica,lo que habíaoriginadoprecisamenteaquello que supusoel descréditodel

DerechoComún:su excesode opinionesy suterriblenebulosade interpretaciones.Si en

un principio, era un cuerpoy un sistemade derechoque teníacomo va]or principal su

coherenciainterna,sevio prontodesbordadoporel desarrollodel sistemade comentanos,

dicursosy disertaciones.Sistemaque conteníaen sí mismo el agravantede pretender

formaropinionestendentesaargumentarsupuestosdesolucionessegúnconveníanencada

caso concreto,por lo que sobre situacionessimilares los autoresabundabanen dar

solucionescontradictoriasy opuestas.La sensaciónde confusiónque producíaentrelos

juristasestepanoramadebíaserterrible, casimásquelaqueles produciael hechode la

inmensidaddelas leyes,pueslasdoctrinaseranmásversatilesy variablesquelalegislación

o las normasfijas del derecho.La creacióndel derechopor la via de la interpretaciónse

habíadesbordadode los caucesde la ley, parainundarel mundojuridico en general,y el

procesalen concreto,de tal diversidadde opinionesquehacíaque sumanejofueseun

verdadrolaberintoparaaquelquepretendíaentendersu práctica.

La gran cantidadde obrasjurídicas,habíadado lugar a multitud de criterios y

conceptos,hastatal puntoque lo ciertoy verdaderosehacecon aparienciade dudoso.67

Lo que los autoressecuestionany critican, no espropiamenteel contenidode la leyes

67BERN[ Y CATALA, Ob. Cit. Pág.4
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comotales,sino las elucubracionesdoctrinalesque sobrelas normasdel DerechoComún

habíanformado los autores,ya queestasnormashabíantenido fuerzade ley en otros

lugaresy en otrosmomentos,sinquedebanconservarmásvalorparael derechoquela de

simplesopiniones.68La consecuencia inmediata del excesivonumero de opiniones

doctrinalessobreel derecho,nofue precisamenteel facilitar la comprensiónde las leyes,

sino que másbien estetorrentede obras legales,quede hacermásdificit enredaday

escabrosalajurisprudencia,ymásinciertosy dudososlosjuiciosdelqueha deadministar

la justicia.69 Y la consecuenciamediatadel problema,fue el hechoinnegable,quelejos

de servir paramejorar los pleitos, contribuyó a relentizarlos,complicarlosy a generar

nuevosy interminableslitigios. En el divertidoarticuloqueescribeMesoneroRomanos

en 1837, “Hablemos de mi pleito”, momento en el que todavíapervivien formas y

estructurasde laépocaanterior,noscuentaque su pleito comenzócon las personasde tres

generacionesanterioresy quemientraslos autossehanido rebusteciendocon el fecundo

raudal de la sabiduría dejuecesy abogadoslas viñas que fueron el objeto inicial del

conflicto, handesaparecido.70

30.-Excesivonúmeroy duraciónde los pleitos.- Esteesun aspectodel sistema

procesalcastellanoquesiempreestuvopresenteen las concienciasde los afectados.Los

castellanosveíancon desconfianzael hechode pleitear,considerabanestasituacióncomo

68 MORA Y JARABA, Ob.Cit. Pág4

69 MURATORI, Ob. Cit. Pág.26

~ MESONEROROMANOS, “Escenasmatritenses”,Hablemosdemi pleito. En ALAMILLO SANZ “La
AdministracióndeJusticia en los clásicosespañoles“, Pág.122
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de desastre,y hastarefranearoncon ella, cuandodecianquepleitostengasy quelos ganes,

comounaformade advertirqueunavezen la contienda,susresultadospodíanperjudicar

a cualquiera.Peroal mismotiempo eranpleiteadoresen sumismaesencia.En el estudio

de Kagan sobrela litigiosidad castellanaen el siglo XVI,7’ estáclaro por los datos

analizadosque los castellanosya en estemomentoeran“afectosal litigio”. Dos siglos

despuéscontinuabansiéndolopueslos queen estemomentoescribíansobreel problema

asílo dejabanclaro.Esteexcesodepleitossepuedeverdeunaformarelativa: eranmuchos

parael númerode tribunalesexistentesqueteníanquesustanciarlosy resolverlos;o desde

un perspectivaabsoluta, en la que sin tener en cuenta la relación número de

pleiteantes/númerode jueces,sehabríade valorarsi realmenteen Castilla existíauna

tradiciónpleiteadoraquellevó permanentementeal alzade la litigiosidad. Kaganapunta

a variosfactoresquepodíaninfluir enestaactitudde los castellanos,desdeel hechodeser

una sociedadcorporativay fraccionadora,hasta la “profesionalidadperversa”de los

profesionalesdelDerecho.Quizáslascausasseanvarias,complejasy sobretodoprofundas,

perola realidadparael sigloXVIII eraciertamenteunatendenciahaciael litigio queestaba

presenteen la vida social.Sontan frecuenteslos pleitos entremadrese hijos, suegrasy

nueras,tiosy sobrinos,madrastase hijastros,quedesdeluegono sepuededejardepensar

en unacierta limitación de estasociedadpararesolversusdisputasendogenamente,cuya

consecuenciainmediataesel recurrira que seanresueltaspor la justicia del rey como

símbolo de máximaautoridady poder.Entreel pleito y la guerrahay pocadiferencia,

71VerKAGAN “Pleitosy pleiteanrtesen Castilla, 1500-1700”
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siendolaguerraun pleito público, y el pleitounaguerraoculta;72la ideade confrontación,

deenfrentamientodepersonay deinteresesreferidosdirectamenteaellasestáenlapropia

raíz de los pleitos.

Peroademásde muchos,los pleitossehacíanlargos.En el articulode Mesonero

Romanos73quesehamencionadoanteriormente,noscuentacomosupleito lo heredóde

un tío, que lo habíarecibido de su padre,habiéndosehecho cargoestea través de la

bisabuela,que a su vez lo heredóde parientesanteriores. En el pleito en cuestiónhabían

recaidocatorcesentencias,cinco favorablesal que escribíay cinco a la parteque le era

contraria,y otras cuatroquenadiehabíasabidodescifrar.La descripciónesexpresivade

unarealidad.Pero¿cualeseranlas causasde estadesfasadasituación?.Desdeluego que

tambiéndebíanserdiversas,en primerlugarestabala intenciónpersonaldel quelitigaba,

sussentimientos,susodios, sustemoreso deseos.Intenciónquesellevabahastaextremos

inimaginablescon tal de conseguirunavictoria sobreel contrario;paraello no dudabanen

mentir a sus asesoresjurídicos en perjuicio de laotraparte.Unavezen marchael litigio,

no sólo sepretendíaconseguirlo queinicialmentesehabíapretendido,sino tambiénque

el contrario no pudiesesalirsecon al suya,hastael total antogonismo.Nos lo dice

MesoneroRomanos,cuandohabla de suadversarioen“supleito” y dequela “obstinación

respectivaheredaday adquiridaestal, que ni que fuéramospartidospolíticos, y antes

consentiríamosen perder ambosla existenciaque acercamosal menor término de

“BERNI Y CATALA, Ob. Cit. Pág 5

~ MESONEROROMANOS, Ob. Cit, Pág. 123
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transaccióny deacomodo”.~‘ Peroademás,estaactitudpersonal,condicionabaalos propios

abogados,es la inquietudnatural de los hombres1...] que halla en suprincipio claras

determinacionesde derechoque la contengan,luegosedisipa; si no hay estefreno, se

alientamáso menoscon la perplejidadde las leyes,lo quehacenecesarioqueintervengan

juecesy abogados.75

Bien, esteseríaun factor,el personaly subjetivodelpleiteante,aunqueexcedíadel

puroámbitode la subjetividadparatrascenderhaciaactitudescolectivasy de grupo.Pero

los pleitossehacíanlargostambiénporlos trámitesprocesales.Enprincipio,estostrámites,

segúnlaregulaciónquede los mismossehacíaen lasleyesreales,no teníanporquesertan

dilatados,puescon la ley en la manoun pleito no deberíadurarmásde seismeses.

Si la situacióneraesta,y lo era, su complicaciónresultabaajenaa la ley. No se

complicabanlos trámitesde un pleito porque la ley dispusiesetiempos exageradoso

vueltascomplicadas;eralaactitudde los profesionalesdel foro laquedabalugaral exceso

de los trámites.pues cuantomássealarganlospleitos, tantomayorutilidad resultapara

los abogados,procuradores,agentesy escribanos,y [...] cuantosmásactosjudicialesse

hacen,tantomásseaumentanlas costasde lospobreslitigantes.76Luego el problemano

estáen la ley sino en las personas,en susactitudesy en sus actuaciones.Las profesiones

que interveníanen el hacer forensearrastrabanuna larga tradición de tendenciaal

enrequecimientofácil, y la vía másutilizadaerala de aumentarsusingresossegúnlo que

~ Ibidem.

~ DE CASTRO, ‘Discursoscriticos’ Pág 104

76 MURATORI, Ob. Cit. Pág. 144
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sehicieseen los pleitos. El sistemade percepcionesporarancelfuequizásel origende que

los profesionalesdel foro encontrasenen el excesode actuacionesunafrenteperfectade

ingresos.Sucódigodeontológicoeramuy escasoy difuso, y embarcabana los litigantes

en pleitos insosteniblesparaasí obtenerun clarobeneficio;y unavezque seiniciabala

contiendaprocesal,no parabanenbarrasparacomplicarla,alargaría,distorsionaríay hacer

de ella una fuente de riqueza: “la prodigalidadde los pleitos sin disputa,nacede las

confusionesque inventanlos abogadosy procuradores.Suelenestos a vecestorcerel

sentidodel Ley, oscurecerlajusticiade laspartes,y enredarun nudomásdificil de desatar

que el Gordiano”.77Perono sólo sepuedeimputarestedefectoa los letrados,procuradores

y escribanos;los jueces,con sus actitudespasivasy consentidoras,sin poner freno a las

insistentesdilacionesde las partes,tambiéncolaborabana empeorarla situación.Juan

Franciscode Castro uno de los autoresmássincerose inmisericordescon los defectosde

la administracióndejusticadel siglo XVIII, nos deciaque los pleitossemultiplicany se

hacenmásprolongadosy difíciles endondehaymásabogados,destruyendounoscuanto

otrosedWcan,haciendobienc4Jicil elproblema,si el dañoqueocasionanlos malosen la

República,esmenorquela utilidad quede los buenosserecibe.78

Dicho esto, se puedeentenderqueresultasecomplicadoromperuna inerciade

siglosen la queestabanimplicadasdiversasprofesionesy variadosinteresespersonalesy

de grupo.

Todo el conjuntode estosactos,configurabanlaprácticaforense,práctica queal

I3ERNI CATALÁ, Ob. Cit. Pág 5

~ DE CASTRO,“Discursoscríticos”, Pág 103
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final de la épocamodernaestababastantedesprestigiada.GómezNegro,ve en el mal uso

que se veníahaciendodel estilo de los tribunales,y en el abusoque de ella [la práctica

forense]hicieronalgunosdependientes,conpocosconocimientosy conescasahonestidad,

las causasdeque la prácticaforenseseentendiesecomo un arte odiosodeenredarun

litigio,y hacerqueperezcalajusticiay la inocenciaporlo largo y tortuosodesusformas

.

Además,delos malosusosqueen el foro hacíanlos profesionalesdel derecho,se

llegó a constituir en normaparalos tribunales,con lo queel perjuicio seguiríavivo y

sancionadoconcaracterdeLey.79 Lo queno sabianuestrobienintencionadoautor,esque

desdeestaplataforma,las perversionesprocesalesde la prácticasecatapultaronhaciala

Ley deEnjuiciamientodela segundamitad del 5. XIX

En esteapartadohay que haceruna especialmencióna la participaciónque los

abogadostuvieron en estedesastre.Los abogados,como letradosen ejercicio de una

profesióneminentementeprácticavieronproyectadagranpartedesuactividadprofesional

haciala sociedad;susestudiosy dictámenes“vertían” haciael exteriordesdeel momento

queeranutilizadosenprocesosconpúblicidad,susalegacionesseuníanalos pleitosy eran

conocidasporlaspartesen el litigio. Era,en suma,unaactividadqueseconocíay sobrela

que seopinaba.Es innegableque en todaprofesióncorporativa,no todos susmiembros

puedenserjuzgadosporsuactitud con el mismo resultado;hay que suponerquehabría

abogadosresponsables,estudiososy preocupadosporsuprofesión,comotambiénquelos

habríamenosprofesionalesy másdeshonestos.Perolo cierto esquela literaturacastellana,

desdelaEdadMediaestállena de comentariosnegativoshacialos abogados.¿Erantodos

GÓMEZNEGRO,Ob. CiÉ Pág. 10
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tan deshonestos?,no es posible pensareso pues si asi fuese seríauna profesión de

delincuentesy habríaacabadoal margende la legalidad;quizáshabríaquepensar,y esto

esunahipótesis,queel odioquedespertabael sistemajudicial ensí mismo[no sóloporsus

defectos,sino porunaactitudmuy humana:el quepierde,piensasiemprequetienerazón

y queno sela handado,luegola justiciano esjusta]sepersonalizabaen los intervinientes

en la mecánicaprocesal.Si ademásestos intervinientesno actuabansiemprecon la

suficientehonestidady rigor profesional,eralógico queacabasensiendoodiadoslos más

representativos,que eraa quien se les entregabael dinero en cuestión;y los que más

llamabanla atenciónde las personasquesevejanmetidasen pleitoseranlos escribanos,

puescontrolabanrealmenteel “trajín procesal”,y los abogadosqueal fin y al cabodaban

opinionessobrelos asuntos.En esterechazoancestrala las profesionesy oficios del foro,

quedanmejorparadoslos juecesquelos abogados;esposiblequefresenmás exactosy

celososcumplidoresdesusobligaciones,o quehubiesemenosexcepcionesaunatendencia

generala mantenerlas formas, pero tambiénes importanteno olvidar que la justicia

mantenía,y mantiene,un cierto halo de sacralización,y en estecontexto es dificil

cuestionarsi un juezdesvíasusactosparaconseguirmejorbeneficiode suoficio. Desde

luegoquetambiénlosjuecescometíanerrores,erancorruptos,interesadosensusdecisiones

y poco instruidos;pruebade ello esquetambiénla literaturaarremete,aunqueen menor

medidacontra ellos, y desdeluego, toda la legislaciónque desde el siglo XV dió la

Monarquíaparacontrolarminuciosamentesu actividad,así como las obrasdirigidas a

enseñara los juecesla correctaforma de ejercerbien su oficio. Pero el caso esque

realmente,a los abogadosselescriticabamás.Seles acusaba,despiadadamente,deenredar
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ala genteparaquepleitease,aúna sabiendasqueno habíarazónparaello, y sebasaban

en que siemprehabríauna ley o una doctrina favorablea su planteamiento; se les

reprochabacomplicarlas actuacionesparacobrarmássalarios,y hastael preparartestigos

no muyauténticos,ypor esohierveel mundoen discordias,porqueestoscomenen los

pleitosyen las manotadas.80Lasabiduríapropularhizo quesupatrónfueseSanIbo, al que

serepreentabacon un gatoa suspiesporqueel queenpleitossemetelo menosmalo que

puedepasarleessalir añarado.8’ Pesea todo, no hay que olvidarquelos letradosque

trabajanen los tribunales,estabanformadosenlas Universidades,y contodoslos defectos

queyaconocemos,teníanunaverdaderaformaciónjurídica,por lo que,pesealas críticas,

deellosaportaronsolucionesy saberprocesa]

1.4.-Lineasdeevolucióny fijación enel procesocivil.

El sistemaprocesalcivil o privadoquenosencontramosen el siglo XVIII, cuando

todo el sistemajurídico estáempezandoa cuestionarse,procedíade un caminorecorrido

durantesiglos. En estecamino, una vez asumidala aportacióndel DerechoComún e

incorporadoslos derechoslocales,la legislaciónrealde las distintasépocasmedievalesy

modernasfreañadiendoaspectosqueveníanimpuestosporlaprácticay larealidadsocial;

tambiénsupusola fijación de los márgenesde estecursode evolucióny desarrollo.Pero

ademáshay que teneren cuentados grandes bloquesde influecia en la formacióndel

procesocivil; por una lado la doctrina y la jurisprudenciade los juristasteóricosy

TORRESVILLARROEL, “Visionesy vistasde Torrescon FranciscoQuevedopor la Corte”. En

ALAMILLO SANZ,La Administraciónde Justiciaen los clásicosespañoles.pag92

81RICARDO PALMA, “El abogadodeabogados’,lbidem,Pág.23
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prácticos,y porotro la determinanteinfluenciade laprácticadetribunalesen la fijación

de lo que luego seríael procesocivil del EstadoLiberal. Ya en los últimos tiemposdel

sistema,estasinfluenciassehacíande“ida y vuelta”, pueslaprácticarealeraadmitidapor

los juristasprácticos,queal incorporarlaa susmanualesprocesalesle dabanun carácter

máscientífico y colaborabana sudifusión y conocimiento.

Partiendode quela doctrinajurídica,si seconstruyede espaldasala realidadque

la sustentase estaalejandode la historia, puescualquierordenamientojurídico es de

formaciónhistórica,en la que secombinanlos elementosjurídicos doctrinalescon las

condicionessocialesy economícas.Porello esimprescindibleestudiarsiemprelashuellas

de nuestrospropiospasos.afin de noperderla orientacióny sabersiempreen quepunto

y momentodel caminodela historia noshallamos.82Es porlo tantode vital importancia

conocercomo la regulacióny la prácticadel procesocivil haido fijando en los distintos

períodos históricos,desde el primitivismo arcaizanteAltomedieval, con sus límites

imprecisos,hastael practicismocatellanoquesedesarrollaa la sombradela escolástica

desdeel siglo XVI y que pervivehastabien entradoal XIX. Entre ambosextremoshay

todo un fortalecimientode la importanciadel juicio, del formalismo, de la escritura,de

prácticaspervesasporlos oficialesdejusticia,de controlesrealessobreestasprácticas,de

críticasy debatesdefensivos.En fin, todo aquelloquenacede lapropiaactividadprocesal

y quevaconformandoduranteseissiglos el mosaico“estratificado”83quela Codificación,

82FAIREN GUILLÉN, “El juicio ordinarioy los plenariosrápidos’,Pág.29

83 En la Exposiciónde motivosde laLey Orgánicadel PoderJudicial de 1870 sediceque la ley se haido

formandocomo seformanen geologialos estratosde aluvión: “una serieno interrumpidade seiso mássiglos
y encadauno de ellos condicioneso modossocialesde serdiferentesy varios,de cuyo influjo hijos sonla
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recogiócomo un legado,lo pulió,abrillantóconlos principios liberalesy constitucionales

y noslo entregócomola granaportacióndelahistoriaal proceso;procesomedianteel que

los ciudadanos,que ya no súbditos,deberíandirimir y solucionarsusconfictosprivados.

A) Complejidady lentitud frentea la simplicidad del períodoanteriora quese

instaureel DerechoComún.En los momentosde escasodesarrollopolítico y social,como

ocurreen los siglosanterioresala recepcióndel DerechoComún,[el primitivismo de las

instituciones,con la correspondienteescasezde órganos,y la simplicidad del derecho

sustantivo]el desarrolloprocesalesmuy limitado y sólo tienerelevanciasocialy jurídica

el proceso penal, resolviéndoselas cuestionesprivadas fuera del ámbito público.

Precisamentela diferenciaentreprocesopenaly civil en estemomentoeraprácticamnete

inexistente,no comenzandoa perfilarsehastaque seproducela recepcióndel Derecho

Comúnen el ordenamientoy ladoctrinajurídicos.

En esteperíodoarcaizante,la cuestiónprivadaseresolvíaentrelas partes,antela

asambleapopular,presididaporel señorcuyopapelerapasivo.El queel procesoadquiera

el carácterde público suponequeseestablezcaunarelaciónjurídicaentretres elementos

personales,a travésde la autoridadpúblicaencargadadejuzgar,cuyaintervenciónpuede

obedecerasupropiainiciativa(exoficio) o lapeticiónde unadelaspersonasdela relación

84

(justiciarogada):el procesopúblico eslabasedetodoslos sistemasprocesalessiguientes

Con la recepcióndel DerechoComún, la influenciaprocedimentalromano-canónica,se

multitud de disposicioneslegalesquemutuamentese excluyen,creandoun manantialinagotablede dudasy un
laberintodel cualno puedensalir las inteligenciasmásaventajadas;de ahilas causasdel caoslegal quenos
oprime

LALINDE ABADIA, J “Iniciación Históricaal DerechoEspañol”,Pág. 758.
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hizo notar en el ámbito de los procesosen general, con la aportaciónde formas

procedimentalesrituariasy actosprocesalescomplejos,quesuponeladesaceleraciónenel

desarrollode un sistemaprocesalagil y eficaz.El sagradoordende los juicios seimpuso

sobre otros tipos más simples confiriendo a todo el procesomatices de lentitud,

complicacióny exageradaexigenciadeformasprocesales.El procesosemuestraasícomo

un complejoinstrumento,controladoporel poderde la jurisdicción,peromanejadoa su

antojo por las partes,que dió a la vida procesalde toda la EdadaModernamaticesde

desconfianzasy dudasen cuantoa sueficaca.

Enestepunto,esprecisoanalizarunacuestión,queaunqueescasamentetratadapor

la historiografia,es sumamentetrascendentepara conocerla evolucióndel procesoen

general,y del civil en particular.Setratadelacuestiónde la simplificaciónde los trámites

procesales,estableciendoun tipo procesalsimplificado y pleno, que supusieseuna

reducióndel costosoprocesoordinarioA5El sistemaprocesalqueaportóel DerechoComún

a los ordenamientoseuropeosen general,y al castellanoen particular, suponíaun

importantetronco de derechoprocesalconónico.Pero el procesocanónico era una

adaptacióndelprocesoromanoa las necesidadesprocesalesdela Iglesia,sin quesupusiese

un sistemanuevoy específico,sino quemásbieneraunaadaptacióndesarrolladadeunas

formas y principios procesalesque nacieronpara solucionarproblemasy realidades

distintasde aquellasa las queahorasepretendíaaplicar.Los propioscanonistas, yaantes

~ Sobreestetemaes ifindamentalla obradel profesorFAIREN GUILLEN, “El juicio ordinarioy los
plenariosrápidos.(“Los defectosenla recepcióndel DerechoProcesalComún;suscausasy consecuencias
[.1. Las tesismantenidasen esteestudiosoncompartidaspor el profesorTOMÁS Y VALIENTE, en
“Gobiernoe institucinesen la Españadel AntiguoRégimen”
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de siglo XIII, teníanconcienciade la poca efectividad que tenía el “orden judicial

solemne”,paracasosmuy concretos.Nacede ahíuna críticaa los excesosformalistasy

antieconómicosde estetipo deproceso;críticaqueseveníahaciendodesdelaEdadMedia,

y que en mayor o menormedida estuvopresentehastala Codificación. Los juristas

estudiososdelDerechoComún,si fueronconscientesen sumomentode la disyuntivaque

sehabiaplanteadoentreordensolemney formaprocesalsimplificada.

La cuestiónde establecerun ordenprocesalsimplificado, surgeen principio en

algunasciudadesItalianas,en lasqueporvia estatutaria,secomienzaa regularun proceso,

que aunque de cognición plena, fuese rápido, oral, sencillo y poco teenificado.

Paralelamenteapareceen el marcodel derechocanónico,un procesotambiénsimplificado

en cuantoa los trámites,peroplenarioparael conocimientodel juez,quedió lugaren 1307

a la Constitucióndel PapaClementeV, conocidacomo “Saepecontingit”t Con esta

constitución,sepretendíafrenarel avancede los procesossimplificados,concretandolos

requisitosa los quedebíansujetarse,y fijando el poderdel juezparatomardecisiones,una

vez sabidala verdad. La cuestióntiene dosvertientes:una de ellasesla necesidadde

abreviarlos plazosy reducirlas formasdel so/emnisordo ludiciarius, y porotraparte,

buscarlos límitesde un posibleabsolutismojudicial.87

La reducciónde las formalidadesdel procesoveniaentendidaporlos canonistas

comounanecesidadsurgidade las excesivasformalidadesdel procesotipo, lo quehacía

86 “A vecessucede,porquepermitimoslas causas,y mandamosa algunosde los otrosproceder

simplementevdeplano, ysinestrépitoyjigura dejuicio

87 TOMÁS Y VALIENTE, “Gobierno e institucionesenla Españadel Antiguo Régimen’Pág 238
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que cuando esteteníaque seraplicado a realidadesno tan complicadas,resultaseun

instrumentocostosoy complejo,incluso parael juez quedebíamanejarlo,puesen los

procesosen los que interveníanjueceslegos,la sujecióna las formasrígidas,dificultaba

extremadamenteel conocimientodelasuntoencuestión, asícomola tomade unadecisión

definitiva.La ConstituciónClementinaeraunarespuestaa las dudasquepodíasuponer

la sumarizaciónqueseveníautilizandopordeterminadosjueces.FairenGuillénhaceun

catálogode los principiosqueinformanel documento.

- Seproduceunaliberaciónde la litiscontestatio

- Se limitan las apelacionesinterlocutorias

- Seadmiteunaliberacióngeneraldel ordenlegal de los actos,impuestocon gran

amplitudanteriormenteen el solemnisordo iudiciarius.

-En la misma línea, también hay un acortamientode los plazos y tiempos

procesales.

- Sele concedeal juezladireccióndel procesoparapoderrepelerlas actuaciones

superfluasquelas partespretendan.

- Tambiénsele concedela posibilidad de cerrarla audienciay dictar sentencia

cuandoencuentreel procesosuficientementeinstruido.

- hay unasupresióngeneralde formalidadessuperfluas.88

La supresiónde la litiscontestatiosuponíaun gran cambio en las estructuras

procesales.La doctrinahabíaido hiperdesarrollandoestainstituciónprocesal,como un

mediode argumentaralgunosprincipiosquesepretendíanmantenerdel procesoromano,

88FAIREN GUILLÉN, Ob.Cit. Pág.44
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perorealmenteno eranadamásqueunaficción jurídicaqueya desdela EdadaModerna

no sosteníaningunarealidadconcreta;laposibilidaddehacerqueendeterminadosprocesos

no aparecísesunecesanapreclusividad,hacíaquela faseinicial del procesoresultasemás

simple,y por lo tanto másrápida.Los legisladores,másque los estudiososdel derecho,

vieronen la litiscontestatiouna actividadprocesalinutil, pues“el campode aplicación

progresivoy laevoluciónperfeccionadadelos nuevosjuicios sin litiscontestatio,noshace

verqueenrealidadsetratabadeun nuevocaminoabiertocontodassusconsecuencias,por

estimarlofecundo,como así lo eray es”.89

Perolo ciertoeraqueel antiguo“ordensolemne”respondíaaun tipoprocedimental

queservíaparasolucionarcon carácterdefinitivo una cuestión,y en consecuenciavenía

sujetoa unaposibleampliaactividad de las partesy deljuez. Peroal mismotiempo, es

decir, de forma paralela,la realidadsocial fue creandosupuestosen los que el proceso

estaríadirigido a evitarun peligrojurídico inminente,(comoseríanlos juicios ejecutivos

o posesorios),en los que no son admisiblestodos los mediosde prueba,ya que están

influidospor un principio deurgencia.Además,enestetipo deprocesos,sealterael orden

deconocery ejecutar,empezandolaactuacióndeljuezporlo queseríanactosdeejecución

(embargaro paralizarunaobra),paraluegopasaraun fasedeclarativasimplificada.Lo que

ocurreesqueestetipo dejuicios, llamadossiempresumariosno sepuedenconfundircon

los plenariosrápidosque ahoranos ocupan.La sumariedadvienedeterminadapor el

fondodel asuntoa conocer,puestieneun carácterespecial,esdecirsonjuicios especiales

por razónde la materia.Porel contrario,los plenariosrápidos,o de trámitesimplificado,

89 Ibidem. Pág 80
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tienencaráctergeneralo común,tanto como el ordianario,pero en ellos seproduceuna

eliminaciónde algunostrámitesparahacersucursomássencillo,en asuntosen los queno

estájustificadoun conocimientomásprofundo;pesea estasimplificaciónde los trámites,

su cogniciónesplenaparael juez.

Parael derechocastellano,lacuestiónestáen determinarcomoy enquemedidalos

juicios plenariosrápidosdel derechocanónicoseintrodujeron en la legislacióny en la

prácticajudicial. En primerlugar, LAS PARTIDAS establecenla posibilidadde que el

juezoigay decidallanamenteencuestionesdehastadiezmaravedieso cuandoseplantease

un conflicto entrehombrespobres.90Seintroduceasíun tipo procesalsimplificado “oir y

decidirllanamente”paracuestionesde pocaimportanciaeconómica,conlo queestaríamos

anteun procesosencillo,peroen el queel juezpuedeconocertodo aquelloque le resulte

necesarioparapoder fallar, sin tenerque atenersea todos los complicadostrámitesdel

pleito ordinario;no estájustificadalasimplificaciónporrazonesdeurgenciao degravedad,

sino porlapocaenvergadurade lapretensión.9’Al mismotiempo,seproduceenel campo

del DerechoMercantil,la creacióndeunprocedientoespecialpararesolvercuestionesentre

mercaderes,que evoluciona, pero que que mantienedesdeun principo criterios de

simplificaciónen sus estructuras.

Sobreestasituación, los ReyesCatólicos,dan una ley en Toledo en 1480, que

90 P.P.6.22.3

En la ley siguiente,7.22.3., seestableceun sistemaparaque los juecesdensujuicio, una vezsabida la

verdaddelpleito pueshaypleitosen los queel juez no tiene quehacergrandesaveriguaciones.A continuacion
haceunaenumeracióndecualesseríanestospleitos,y serefiere a asuntosde protecciónde menoreso mujeres,
ya juiciosposesorios,es decir,estáen el plano de los juicios sumariosestrictamenteentendidos,en los que el
objeto,proteccióndederechosurgenteso evitaciónde un mal, justificaque el juez se limite a conocerla verdad
delos quele dice, sinquehayadeproifindizaren el fondodel asunto.
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confirmala tendenciaafallar determinadosasuntosde un formasimplificada.El mensaje

quejustifica estanormaes precisamenteel hecho de que, causasde pocaimportancia

lleguena TribunalesSuperiores,Chancillerías,Audienciasy Consejo.Paraestoscasos,

podrán los juecesconocerde los tales negocios,y los ver, y libras y determinar

simplemente,y deplano,y sin estrépitoyfigura dejuicio, solamentesabida la verdad.92

Contralas sentenciasdadasen estosjuicios, no sepodrádarrecursoalguno.

El espíritude estasdosnormas,la de Las Partidasy la de las Leyesde Toledo,es

la de hacerun procesosimplificado para las reclamacionesde pequeñaentidad. Con

posterioridad,sesiguió insistiendo en estecriterio; así la ley dadaen Madrid en 1534

establecequeen las causascuyacuantíano superelos cuatrocientosmaravedís,quehande

serbreves,no haya orden,ni formade proceso,ni tela dejuicio, ni solemnidadalguna:

salvoquesabidala verdadsumariamente,lajusticiaprocedaenpagarlo quesedebiere.

Contraestassentencias,tampocopodráinterponerserecursoalguno.93Comosevé, viene

aconfirmarlo quela leydeToledodisponía.Posteriormente,en 1594,y con ocasióndelas

Cortes de Madrid, Felipe II, aumentala cuantía de estosprocesosa mil maravedís,

encargandoespecialmentea losjuecesquelos despachencontodabrevedad.94Lafinalidad

del ordensimplificadoparareclamacionesprocesalesde cuantíareducida,oparacontienda

entrepersonassin recursoseconómicos,estabaasumiday justificadaporla doctrina.Para

92 NR. 22.4.2.

NOR. 1,5.4.

~ N.R. 19.9.3.

94No.R.8.3.11.Conposterioridad,en 1768,unaReal Cédula,aumentóla cuantiaa quinientosreales.
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Cerdán de Tallada, en 1607, los juicios verbalessehabíanintroducidoparalos quepoco

pueden,a los quepor sus pocosrecursoseconómicosseles suponequeno puedenllegar

a contiendasde cantidadeselevadas.95

Parececlaropues,queestesistemade decidirlos procesosde formabreve,quedaba

relegadoa lasreclamacionesde cantidadesno muy elevadas.Pesea estacircunstancia,no

cabeentenderque estemosanteprocesossumariosespecíficospor razónde la materia

(pequeñacuantía),sino antejuicios ordinarios,o comunes,en los quedebíanevitarselas

complicacionesprocesalesinherentesal “ordensolemne”, puesno estaríajustificado,y

seríadesproporcionadamentecostoso.Ahorabien, la fraseque seintroducea partir de la

mencionadaleydeToledo,unavezsabida la verdad, viene a matizar la cuestión.Tomás

y Valiente, en la obra que ya sehamencionadao,ve en estaobservaciónun matiz de

liberalizaciónde la decisiónjudicial respectode su sujeciónal derecho.El hecho de

conocerlaverdadde un proceso,sin especificarporquemedios,sesuponíacausabastante

parafallar; con ello seestabaabriendola puertade lo queel autorllama “absolutismo

judicial”, o lo que eslo mismo,el arbitrio del juez.Ahorabien,la cuestiónconsideraque

estuvoderivadahaciael procesopenal,con escasasrepercusionesen el procesoprivado;

pesea todo,no hay queolvidarestematiz,puespudoserel vehículode decisiónjudicial

sin sujeción,no sólo a las formas,sino tambiéna las normasreguladorasdel proceso,

aunqueestesepretendiesesimplificado.

Por último, hay quedecir que la recepciónen nuestroderechode los principios

informadoresde la “SaepeContingit” sehizode forma lentay limitada,quizásmásen el

95CERDÁNDE TALLADA, “Memorial paraque no hayatantospleitos”
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plano de la teoríaque en el de la prácticade los Tribunales.Aunque el estilo de los

TribunalesSuperiorestambiéncontribuyóa la consolidaciónde estetipo de procesos

simplificados,desdeel momentoen quese fueronintroduciendoprácticastendentesala

simplificación,queunavezconsolidadasseadmitíancomoválidas,dentrodeunatendencia

asustituirlo farragosoy complicadodel procesoordinario,porotro sistemaprocesalmás

asequible y racional.96 Desde mediados del siglo XVII, por influencia de ideas

iusnaturalistas,los autoresadmitenqueel juezresuelvasegúnel conocimientoquetenga

del asunto,perviviendoestesentidohastala mismaCodificación.Pesea todo, los tímidos

intentoslegislativosy las formulacionesteóricasde losjuristas,configuraronunjuicio de

cogniciónplenay de trámitesimplificadoparaasuntosmenores,que semantuvodesdela

Edad Media, pasandoa la Codificación como el juicio llamado ordinario verbal,

configuradoen lasnormasparacuantíasinferiores.Quizássuaspectomásnegativo,esque

dadasupocafuerzaparaimplantarseen el mundoprocesal,hizo que la pervivenciadel

solemneordenno seviesemermadaen cuantoa suutilización, siendoel origendel lento

y complicadoprocesoordinario,que pesea los intentoslegislativosdel último siglo ha

constatadosu presenciaen la legislación, aunque sólo frese con el carácterde

generalizaciónsupletoriaquevienesosteniendoen los momentosactuales.

B) La trascendentalinfluenciadel Derechocomúnen el desarrolloy fijación del

procesocastellano

.

El sistemaprocesalque regulabalas relacionesprocesalesentreparticulares a

96 Así lo piensaMARÍA PAZ ALONSO sobreel ordensimplificadoen el procesopenal,criterioquepuede

seraplicadotambiéna los pleitosciviles. Ver Ob.Cit. Pág.93.



75 Lospleitosciviles

finales del Antiguo Régimen, formalista, complicadoy poco eficaz, se habia ido

configurandodesdeun tronco de derecho, en principio coherentey homogéneo,que

siempresehaconocidocomoDerechoComún.Estegrancuerpojurídico, integradopor

elementosromanos,canónicosy feudales,fue la base sobrela que se montó la gran

estructuraprocesalmedievaly moderna.Sobreella,puntualizóy delimitó la legislaciónreal

desdeel siglo XIII hastael XIX, en mayor o menormedida,segúnlos períodosy las

circunstanciashistóricasy sociales.Peroademás,determinó,porsus métodosy por su

contenido,el quehacerde los juristas,queasuvezinfluyeronen los usosy prácticasdelos

Tribunales,los que de forma recíprocatambiénintegraron lo que hoy llamaríamos

“DerechoProcesal”de la MonarquíaAbsoluta.

1ú.~ Creacióny definición del DerechoComún.- El cuerpode derechoque se

conocecomoDerechoComún( ius comuneentérminostécnicos),esun derechoelaborado

y difundido en los reinoseuropeosde la bajaEdadamedia, sobrela basedel derecho

RomanoJustinianeoy elderechoCanónico.Seaceptaquesuformacióny estudiocomenzó

en el nortede Italiapor los Glosadoresa finalesdel siglo XII con la llamada“renovación

del Derechoromano”,dejandode lado el derechoromano“vulgarizado” que seconocía

hastaentonces.97Pero esen el siglo XIII cuandode producesurecepciónen los reinos

europeos,ya que los legisladoresy juristasde estosterritorios acudenal derechoromano

justinianeoy al derechocanónicoclásicoen defectode normaspropiaso sustituyendoa

ordenamientosparticulares.Su crisis, parcial, se correspondecon la plenitud del

absolutismoy el crecimientodel derechoreal. El DerechoComúnes“el sistemajurídico

97MERRYMAN” La tradiciónjuridicaromano-canónica”pág.26
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resultantedel entrecrucedel derechoromanojustinianeo,el derechocanónicoy el derecho

feudal, y supera las disparidadesregionalesdel dereehoen una amplia construcción

intelectualcon validezuniversal”.98

Hay quesituarel inicio del movimientodefinidordelderechocomúnen Bolonia

enel sigloXíl. Losjuristasqueestudiabany enseñabanel derechoen su escuela,lo hicieron

utilizandoun métodoinnovadorparasumomento.En primerlugarpartíandeun texto no

modificadodelDigestoqueaparecióporentonces,y ensegundolugarlo hiceronglosando

sus leyes, como comentariosmarginalesal texto original, de una forma analíticay

casuística.Además,influyó en suformade trabajary desarrollarel derecholos métodos

escolásticosque sedifundían en aquelmomentopor las universidadesEuropeas.

Desdeahí sepuedehablarde un cuerpocomúnde leyes,una maneracomúnde escribir

acercadelderecho,un lenguajelegal comúny un métodoy enseñanzay deestudiotambién

comunes.99

Paralos 2losadores,el Derechoromanojustinianeoeraun derechovigenteentodo

el territorio del Imperio.De ahíque suestudiono fueseun análisisteórico sobrenormas

o principios, sino que su interésradicaprecisamenteen el valor que dabanal derecho

romanocomo un cuerpode leyescon capacidadparaseraplicadasen cualquiermomento

o circunstancia.

Peroparalelamenteaesteresurgimientodel Derechoromano,el Derechocanónico

tambiénexperimentaun florecimiento,en el que separticipabade la propia influencia

98 PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso de Historiadel derechoespañol”cap. 13.

~ MERRYMAN, “La tradiciónjuridica romano-canónica”Pág. 27.
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romanista,puesla Iglesiautilizó las normay leyesromanasparaladefinicióndesupropio

cuerpojurídico,aunquesobreellassevásuperponiendolaobralegislativadelos Papas,en

la que semanifestauna fuerte tendenciaal absolutismoy la unificación legislativa.

Además,suelaboracióntécnica,dentrodelapropiaIglesia,sefuehaciendoconlas mismas

técnicasutilizadaspor los glosadores.’00Y debidoa que ambosderechosseestudiaban

juntosen las universidadesitalianas,habíaun tendenciaa influirsemutuamente,demodo

queseinterrelacionabanparaconformarel ius comunequeacabaríanadoptandolos reinos

europeos.’0’ Con posterioridad,la obra legislativade los Papas,dadaen respuestaa

consultasconcretasperocon fuerzade aplicacióngeneral,serecogióen coleccionesde

Decretales,y a los comentaristasjurídicos se les llamó decretalistas Sobreestosdos

estratosbásicos , el DerechoComúntambiénsenutrió del derechode origen feudala

travésdel contenidodelLiberFoedorum,y de normasy constumbresjurídicaslocalesque

a su vezteníanorigenen el derechoromanopostclásicovulgarizado.Y sobreestastres

“capasjurídicas”,sesuperpusofinalmenteuno de los derechosmásvivos y pujantesde la

época,y quesubsistiríacomotal enlos siglossiguientes:el derechodelos mercaderes,ágil

y eficaz,puescreóen el ámbitode las transaccionesentreparticulares,un modelo común

que modificó determinadasinstitucionesdel derechoprivado.’02 Así pues,estastres

subtradiccionesdentrodela tradicióndel derechocivil -el derechocivil romano,el derecho

~ En el siglo XII, un profesordeTeología,Graciano,elaboréun obraen laque compendiabatodo el

derechocanónicoanterior.El llamadoDecretode Graciano,sirvióde basea los estudiosdelos decretistas.

MERRYMAN “La tradicicónjurídicaromano-canónica,pag 30

02Fueprecisamenteene1ámbitode esteDerechoMercantil, en el quemejor y máseficazmentese implantó
el procesosimplificado. Igualmente,eltrascentejuicio ejecutivonaciódesdeunaópticamercantil.
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canónicoy el derechomercantil-son las frenteshistóricasprincipalesde los conceptos,

institucionesy procedimientosde lamayorpartedelos derechosprivadosy procesales,y

debuenapartedel derechopenalde los sistemasjurídicosqueserigenporel derechocivil

“ 03

romano

2%- Difusión y recepcióndel DerechoComún.Método,enseñanzay práctica.

QuizáslaverdaderatranscendenciadelaGlosa,no fueseúnicamenteel estudiodelderecho

romano,puesaunquefundamentaldesdeel punto de vista teórico, esteestudiono habría

tenido la importanciaque llegó a tenerparatodos los derechosoccidentales,si no se

hubieseproducidosu extensióny difusión a otros reinosque seformaron en el arco

mediterraneoLa recepciónseconsolidaen Castillaen el siglo XIII, y aunqueno eseste

estudioel momentodehacerun recorridosobresuspasos,si esimportanteteneren cuenta

dos aspectostracendentales:uno de ellos esque la fundamentalvia de penetracióndel

derechoromano-canónicofueronlas florecientesuniveridadeseuropeas,lo que acabóde

conferira estederechoel carácterde doctrinal quesiempretuvo; y otro queen cualquier

casola instalacióndelderechocomúnenlos sistemasjurídicosbajo-medievalesno sehizo

de forma pacífica, sino que se produjo una cierta confrontacióncon los derechosy

constumbreslocales,máso menosinstauradosen cadacaso;de formasubyacenteestaban

tambiénpresentestensionesde podery sociales.Conello, sellegaa unatransformaciónde

las estructurasjurídicasexistentes,en la que sesuperanlas diferenciasregionales,para

llegar aunaconstruccióndel derecho,másamplia y de carácterintelectual.

En el planolegisítivo,larecepciónseproduceenCastillaconla obralegislativade

103 MERRYMAN, Ob. Cit. Pág.33.
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Alfonso X, siendoLAS PARTIDAS, su punto culminate,no sólo por la importancia

intrínsecade la obra, sino por su posteriorutilización y vigencia.’04Peseal orden de

prelacióndelanormasfijadoenel OrdenamientodeAlcaláde 1387,enel queLasPartidas

no aparecíanenprimerlugar, lo cierto esquefue el derechoqueseaplicó en Castillapara

el procesohasta la misma Codificación, eso sin teneren cuenta que las leyes de

Enjucianilentoutilizaronel contenidodela TerceraPartidadeformasustancial.Desdeahi,

hayquetenersiemprepresenteque“la recepcióndelDerechoromano-canónicosupusouna

revoluciónradical en el ámbitojurídico, queiba a configurarel Derechode nuestropaís

durantevariossiglos. En cuantoprincipal y máscompletovehículode la recepción,las

Partidasacabaránimplantándose,enunprocesoconflictivoperosiempreprogresivo,sobre

losrestantesordenamientosjuridicos.”’~>5Seconsolidóasícomoverdaderoderechovigente,

sustituyendolas diferenciaslocalistasy lasdeficienciasdel sistemajurídico existente,ya

que el derechoaltomedievalcastellanodesapareceantela presenciade un derechode

formulaciónreal,porlo quese puedeentenderqueen su momentosupusounaverdadera

rupturacon el sistemaexistente.Además,el propioordendeprelacióndela normas,fijado

por la autoridadreal con la intención de ponerordenen el caos de leyes y cuerposde

derecho,no hacesino abrirel caminoparala aplicacióndel derechocomún,al admitir su

valoren aquelloscasosenlos queel derechorealerainsuficiente.Suprincipalvalor,desde

el puntode vistade aplicación,eraprecisamenteel hechode suponerun cuerpodederecho

104 Sobrela obralegislativadeAlfonso X, y el ardendeprelacióndelas normas,ver la obraya citadade

MARÍA PAZ ALONSO.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.73.
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completoy perfeccionado,que actuabaen sustituciónde las deficienciaslegalesde la

monarquíacastellana.

Inicialmente,al derechocomúnle dió un granvalor intrínsecoel hechode quelos

pensadoresatribuyesenal derechoromanoun carácterde equidad,y sobretodo de ratio

iuris, valor que se extendió el derechocanónico, desdeel momento en que estaba

respaldadoporel Pontificado.Estamitificaciónde ambasfuentesseadmitió con carácter

general,prolongándosehastabien entradoel siglo XVI; y consecuenciade estevalor

mítico, fue el hechoinnegable, no sólo de la admisiónen los reinosdel cuerpode normas

y doctrinasque representabael ius comune,sino de una cierta imposición sobre la

normativageneradahastael momentoen cadaterritorio.‘06Peseaello, en lamayoríadelos

reinos y territorios sí se mantuvo una identificación y un deseo de perpetuarlas

institucionesjurídicasautóctonas,lo quehizo quela identidadentrelos distintosderechos

“nacionales”no fuesetotal, manteniéndoselas peculiaridadesespecificasde cadareino.’07

Sobre la transcendenciaque supuso para todo el derecho posterior la

“entronización”en los reinoshispanosdel sistemade ius comune,no hayqueolvidar una

cuestión,quepuedeparecertangenciala todo el procesode influencias,pero que en la

prácticadel derecho,y especialmentedel derechoprocesal,tuvoun granpeso.Merefiero

acómoel sistemade trabajode los juristasque inicialmenteestudiarony enseñaronel

derechocomúntrascendiómásalládelestrictocampodelacienciajurídica,paratraspasar

la línea de la prácticajudicial, entrecruzándosetendenciase influencia,lo que supuso:

06 TOMÁS Y VALIENTE, Ob. Cit. Págs.192y 193.

MERRYMAN, Ob. Cit. Pág.32.
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- Quela prácticade la Administraciónde Justiciaestuvo condicionadapor los

métodosy técnicasde losjuristasformadosen la tradicióndel llamadomos italicus.

- Queestecondicionamientovino a suponerun sistemadehacerprocesalconrasgos

marcadamenteformalistase inflexibles, que unavezinstaurado,se consolidóy adquirió

fuerzavinculanteparalos sujetosprocesales,tanto los activoscomolos pasivos.

Desdeun principio trabajaronestosjuristascon esquemaslógicos,partiendode la

búsquedadesolucionesa problemasreales, enbaseala interpretacióndetextoscasitodos

romanos.En el siglo XV, en Castilla, todavíaestabanpresentesestosmétodos,aunque

comenzabana considerarseenmarcadosen cierto desprestigio,por el hechode haber

abusadodel pragmatismo,lo queprorporcionabaunasensacióndeconfusiónpatente,pues

sobresupuestosigualeso similares,se podíallegar asolucionescompletamentedistintas

y contradictorias,perosiemprefundamentadasenla doctrinay en los textos.Al sistemade

comentariosy doctrinaque seutilizabaen Castilla en esteperiodosele denominómos

italicus tardio. El “mos italicus” procededel método escolásticode tal maneraque

impulsabanlasoperacionesmentaleseinterpretativasdelosjuristas.Suponíapartirdeuna

verdadpreexistente,que con las interpretacionesdadasquedabareforzada.El mundodel

“mos italicus” esun mundoabigarrado,compactoe inagotable.’08

Implicaba la forma de trabajarde los juristas imnersosen estatendenciauna

exaltacióndel casusismoy a la acumulación,con unaclaradesconfianzahacialasnormas

generales;seapoyan continuamenteen referenciasdoctrinales,y es ladialécticasu via

GONZALEZ ALONSO, “Sobreel Estadoy la Administraciónde la Coronade Castillaen el Antiguo

Régimen”.
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preferidadeargumentación,concontinuasreferenciasalugarescomunesEnestemomento

sepuedeapreciarun predominiode la actividadforensesobrela docenteporpartede los

juristas,al mismotiempo quesedistanciabande las fuentesromanasy canónicas.

En el siglo XVI comienzanaaparecerlas obrasdejuristasextraidosy formadosen

el foro, sin formaciónuniversitaria(Suarezde Paz y Monterroso), con los que seinicia

el verdaderogénero de los nráctícos.Estos escritoresadoptan un punto de enfoque

dinámico-procesalpara las cuestionesjurídicas; comoen ellasno hay un deslindeclaro

entre los problemasmateriales(civiles, mercantileso procesales),y los estrictamente

procesaleso formales,susobrasson de notable interes.’09Puedeseresteel punto de la

inflexión, en el quelos escritoresjurídicos sonjueceso abogadosque escribendesdela

ópticadel ejerciciodela profesión,puesdesdeahísepuedeobservarunapreocupaciónmás

prácticaquedogmatica,yaqueno seolvidaque,paralosjuristasdel DerechoComún,este

esun derechovigente, y sus elaboracionesdoctrinalesestánorientadasa la aplicación

práctica.Estambiénenestemomentocuandosurgeel llamadohumanismojurídicocomo

unarespuestaal anquilosadosistemaescolástico.Estatendenciadelpensamientojurídico,

queno llegó a desterraren Castillala infuenciadel mos italicus, suponiaun tendencia

acusadahaciael racionalismojurídico, parala quela razóndela equidad>’ la valoracion

de la experienciay constumbresde cadapueblosondosprincipiosapartir de los cuales

setrata de buscarun Derechojustoy adecuadoa los nuevostiempos.“0Aparecenen este

momento en los autores ciertas preocupacionespor sistematizarracionalmentelas

109 TOMÁS YVALIENTE, “El derechopenalde la MonarquiaAbsoluta”, Pág. 140.

~ TOMÁS Y VALIENTE, “Manual de historiadel derechoespañol”.Pag.306.
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exposiciones,alejándosede la dialécticatomista.

A partir de aquí, la preocupaciónporobrasde tipo práctico,o poco teórico, que

fueron creandolos juristas, supusoun empobrecimientoen la ideasy en la libertad

creadora,hastaqueya en el siglo XVII sepuedehablarde cansancioy decadenciade la

literaturajurídicaromanista,sin queseproduzcaun verdaderarenovaciónde los géneros

ni de lametodología.Ahorabien,dadoquelaprácticaprocesaleraunámbitoen el quela

fundamentaciónen el DerechoComún se hacía con dificultad, la tendenciafue una

debilitacióndelromanismo.Estotuvocomoconsecuenciaqueabogadosyjuecestendiesen

a prescindirde la formaciónteóricaparainstalarsemásen laprácticajudicial.”’

En los últimos lustros de la ¿pocamoderna,la situaciónno cambiaráde forma

cuantitativa,aunquesí seintroducenalgunasnovedadesen los pensadoresjurídicos. Por

un lado secontinúacon la tradiciónde la literaturajurídicanráctica,pero cadavezmás

alejadade concepcioneso ideas humanistas;además,como consecuenciade la no

formaciónuniversitariade estosescritores,pueslamayoríaejercenunaprofesiónforense

(son abogados,escribanos), las obrasestánen algunamedida“devaluadas”,conpocas

aportacioneso innovaciones,reintentandohacernarracionesdel cursoprocesaly de las

obligacionesde los juecesy demásoficialesdejusticia,conun objetivofinal, hacerqueel

procesoresultaseasequibleparaquienseencuentreenla situación.Coincideestemomento

históricocon lapolémicaentreDerechoromano-Derechoreal,polémicaqueseinicia en

el marcode la enseñanzauniversitariay que trasciendea los usosy construmbresde los

PESETREJO,“Derechoromanoy realen las universidadesdel 5. XVIII”. Pág 295
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tribunales.”2

Se podíadecir que en la prácticase producíauna cierta confusiónentreambos

derechos.Si las lineasde influenciade LasPartidaspartíande principios e ideapropias

del DerechoComún,el subsiguienteDerechoRealqueredefiniólos preceptoscontenidos

en laPartidaTercera,regulandosuaplicacióndurantesiglos,tambiénestabainfluido por

principios del DerechoComún;con ello sepodíaestardandoidentidadde criterios en

determinadassituaciones.Un ejemplo podría ser la oposiciónde un tercero en las

ejecuciones.En Las Partidas (3.27.3.),seregulabala posibilidadde queuna persona,

ajenaa la ejecución,pudisereclamarcomopropios los bienesdel deudorque resultasen

afectados.Esta norma fue ampliadacon disposicionesde la Nueva Instrucción para

AlcaldesMayoresdelAdelantamientode 1543.Concretamente,cuandoel tercerofuesela

mujer,u otrosen sunombre,porsu dote,la informacióntestifical sedebíahacerporla vía

ordinaria.’‘3Precisamente,el contenidodeestanorma,protectoradelos derechosderivados

de la dote,esdederechocomúnconfirmadopor el derechoReal,“4teniendoen cuentados

circunstancias:la dote estáreguladafundamentalmenteen el dercho romano, y las

112 El enfrentamientoentreel DerechoComúny el DerechoReal,estálatenteen todo el siglo XVIII. El

reforzamientodel obsolutismode los Borbonesnecesitabaconsolidarsecon el instrumentodel derechocreado
por la propiamonarquia.En los esffierzospor imponerlo, se encontrabael podercon la pantallaformadapor el
DerechoComúnentendidocomo cuerpodederecho,sudoctrinay suenseñanza,Y es en estecampo,en la
Universidad,en el queel conflicto se muestraconsu total dimensión:el derechorealdebíaserenseñadoen las
universidades,paraque la formaciónde losjuristaspudieserealmenteserútil enel futuro. A estatendenciase
opusotoda una tradiciónde siglos,para la queel únicoderechoenseñable era el DerechoComún,y glorificaba
y magnificabasusvalores,queaunqueexistentesdebíanserrevisadosy “reciclados”.Sobreestetemaes
fundamentalla obrade MARIANO PESET,“ Derechoromanoy derechoreal en las Universidadesen el siglo
XVIII”.

113 NR. 41.4.3.

Ñ4 JUAN Y COLOM, Ob.Cit. Pág. 161.
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informacionesde testigosproceden,en cuantoa su regulaciónconcreta,del derecho

canónico.

Estánasímediatizadoslos escritoresjurídicosporunasituaciónquesepuedellamar

intermediao detransición;susobrastienenun bajonivel cientifico,y estándesligadosdel

viejo estiloy huerfanasdeotronuevo.’ ‘~ Así, los autoresdeestemomento,mientrasbuscan

un ciertasistematizacióndel derecho,comoJordánde Asso,no soncapacesde alejarse

de la tradición romanistay canonista,y no sólo recurrenen sus referenciasa LAS

PARTIDAS, sino que también utilizan continuamentecitas romanistas,desde los

primitivos glosadores,hastalos clásicoscastellanos,como los inicialesprácticos.,para

reforzarsusobras(entreellosestanSala,Febrero,Álvarez,GómezNegro,Condede la

Cañada).Peroademásde estediscurso,sus esquemaslógicos, su sistemáticay sus

planteamientos,permaneceninalterablesen todo estetiempo. Sonpor lo tantoel eslabón,

largo y débil, que une a los juristasdel derechocomún con los que sepudenllamar el

comienzodel procesalismocomo ciencia. Pesea estasmodificacionesde la doctrina

jurídicaa lo largodelaEdadModerna,lo ciertoesqueel pensamientojurídico,engeneral,

llámesedoctrina jurídica o jurisprudenciaen su sentidoamplio siguemateniendosu

posicióndecisivaen cuantoa la determinacióndel derecho.”6

Ahorabien, en el siglo XVIII tambiénaparecenotros criterios.Es unaépocade

transición, en la que las ideasrevisionistasde la Ilustración suponenuna reacción

antiromanistay antidoctrinalque intentarompercon perfilesarcaicosde la técnicadel

‘‘~ TOMÁS Y VALIENTE, “El DerechopenaldelaMonarquíaAbsoluta’,Pág. 149.

‘‘~ CLAVERO, Bartolomé“Historia del Derecho:DerechoComún”,pag. 73.
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derecho.Al ser la Ilustración una concepcióndel mundoy del hombrecon una base

antidogmática,sepuedeentenderquelacríticaal sistemajuridicovigentefueseuno desus

objetivos principales,pues el soporte del derechose había convenidoen el soporte

principal de la rigidez cultural y jurídica.”7 En estalínea sepudedecir que los críticos

ilustradosrevisaronlos principios jurídicos básicoscon un fin último de reformardel

sistemadederecho,peronuncaestuvoensuánimounrupturacon todo el sistemaantenor;

esosi, pretendieroncambiarlo existentepor el métodode eliminarlo caducoo inútil, y

conservarlo válido.El problemaesquequequizásno lo hicieroncon suficentefuerzao no

consiguieroncalar en las concienciasdel poder. El hechoes que sus intencionesse

quedaroneneso,enintenciones.Quedanreflejadosenalgunasde susobras,cuandovaloran

el DerechoComúnen basea la razónnaturaly no en cuantoa leyes,autoridady potestad

suya,puesno lo son ni la tiene en los Reinosdonde los reyesy príncipesde ellos no

reconocensujeciónal ImperioRomano,ni superioren los temporal,comoen los reinosde

España[j”8

En el XVIII secontinúaneditandoobrasde autoresdel siglo anterior,pero se

observaun tendenciaa un nuevotipo de literaturajurídica. Es la fórmulaliteraria de las

su one un tipo de obrajurídicacon un ciertaintenciónsístematizadora

,

reduciendolos autoresde referencia,clasificandolas materiase intentandodefinir con

claridadlos conceptos.Es claroel cuestinamientodel DerechoRomanocomoratio última

y final de todo el derecho,aunqueseproduceunarenovacióndel romanismodesdelas

1V PEREZPRENDESY MUNOZ DE ARRACO, “Curso dehistoriadel Derechoespañol”,pág.907.

liS HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág.46.
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estructurasintelectualesdelracionalismo.Contodo,esperceptibleel movimientodecrítica

con sus consiguientesintentosrenovadores,queno llegarona tenerefectividadhastala

total consolidacióndel estadoliberal en el segundoterciodel sigloXIX, y el comienzode

intentoscodificadores.Ahorabien, quedapreguntar,o formularhipótesisen cuantoa la

continuidaddel DerechoComúndesdeestemomento,pues si bien es claro que sus

planteamientosencuantoa los principiosgeneralesdel derechopuedeserqueno esténmuy

claros en las formulacionesde los codigosdecimonónicos,no hay que olvidar que el

derechoactualmantieneparcelasdeudorasdel DerechoRomanoy del DerechoCanónico.

Las normasjurídicasqueregulanlasrelacionesparticulares,o quedependende la

estrictavoluntaddelaspersonassiguenmanteniendounnúcleoimportantisimoromanista.

Y el derechoprocesalquese contienenen las Leyesde Enjuiciamientono esen absoluto

ajenoal procesoromano-canónicode LAS PARTIDAS.

Finalmente,sepuedehablardeunarelacióndirectaentreel pensamiento,la forma

de trabajarde los juristasformadosenel ius comune,y determinadosespectosdel proceso.

Susplanteamientosdialécticosy casuísticossedejanveren los momentosprocesalesen

los quepredominanlasalegaciones,yaseaninicialeso finales.La formaconcretadealegar

en derechoque sehacíaen los pleitos,procedede formasprácticasy de esquemaslógicos

anterioresal mismo proceso,o como muchosimultáneos.La fijación de estapráctica

durantetantosaños,dió lugaraun especialmanerade expresarselos juristasatravésdel

proceso.Los argumentosdehechoy dederechoqueseutilizabanpodíanestarmáso menos

influidos por ideaso manerasdepensar,pero esla formade argumentardelos juristas

en el medioo cauceprocesal,la queestabadeterminaday sustancialmenteinfluida por la
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formadetrabajardelosjuristasformadosenel derechocomún,queerantodos,exceptolos

másestrictamenteprácticosforenses.Así, lamaneraexpositivadelos alegatos,partedeuna

oposicióndialécticaentrela partes,fijándoselos limites y objetivosde la contienda,para

unavezdemostrados,intentarconvenceral juezde la legitimaciónde supretensión.Es

precisamenteen estemomentoen el queaparecetodala cargaescolásticay casuísticadel

sistema;el argumentono es realmenteun argumentoen derecho,sino una postura

respaldaday reforzadaporargumentosdetercerossobresupuestossimilares.Lo que

sepretendeescorrectoo justo, puesasí lo consideranlos doctores,y así seresolvió en

ocasionesanteriores;se mencionancon profusióncitasde autorescon autoridad,y se

estructuranlas alegacionespartiendode un hechoque seconsideracomo cierto o válido,

respaldándoloporopinionesde la doctrina,y pocaso escasamentede las vecesen una

normade derechovigente.Se considera,por lo tanto comoderechoa aplicar,el propio

cuerpodoctrinal que formabael derechocomún.Porúltimo, no hay que olvidar quela

formade escribirenderechoqueteníanlos Letradossuponíaun estilomuymediatizado

portodo lo anterior;su formade expresiónresultabafarragosa,ajenaal lenguajegeneral

y que fue criticadaconstantementeporla literaturade los siglosXVII y XVIII.”9 Como

diceMaríaPazAlonso, “la alegacióndeopinionesdoctrinalesseconvierteen un capítulo

usualdelaprácticaforense,de influjo dificil de controlardadala no fundamentacióndelas

‘‘ 120
sentencias

En resumen,la recepción,difusión y enseñanzadel DerechoComúnen Castilla,

»VER [NFRA

120 Ob. Cit. Pág.

11.3.2.

95.
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supusoparael ámbitodelproceso,la implantaciónde un nuevosistemaprocesal,’21quepor

otra partepermanecerávigentedurantesiglos. Pero además,el derechocomún, como

cuerpode derechoy comodoctrina,condicionólas formasy los hábitosprocesaleshasta

el puntode configurarsuimagende lentitud, y complejidadque le caracterizó,de forma

general,desdesurecepción,hastala codificacion.

3O~.. Elementos canónicosque integraronel procesoprivado.- El cuerpode

derechoquesuponiael ius comuneentodasuextensiónincidió conmayoro menorfuerza

en cadauno de los lugaresdel derechoen general.Así, las institucionesdel Derecho

romanoJustinianeosirvieronparaestructurarel derechocivil, llamado sustantivo,por

oposicióna derechoformal oprocesal.Se admitiódesdeel principio ladivisiónen derecho

de las personas,las obligacionesy contratos,y los derechossobrelapropiedad.Parael

procesosepartióde dosvertientesde influencia;porun ladoel procesoromanosentólas

basessobrela jurisdiccióny lapotestaddelas partes;sobrela accióny suejercicio,el libre

arbitriodel juezy la tomade susdecisiones.Perofue el derechocanónico,con supesada

cargade formasy requisitos,el quevino adeterminarel perfil quellegó a tenerel proceso

privado en el derechocastellano;sin olvidarquetambiénestederechoestabainfluido por

pincipiosromanistas.La aportacióncanónicaal procesono sepuededecirque resultase

beneficiosaen general, pues le configuró como formalista, lento, poco inmediato,

complicado,costoso,y en ocasionespocoeficaz.Peroveamoscualesfueronlas líneasde

influenciacanónicaen los pleitosciviles

.

En primer lugar,hay que teneren cuentaque el derechocanónicoqueintegrael

121 MARÍA PAZ ALONSO, Ob.Cit. Pág. 15.
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derechocomúnsuponela transformacióndel derechoromanoparasu aplicación a las

necesidadesde la Iglesia,al mismotiempoqueadmiteotroselementosajenos,talescomo

principiosde derechogermánico,sin olvidar la creaciónde institucionesde nuevocuno.

La causade que la Iglesia elaboraseeste derecho, aplicable directamente,fue la

competenciajurisdiccionalquedurantesiglosmantuvoenmateriasseculares.Estederecho

estáinfluido porprincipiosdeordensuperior,talescomola equidad,labuenafé y la verdad

alegadaenjuicio, que suponena la largaunalimitación en lavaloracióndel juez,sujetoa

la apreciaciónlegal y tasadade la pruebas,y viendolimitadassusfacultadesde dirección

procesalen beneficiode la potestadde disposicionque sereservaa las partes . Es un

proceso,el canónico,tecnificadoy lento, en el que el formalismoestásacralizandolas

institucionesprocesalesheredadasdelderechoromano.Encuantoa losaspectosprocesales

que seven directamenteafectadospor la influenciadeestederecho,y quevienea suponer

un condicionamientogeneralen la prácticay la actuaciónprocesal,hastael punto de

constituir las areasdel procesomássignificativasparala prácticay la doctrina,serían:

lO.~ La escrituraseintroduceen el procesocomoun medioparapodercontrolarel

libre arbitrio del juez y para facilitar la labor de la segundainstancia,al elevarselas

actuacionesal Papa en la resoluciónde los rescursos.Sí en un principio fue una

“herramienta”útil en estosaspectos,acabóporconvertirseen uno de los elementosmás

negativosde todo el sistemaprocesalderivadode la influenciadel derechocomún.La

sustituciónde la oralidadpor la escritura,con unosciertostintes “garantistas”,vino a

suponercon el tiempola fijación de unastécnicasquecomplicaronel procesoy alejaron

del aspectroprocesalla inmediatezy la comunicacióndirectajuez-partes.El proceso
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escrito,comonormageneral,configuró el tipoprocesalquehaido pasandodeun sistema

a otro, con tímidos intentosde reducirsurigurosismo,pero sin conseguirdesvincularla

escritura del proceso.’22 La escritura como principio inspirador, supuso lentitud y

encarecimientodel proceso,puesal amparode suobligatoriedadlos oficios y profesiones

forenseshicieron de ella un negocio lucrativo de lo que debería ser una tarea

administrativa.’23Unido a laescrituraestrictamenteprocesal,la materialidaddelos autos

,

la documentaciónseamplíaa la oportacióndepruebasescritas,a las queseles atribuyeun

valorde seguridady decertezaquehacequeconel tiemposuaportaciónal procesosehaga

de formaextensiva.

2o.~mediatividaddel juez.Lacercaníadel juezconlos demáselementospersonales

del proceso,quedadesvirtuadapor la forma en que se permiteque los juecesdeleguen

determinadasactuaciones.Los juecesdeleuados.comotalesoficiales,sonunacreacióndel

derechode la Iglesia, como un medio de aproximacióna realidadesespacialmente

distantes,pero además,el derechole entregaal juez la posibilidad de delegaren el

escribano,o en receptores,la prácticade algunasactuacionesprocesales.Aquellasque

supusieronun mayorvolumende trabajofueronlas pruebasen general,y sobretodo los

interrogatoriosde los testigos,en los quelo frecuenteeraque los hiciesenlos escribanos,

a vecescomisionadospor el juez,peroen otrasmuchasocasionesporsimple dejaciónde

122 Piénsesequetodavíaenalgunospaísesde America Central,el procesopenales fundamentalmente
escrito,como un residuonegativode la permanenciadel antiguoderechocastellano.

‘23VER ESCRIBANOS
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sus deberes.’24Y si la ideade procesoescritofue la dominanteen todo el sistemaprocesal

que seformó con el tiempo, el mismo procesomanteníaresiduosde oralidad(lapráctica

de las pruebas,oir los jueceslos pleitosen las vistas)queno siempresemantuvieroncon

pureza;yasehadichoquelosjuecesno hacíanla “inmediación”en las pruebas,sobretodo

en los pleitos civiles, pero tampocoestámuy claro que “oyesen” las alegacionesde las

partesen las sesionesde audiencia,puesestaeraunaactividadque estabapervertidapor

elementosajenosalamecánicaprocesal(intromisióndeextrañosno letrados,pocaatención

de los juecesalos procesos).

30.. El impulsoprocesaly la direccióndel juezsevenlimitados,puesaunquealjuez

sele atribuyela facultaddeinterrogara las partesencualquiermomento,la realidadesque

vesujetasu actuaciónen el procesoa la voluntadde laspartes.El nrincipio dispositivose

consoliday llega aadquirir tal importancia,queel juezpierdecasitodasla funcionesde

direcciónqueledeberíancorresponder,quedandocomoun simpledirectorde escena,ante

el que se desarrolla la actuaciónde las partes.Puededesdeluego poner límites a

determinadosabusos,y controlarel cumplimientode la legalidad,perola mismalegalidad

estádandoa las partesla posibilidadde interponerrecursocontrasus decisiones,asíque

los juecesveían como un mal menorel admitir determinadasactuacionesreiterativas

(excesode recusacioneso peticionesde rebeldia),puesponer freno a tales“torrentes”

procesales,supondríala oposiciónde algunadelaspartesporlavía delos recursos,conlo

quela complicaciónprocesalseagravaríay con ello seperjudicaríalamarchadel pleito.

40 Seconsa2ranlostérminosy fasespreclusivos.Los nudosprocesalesconfiguran

24VER [NFRA 8.6
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todoel discurrirdel proceso:cadaactuacióntieneun momentoprocesalconcreto,y no se

puedehacerfuerade su tiempo,y unavez cerradoesemomento,yano puedepretenderse

lo queno sehizo cuandocorrespondía.En sí el sistemaestambiénunagarantíaparalas

propiaspartes,puessuponeun contral de los actos,sin que sehaganadafuera de su

momento,con lo queestaríanprotegidasanteposiblesactuacionesextemporáneasqueles

pudiesenproducirunasituacióndeindefensiónprocesal.Lo queocurreesquetambiéneste

sistema, llevado a extremosrigurosistaspuedellegar a suponerun graveobstáculopara

unamarchaprocesalsensatay lógica,con lo quefue lapropiaprácticaforensey el usode

los tribunales,los quematizaronestoscriteriosrígidos,permitiendo,porejemploque se

pudiesenpresentardeterminadosdocumentos,o pedir la confesióndel contrario,hastael

mismomomentode las conclusiones.

50... Se confisxura la estructurade la fase inicial. La demanda,la citación, la

contestacióny las excepciones,soninstitucionesprocesalesqueseperfilandefinitivamente

a partir de los principios canónicos.En primerlugar, la demandaseha de formularpor

escrito,y seexigequeen ella secontengala acciónqueseejercita.De ellaseha de dar

trasladoal demandado,y se le ha de llamar formalmenteal proceso.La citación se

convierteen uno de los pasosprocesalesalegatoriosmássujetosa requisitosy a fórmulas,

puesde ella dependela personaciónen el pleito del demandado.Al mismotiempo,a éste

sele exigenlos mismosrequisitosformalesque al actorparapersonarse(procuradory

abogado,contestaciónescrita),dandoa surespuestaun especialcaráctervinculantepara

el proceso,atravésde la litiscon:es¡atio.Tamnbiénselepermiteal demandadoexcepcionar

a determinadosaspectosconcretosde la demanda,como una posibilidadde detenero
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terminaranormalmenteel proceso.La situacióndel demandadoen el procesodependede

supropiaactuación,puessi no comparece,puedeseracordadala retenciónde susbienes,

y puedesertenidopor rebelde,continuandoel procesosin su presencia.

60.-Definición de las pruebaslegalesy tasadas.La pruebaprocesalseconfigura

desdeel procesocanónicocomoun complicadoentramadode actos,a los queselesaplica

una no menoscomplicadavaloracióndefinitiva.’25 La confesión,partiendode su origen

gérmanico,seconsolidacomo la pruebaperfecta,aunqueen la prácticano seala más

utilizada; a los documentosse les atribuyeun carácterde objetividad, derivadode su

realizaciónformalistay rigurosa.Peroeslapruebadetestigos, porserla másutilizada,la

quellega a tenerunamayorpresenciaen el derechoy en la práctica.Junto a estaprueba,

seadmitencomotal los hechosnotoríos,y lapericiacomoauxilio del juezparasentenciar.

Perolo queverdaderamentehay queresaltarde lapruebaconónicatrasvasadaal proceso

privado, es toda la elaboracióndoctrinal que la secunda,que le dió un caracterde

complejidady laboriosidadexcesivo.El sistemade pruebaslegalesy tasadas,propio de

la escolástica,condicionó las decisionesde los juecesdurantetoda la trayectoriadel

procesoen el AntiguoRégimen.Supusodesdeluegounalimitacióna las libresdecisiones

de los jueces,puesestosdebíanresolverconformea lo alegadoy probado,perotambién

seconvirtieronen un entramadode actoscomplejos(las actasde las pruebasde testigos

podíansuponerpiezasdemayorvolumenquelas propiasactuacionesdel proceso>,quese

utilizaronporlaspartes,dandoa los pleitosdificultady encareciéndolosinnecesariamente.

70.-Configuraciónde las decisionesfinalesy los recursos.La ideade sentencia,o

‘5VER NFRA CAPÍTULO VII
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decisióndel juezqueponefin a la contienda,no esnovedosaparael derechocanónico;sí

lo sonlas decisionesinterlocutorias,queresuelvencuestionesincidentalesde un proceso

sin queponganfin a su trámite. Estassentenciasinterlocutorias,podíanserapeladaslo

mismo que la sentenciaprincipal, con lo que quedabaabiertala vía parauna de las

dilacionesqueenel sigloXVIII eranadmitidascomolasmásusuales,y eranlos continuos

recursosquepodíanpresentarlas partesantesde llegara la sentencia:pero tambiénaquí

laprácticadiseñóel modelode soluciónarel problema,pueslosjuecespodíanno admiitr

la apelacióncontrauna sentenciainterlocutoria,por ejemplo de denegaciónde prueba,

dejandoestadecisiónparael final del pleito. La apelación,comomediodecontrol de las

decisionesdelos jueces,suponeuninstrumentoenmanosde laspartesparacontinuarcon

el conflicto en segundasy tercerasinstancias.Para el derechocanónicoel recursode

apelaciónimplicabala posibilidadde que las decisionesde los juecesinferiores fuesen

revisadaspor un juez superior, incluso el Papa,con el fin de fallar sobresi el juez en

primerainstanciababiasentenciadocorrectamenteo habíacometidoerrores.El recursode

apelaciónse instala en el derechocastellanocomo un medio de prolongación de la

contiendasuponiendouna gravosacargaparalas Audienciasy las Chancillerías.Pero

además,la apelacion,como modelo impugnatorio,requeríaque existieseuna estructura

jerárquicaquesustentaseel sistema,estructuraqueenCastillaestuvodefinidadesdelaBaja

EdadMedia.

El primer efectoprocesalque implicabala admisiónde un recursode apelación

contrauna sentencia,era la suspenciónde su ejecución,puesse considerabaque una

sentenciano erafirme, y porlo tantono sepodíaejecutar,si habiasidoapelada.La firmeza
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de lassentencias,comounrequisitoprevioala ejecutoriaprocesal,estambiénunacreación

de todo estederecho,y unaconsecuenciade establecimientode un sistemade recursos.

8o.~ Aspectosaccesoriosal proceso.Fuera de la sustancialidaddel trámite, el

derechocanónico,introdujo en la mecánicaprocesalunaseriede cuestionesqueafectaron

con el tiempo ala formacióndel modeloprácticoquesesiguódurantesiglos. En primer

lugar, la influenciade los principios cristianos,hizo que se arbitraseunajusticapara

pobres.Primeracuestión:hacíafalta unajusticiaparapobres,luego seadmitía que la

justicia, “como bien de consumo”,no estabaal alcancede cualquiera;la justicia, su

administración,llevabaaparejadaunoscostesquela parteprocesaldebíasoportar,y que

lahipertrofiadeoficios y escriturahizo quellegasena serelevadosen la mayoríade los

casos.Porlo tanto, laspesonassin recursosquedaríanfuerade sumarcodeinfluencia;para

estos casosse estableceun procesosimplificado, o bien se intenta desde la propia

monarquíadotara los órganosdejusticiade la figura de letradoy procuradores,adscritos

alos tribunales,queseencargaríande ladefensay representacióndedeterminadaspersonas

con cargoa la haciendapública.

Los procuradores o vocerosson una figura quenaceal amparodel derechode la

Iglesia.Seentendíajustificadasuintervenciónenun sistemaabsolutamentecentralizado,

sin órganosintermedios,enel quelasdistanciasgeográficasrespaldabanel queunapersona

necesitaseestarrepresentadapor un tercero anteun tribunal que estabaespacialmente

alejadode sulugarderesidencia.Suconsolidaciónenel sistemadejusticiacastellanofue

posterior,y llegaron a serun estamentojudicial de gran importanciaen el trabajoy la

prácticadelos tribunalesdejusticia.
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40• Lasvocescriticas contra elDerechoComún. Desdesurecepciónenel siglo

XIII, el sistemade derechoque supusoel DerechoComúnmantuvo un alto nivel de

valoraciónentrelosjuristas,aunqueno fue constanteen todaslas épocas.Comoya seha

visto másarriba,su propio sistemainternode desarrollarsefue uno de los elementosque

máscontribuyeronasudescrédito.Lo cierto esque,sibienhastael sigloXVI fueel punto

de referenciacasi exclusivode los juristasy estudiososdel derecho,la decadenciaen la

literat-urajuridicacontribuyealapropia“depreciación”del ius conmune.Perodesdeluego

no sepuedeachacarunicamenteaestacircunstanciael origen delas críticasque sepodían

haceral derechoromanoy al derechocanónico.Lasposturaspartíandeotrasrealidadesque

fueronsurgiendocon el pasodel tiempo.Aquello queenun principiopodíaparecerserun

valor intrínseco,comoel hechode suponerun cuerpode derechohomogeneofrentea los

pobrese inmadurosderechosnacionales,fueperdiendoconsistenciaal mismotiempo que

el derechoreal sefortalecíay desarrollaba;aunquela formación del derechocastellano

partiese,entre otros elementos,del contenidodel propio derechocomúny sobreél se

superpusieronnormastambiéninspiradasen los principios intrínsecosdel mismo.

Desdeestaperspectiva,eracuestionablesi underechonacidoparaotrospueblosy

otrosmomentoshistóricos,podíaseraplicablea lascircunstancisde unaépocatandistinta

como los siglos XVII y XVIII castellanos.El sistemajurisprudencialy doctrinal quese

habíamantenidoal amparodel ius conmunehabíallegadoa resultar incomodo”paralas

mentesmásprácticasy utilitarias,queveíanenesteespesoy complicadomundounadelas

causasfundamentalesdela ineficaciade lajusticia, porlas dilacionesqueprovocaba,lo

costosoque sehacíanlos pleitos, las dudosasresolucionesfinalesy la desconfianzaque
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generaban.

Desdeluego que las criticas no comenzarona hacersenotaral final del Antiguo

Régimen.CerdádeTallada,ya en el último tercio del siglo XVI, advertíaque lajusticia

eraconfusapor el excesivonúmerode los pleitos,y llegabaa diversasconclusionespara

explicarlo queentendíacomounaperversalitigiosidad. Entreellasestabala confusióndel

leyes,y no se estabarefiriendoúnicamanteal estratificadoy adiccionadoderechode la

monarquía.Perolas criticas fueronplanteadascon mayorclaridaddesdeel racionalismo

de la Ilustración. Era obvio que tanto el derechoreal como el derechocomún eran

inmanejablesparapersonasno iniciadas,y aunqueconscientesde que su confusióny

desbordamientono erael único motivo de la complicaciónde lajusticiay de los pleitos,

si escierto que seveíael ius conmunedesdeunaópticadistintaala utilizadasiglosantes.

Susaspectosnegativoseranresaltadosconconsejosparasueliminación.Aunqueescierto,

y ya seha dicho anteriormente,quelas criticas no pasarondel planode la especulación,

puesa pesarde todo los juristasseguían“agarrándose”al derechocomúncomo la única

tablade salvaciónen la queapoyarse,de ahíque sus esquemassemantuviesenentrelos

autoresteóricos,y sobretodo entrelos prácticos.

Quizás el punto de la cuestiónque servíade catalizadora los juristas paralos

comentarioscríticosinicialesfueseel excesode los pleitos. La litigiosidadexcesivaseve

como el enemigo de la paz social pues mientras con la corfusión, contrariedady

superfluidadde las leyes, la Repúblicase ardey consumeentre pleitosy perniciosas

dilaciones.‘26Desde los comienzos de la Edad Moderna, era un hecho admitido y

126 MORA Y JARABA, “Los erroresdel derechocivil y los abusosde los jurisperitos”,dedicatoria.



99 Lospleitosciviles

constatado,que el volumen de litigios en la Corona castellanaera anormalmente

elevado,’27yaunqueseadmitanotrascausasajenasal derecho,esteseguiósiendoel primer

objetivo de la relaciónde defectos,El motivo inmediato seconsiderabala variedady

confusióndel derechocivil,’28 porqueno ha)) dictamen,ni pretensión,por extravagante

y dura queparezca,quenopuedaapoyarsecon textosy doctrinasdelDerechoRomano,

por cuya razón no hay en la Jurisprudencia proposicióncierta, ni conclusiónsegura

f...].’29Porlo tanto,seestableciaunarelacióndirectaentreel excesivonúmerodelos pleitos

y susdilacionescon el hechode queen el sistemaseadmitíalavariedadde las opiniones

e interpretaciones,lo quehacíaqueunacuestiónpudiesetenerdistintassolucionessegún

semanejasenlas normasy la doctrinaque la intepretaba.Y el responsableinmediatoeran

la leyesde Justiniano,que trajeron a Europa la pestede tantospleitos. hallóndoseantes

libre deestecontagio.’30Y aunquesepudiesenvalorarlas normasdelderechoromanopor

su equidad,su sentidode la justicia y su sentidocomún,no implica el hechode que se

tenga el cuerpo del derechocomún como la obra maestra y fundamental de la

jurisprudencia,puescontienenormasquesecontradicen,al estarcompuestode diversos

derechosy de tan numerosasinterpretaciones:Las leyesdeJustinianono sonleyes,sino

127 Ver KAGAN “Pleitosy pleiteantesen Castilla. 1500-l700.

128 La denominación“derechocivil” queutilizabanlos juristas enestaépocano se correspondecon la

actual.Cuandohablabande derechocivil se estabanrefiriendo al derechocomún

.

129 MORA YJARABA, Ob. Cit. Pág. 186.

‘~> MORA Y JARABA, Ob.Cit. Dedicatoria.
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pleitosy cavilaciones.131Peroademássediscutesuaplicabilidada sociedadesy tiempos

distintosparalos que fueroncreadas.Ysi a esto seañadeque al derechoromano,se le

superpusoel derechode la Iglesia,se puedenconsiderarcomo superfluase inútiles las

materiashastael puntode quela justicia debedeseruna cosamu)> difícil de descubrir,

cuandovemosquehoy nosparecebuenauna ley,y mañanajuzgamosde diversomodoa

cercade ella. ‘32A partir de estaidea,sevalorala complejidaddel DerechoComúncomo

merae innecesariaerudición,sin que puedaser útil en la prácticadel foro, pueslos

componenteshanperdidola fuerzaquepudieranhabertenidoenun principio,porlalejanía

del tiempo y del espacio.Esteerrormantenidodurantetiempo dá lugaral conocimiento

inciertode lajusticia,puesel errorenvejecidoequivalea la ignorancia.

Fuerade estasconsideracionestangenerales,se aplicaronlos críticosen destacar

cuales eran los excesosy cuales los defectosdel derechocomún en cuanto a su

aplicabilidaden el momentohistóricoen el queescriben(desdemediadoshastafinalesdel

siglo XVIII). Desdeluego les pareceabsurdoque se sigan estudiandolas cuestiones

relativasa la esclavitudde las personas;tambiénles pareceinnecesarioy superfluo el

derechoque seconsideraaplicabeen materiade tutela,curatela,adopciones,testamentos

y fideicomisos,puesen algunospuntosestaríanen contradiccióncon el derechoreal.Por

el contrario,sehechaen falta las cuestionessobrecompetenciadejurisdicción( porotro

ladomateriade estrictacreaciónde unasociedadestamental),sobrecensosy regalías;los

retractosy ganacialessoninstitucionesprivadasdenuevacreación.Así como el derecho

‘~‘ Ibídem,Pág.28.

132 MURATORI, “Defectosde laJurisprudencia”,Pág.40 y ss.
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romanocontieneuna buenaregulaciónsobredeudasy créditos, las ejecuciones,tan

utilizadasenel medioprocesal,leeranajenas.Porúltimo, no estáncontenidasenlas leyes

romanas,aquellascuestionesrelativasa Mayorazgosy Tenutasy quesuponenel origende

tantosy tancostosospleitos.Y esqueen el derechode los romanosseencierranaquellos

principiosyreglasqueconstituyenla partequellamamosTeórica,dejandopara las leyes

realesel conocimientoprácticode los negocios.>33Partiendodeestaidea,secuestionanlos

juristasmáscríticos el que no seenseñena los estudiososdel derecholos principios y

normasque sevana encontrarcomo aplicablesen lapráctica,mientrasqueseinsisteen

enseñarun conjuntode doctrinay leyes,queo bienestánderogadas,o soninaplicablespor

seropuestasa la razón.’34

Y esqueel nivel de confusiónderivadode la ingentedoctrina,descordinadaconla

realidadlegislativa y con la práctica,debió llegar a altos niveles en los que era la

cotidianeidaddelderechoengeneral.Deahíel estadodeperplejidadal quehanllevadolos

complejosdoctoresdel derechoa los no iniciadosen lamateria,haciéndolasinaccesibles

aún a los más elevadosentendimientos. Son la multitud de libros, las continuas

discordiassobresusentidoy las explicacionesconfusaslas quefueroncreandoel clima de

inseguridadjurídica,queempañatodoel mundodelderechoen el AntiguoRégimen.Pues

con los añosel estudiode la leyeshabíallegado a serun gran caosde cuestionesy

conclusionesdudosas,a causade hallarseasistidas,asípor la afirmativa comopor la

‘~ MORA Y JARABA, Ob. Cit. Pág. 165.

34lbidemn, 167.

135 JUAN FRANCISCODF CASTRO,“Discursoscriticos sobrelas leyesy sus intérpretes”.Pág. 12.
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negativa,de razonesy autoridadescontrariasunasa otras,y de opinionespor lo común

enteramentediscordes.’36Y esque en las Universidadesseenseñael DerechoRomanoo

los cánonessin ocuparsedel DerechoRealhastael último tercio del S.XVIII, existeuna

desarmoníaentrelo académicoy la práctica,“entre las controversiasromanistassobre

materiasextintaspor siglos y el ejercicioen los tribunales,en dondeel DerechoRomano

adquiereunosperfilesmásconcretosy semezclacon el Derechoreal”’37

Peroademás,estaactitudanteel estudioy laprácticadel derechotrascendióa la realidad

procesal,que es el aspectoquemás nos interesa.La forma que teníanlos letradosde

escnbiren derecho’38tambiénestabacondicionadapor toda la ancestraltendenciaa la

interpretacióndetodotextoconel queseencontrasen.Poresolos dictámenesenlos pleitos

estabanllenos de citasde autoresy de referenciasdoctrinalescon escasasmencionesal

derechoreal.

“En los informesque se hacen,y en
los papelesqueseescriben,ni seoyen
ni leensino textos civiles, y autores
que escribieron sus opiniones al
abrigo de ellos. Rarísima vez se
observa,que ambosAbogadosen el
punto preciso de la dificultad, citen
cadauno porsuparteleyesdel Reino,
porque en aquelloscasosdecididos
por la ley real, no hay la variedad,
contradicción y confusión que
notamosen las leyesromanas.Y así
es preciso contestarque el derecho

‘36MIJRATORI, Ob.Cit. Pág.46.

~ PESETREO, “DerechoRomanoy Realen las universidadesdel S.XVIII”. Pág.275

‘38VBRINFRA 11.3.1.
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civil esel origeny el fomentode casi
todoslos pleitos.”’~9

Pues más que la aplicación directa del DerechoRomano, lo que se está

cuestionandopor los críticos ilustradoses la complicadainterpretaciónde las leyes

romanas,que se habíantomado en una carga para los juristas, pues aunque la

interpretaciónse entendíacomo necesaria,son los excesosinterpretativos los que

enturbiaronlos propioserrores.’40

Y claro está,la consecuenciainmediataen el plano procesalde todaestaactitud erael

resultadoquesereflejabaen las decisionesde los jueces.Si estosseguíanlos esquemas

lógicos y doctrinalesde los letrados,esdecir, si manteníanla mismaactitud confusay

poco efectiva, las decisionesy las sentencias,acabaríanpor reflejar su mentalidad.

Desgraciadamentenuncapodremosconocercualeseranlos razonamientosquellevaban

a los juecesa tomaruna u otra decisiónen cadaunosde los asunto,puesal no estar

fundamentadaslas sentenciascastellanasesdificil conocerlocon certeza,aunquesí se

puedehacerunaaproximaciónentrelo alegadoy lo fallado’4’

Puedeocurrir que un juez tengaque dar su sentenciasobreuna cuestión,y al

apoyarseen unaopinión,estéfallandoen sentidoopuestoen el que puedehacerlootro

juez,en un supuestobasadoen los mismoshechos,peroqueseha apoyadoen opiniones

distintas, o que sencillamenteha optadopor aplicaruna ley real sin tener en cuenta

39 MORA Y JARABA, Ob. Cit. Pág. 187.

~ Ibidem 286 y 287

‘4VER INFRA 12.2.9.
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opinionesde doctorescivilistas. Pues la fuerzadel DerechoRomano,y tambiéndel

canónico,estabapresenteno sóloenlos ambientesuniversitarios,sinoenlaprácticadelos

tribunales”sealegay sesentenciacon él y con los autores,junto con el DerechoReal

inmersoen el mar tanamplio y procelosode la doctrinacomún”’42

Deahí laconsecuenciadepoca,o ninguna,seguridadjurídicaquesevivía en el hechode

administrarjusticia, sobretodo porparte de aquellaspersonas,no letradas,que eran

precisamentelas que vejaninvolucradossusinteresesparticularesenunacontiendacuyo

resultadoerasiempreincierto, puesdependía,entreotrosfactores,de lo queopinasenlos

letrados,quesebasabanasuvezenconstantesdoctrinaseinterpretaciones,y quea suvez

condicionabanla decisióndel juez.

1.5. Los elementospersonalesqueintervienenenel proceso.

Un pleito es el marco en el que se desarrollany configuran un serie de

interrelacionespersonales/procesalesquesonel determinantedesupropiadinámica.Son

las intencionesde las partes, puestasde manifiestoen sus alegacionessucesivas,y las

decisionesqueel jueztomeanteellaslo que constituyenel verdaderoiterprocesal.Las

manifestacionesdevoluntady deconocimiento,y la aplicacióndelas normasprocesales,

son finalmenteexpresionespersonales,y como talesprocedentesde las personasque

intervienenen un pleito. Los intervinientesprocesalesresultanseraquellaspersonasque

son necesariaspara que un pleito se inicie y siga su cursohastaque seobtiene una

sentencia;algunosintervinientessonimprescindibles,puessin ellosel procesono podría

tenerlugar,y otrossonnecesarios,pero sepuedeprescindirdesuintervenciónTresson

142 PESETREtO, Ob.Cit. Pág 290



105 Lospleitosciviles

pueslaspersonasnecesariasparconstituirjuicio:actor, queesel quepide; reodequien

o contra quiensepide; yjuez,queporpúblicaautoridadconocedelpleitoy los decide.’

En el sistemade procesoprivadoquerigió en todo el periododel AntiguoRégimen,se

considerócomointervinientesprocesalesesenciales,no sóloa laspartes,actory reo, sino

tambiénel propiojuezde la causa.Por lo tanto, así lo incluimos en esteepígrafede las

partesprocesales,aunqueen categoríasactualesestaposiciónprocesaldel juez haya

superadola ideade parteparasituarseen un plano exteriordel conflictojuridico.

1.5.1. Los juecesy la jurisdicción. En primerlugar, cualquierpleito sehabíade

plantearantejuez legítimo. Juez legítimo era la personadesignadapor el propio poder

real,paraquepordelegaciónactuasemediantelapotestaddejurisdicciónresolviendolos

conflictosplanteadosentreparticulares,o sancionandoy reprimiendoconductasdelictivas.

Paraello recibíael juezsu potestadporel nombramientoquelehacíael propio Monarca,

y por lapuestaen posesióndel empleoen las formasqueseexigian.’43 La potestaddel

juez con la que ejercíasu oficio se confundíacon la jurisdicción. Jurisdicción,que

etimológicamentesignifica“decir derecho”,seconvertíaasíen el podery en suejercicio

puesestedecirel derechoibamásallá de los límitesde la expresión,puessehacíadesde

unabasede autoridady de poder,con el queel hechode administrrjusticiaseconvertía

en unaacciónde poderqueobligabaa cuantosen ella intervenían.

a) Conceptode jurisdicción

.

Bartoloméde lasCasas,definíaasí la jurisdicción:

“La primera[de los bienesdel soberanoen

‘43 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 26.
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susestadoseslajurisdicciónsoberana.Esla
potestadcivil y criminal con mero y mixto
imperio. Desde
que empezó a haber leyes este poder
perteneceal gobernantecomo a manantial
de dondeprocedeny dondevuelventodas
lasjurisdicciones,al igual quelos ríos a la
mar. De estamaneraderivan de él las
jurisdiccionesa los subalternosenvirtud de
concesionesy de nombramientos,para
revertir otra vez a él por apelaciones,por
casacionesy porquerellas.Perola Fuente
primordialy original detodoslospoderesy
jurisdicciones fue siempre el pueblo

~44
mismo

De las Casas,a principios del S.XVI define la jurisdicción delimitando su

contenido“potestadcivil y criminal conmeroy mixto imperio”, insistiendoen queesun

poderqueresideen el pueblomismo.Jurisdicciónes la potestadde juzgary sancionar

conductas.Lapotestaddejuzgarseintegrabadentrodel poderdela monarquia,formando

unode susnúcleosmásimportantesde la actividaddel monarcay delas institucionesque

de él dependían.Co’varrubiasdecíaqueel Reynopuedetransmitirlajurisdicción“ya que

esla máximaqueposee[ ] y la formay esenciasustancialdemagestadreal[

Para la doctrina clásicacastellanael poderde juzgarresideúnicamenteen el

monarca’45

CastillodeBovadilla’” entreotrosautoresrecogeestaopinióndeCovarrubias,

DE LAS CASAS,BARTOLOMÉ, “de RegiaPotestate”.A.20

“‘~ COVARRUBIAS Y LEYVA, DIEGO. “Textosjuridicospoliticos”de ManuelFragaIribarne. Págs.298
y 55.

‘~ CASTILLO DE BOVADILLA, “Política paracorregidoresy señoresdevasallos”.LI, capIl, folio 6.
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en cuantoque la jurisdicción tiene su origen en el poderreal, aunquematizadapor la

“utilidad de los súbditosparamantenery defenderdirectamenteel procomunalde todos”

Parael pensamientoposterior,estaideasemantuvointacta.En los juristasdel

Siglo XVIII permanecíalamismalíneafilosófica. Tapia’47definela jurisdicciónen los

mismostérminosquelo haceSala”Potestadde conocery sentenciaren los pleytosciviles

y criminalesque competeporpúblicaautoridad”’48.Es el poderquetoma cuerpoen la

autoridaddeljuezlo que seestáteniendoen cuentacomojurisdíccion.

En el plano de DerechoReal,llama la atenciónque en las dos Recopilaciones

(NuevaRecopilación,L.4, T.I y NovísimaRecopilaciónL.4, TI) esténrecogidasdos

diposicionescomo leyes una y dos, promulgadasentre 1325 y 1442 que recogenel

contenidode laJurisdicciónRealenlos títulos queseencabezancon esteepígrafe,estando

el restode las leyesdirigidasa delimitar el contenidode lajurisdiccióneclesiásticapara

evitarsusposiblesinterferenciascon lajurisdicciónrealque seentiendecomo:

“Jurisdicción suprema civil y criminal
pertenecea Nos, fundada por Derecho
Común, en todas las ciudadesy villas y
lugaresde nuestrosreinosy señoríos”

Y segúnla ley 2 ya mencionada,ningún señoro particularpuedeejerceren sus

dominios(en los del Rey) la jurisdicción sin mostrarel título o privilegio que paraello

tengano en sudefectola prescripcióninmemorial.

b)EI mero y mixto imperio

‘~ TAPIA, Ob.Cit. Pág.22.

148 SALA,JIJAN, Ob.Cit.Pág.139



108 Lospleitosciviles

Lajurisdicción,comohemosvisto,seríainoperantesi nollevaseaparejadael poder

deserejecutada.Al no tenerposibilidaddeobligarparaquesecumpliesensusdecisiones,

sequedaríaen el plano conceptual,y en el plano realno tendríacontenido.El carácterde

poderobligar a quesecumplansusdecisioneses lo queladoctrinaclásicadenominaba

“Imperio”, por lo tanto, lajurisdicciónlleva aparejadoel imperio,ya seameroo mixto.

Todos los autorescoincidenen dividir el imperio en mero imperio y mixto imperio,

siemprecon elmatizde sermáscompletoel meroque el mixto imperio.

ParaJordánde Asso y Covarrubias,el mero imperio es el que atribuyeal

príncipela posibilidaddeconocerlas causascriminalesy el mixto el que le atribuyeel

conocimientode las causasciviles.

ParaSalay Febrero,el meroimperio seríala potestaddeadministrarjusticiaen

los pleitos en que puedeimponersepena de muerte, pérdidade miembro, destierro

perpetuo,tormentodehombreen servidumbre,o darleporlibre. Y el mixto imperioseria

la potestadde conocery sentenciarpleitos queno llevasenaparejadaalgunapenade las

referidas.

Dou y Bassols,atribuyeal meroimperioun contenidoamplioconcontinuidadde

de vida o muertey al mixto imperio un contenidolimitado ala aplicaciónde penasmás

moderadas.’49

En resumen,siendo el imperio una potestadúnicaunida a la jurisdicción, se

encuentramásperfeccionadoen los órganos,casisiempredecaráctersuperior,quepueden

conocerde las causasen quepuedenserimpuestaspenasmásgraves,(mero imperio),y

149 Conclusionesextraidasdelas obrascitadasde los autoresque semencionan
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paralas causasqueimpliquenhechosy penasmásbreves,un imperio imperfecto(mixto

imperio).Lajurisdicción,comopotestadderivadadelpoderdelmonarca,sedebíaejercer

dentro de los limites marcadospor la ley y por el bien común ya que “se aplica

exclusivamentea promover los interesecolectivosdel pueblo,sin ponerestorbosni

perjudicara su libertad”’50

c) Clasesde jurisdicción

La ideade jurisdicciónconfiguradaclaramentecomouna potestadinherenteal

monarca,en laprácticarevisteformasmuydiversas.Lasclasesdejurisdicciónsuelenlos

autoresagruparlasantagónicamente,coincidiendola mayoría,exceptoDony Bassolsque

elaboraun cuadromásextensode los tipos dejurisdicción.

a) Jurisdicciónordinaria“es laqueresidecon todaextensiónen el magistradopor

razónde suoficio.’5’ El carácterde ordinarioradicaen el ejercicio del oficio parael que

152 isteen el eha dejuzgar;así lo consideraSala quems jerciciodel oficio basándoseen la

L. 1, T.2, P.3,quepasóal Ordenamientode Alcaláy a las Recopilaciones.

Don y Bassolsno la llamaordinariaa estajurisdicciónsino “propiajurisdicción”

como la quetienecualquiermagistrado,corregidor,Alcalde,“por las facultadesmotivos

de suempleo”’53.Consideraque“espúblicay manifiestade todosy no necesitaparaobrar

dentro de sus límites de testimonioalguno” modificando el término oficio por el de

‘50BARTOLOME DE LAS CASAS “De RegiaPotestate”Pág 37

JORDÁN DE ASO.Ob. Cit. Pág 259 y TAPIA Ob. Cit. Pág22.

5,
- SALA, Ob. Cit. Pág. 141 y ss.

‘53 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.50
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emnleo.Lajurisdiccionordinariala ejercíanlosjuecesy tribunalesnombradospor el Rey

o suConsejo.

b) Jurisdiccióndelegada.La ideade jurisdiccióndelegadacomocontrariade la

jurisdicciónordinaria,estámáselaboradapor los autores.Eraunaformade jurisdicción

queteníacarácterde “especial” ya que seotorgabaparapersonasy supuestosconcretos

y no estababienconsideradaporel pensamientojurídico, no porqueel conceptono fuese

acertadoo sebasaseen supuestoserróneos,sino porqueen la prácticael ejercicio de la

jurisdiccióndelegadadió origena desviacionesy abusosporpartede quienla ejercía.

El término de juez delegadoseconfundíacon el de juez comisionadoen la

doctrinay en la legislación,y mientraslosjuecesordinariossólo puedensernombrados

por el Rey, los delegadoserannombradosporunjuezordinario.

Jordán de Assoy Tapia’54,coincidenen afirmar que“Mientras la jurisdicción

ordinaria esfavorableyperpetua,la delegadaesodiosayterminal”.y entendíanque sí

concurrenambasjurisdiccionesen un mismojuez, seentenderáque estáejerciendola

ordinaria.

La doctrinaelaborala ideadejurisdiccióndelegadaenbasealateoríadelmandato,

nacidade la voluntaddel delegantey sujetaal contenidode ladelegación.Finalizapor

muerte,revocacióno pérdidadeoficiodel delegante(siemprequeno sehubierecontestado

a la demandaen cuyo caso seguiríaadelante).Tambiéntermina la delegaciónsi el

delegadomejoraseo cambiaseen su oficio, pormuerteo porno usodentrodeun año;por

el transcursodel tiempoparael que fue concedidao con la conclusióndel asunto.La

‘~ Obrasy páginascitadas.
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concesióndejurisdiccióndelegadavienelimitadapor el contenidodela misma,ya quese

piensaque el mero imperio es indelegable,pero a estaafirmaciónse le hacentres

excepciones

-cuandoexistajustacausaqueimposibilite al deleganteejercersujurisdicción.

-cuandoel juezordinario,por excesode asuntos,no puedaatenderlostodos

-cuandoporencargodel Rey tuviesequeausentarsede suterritorio, sepermitea

los juecesordinariosquepongana sustitutosporenfermadado ausencia

prolongada,y seveníahaciendoasi.

c) Jurisdicciónprorrogada.Seentiendequelajurisdicciónestáenprórrogacuando

se extiendea personaso asuntosque en principio no les correspondepor falta de

competencia.

En la L.9, T.29, L. 11, de laNovísimaRecopilación,serecogeunapragmáticade

FelipeII en la queseregulanvariossupuestosde sumisiónaunajurisdicciónconrenuncia

del propiofuero.Lo queseproduceportantoes un actodevoluntad,expresao tácita,de

queun titularjurisdiccionalsolucioneun conflicto,actualo posible,excluyendoal titular

jurisdiccionalde las partes,siempreque no existaimposibilidadde queasíocurra,como

en determinadosdelitos y prendimientode reos,en que sólo puedesercompetenteel

magistradodel territorio dondesehacometidoel delito. JordándeAsso’55fija en doslos

requisitosparaquesepuedaprorrogarlajurisdicción.

El consentimiento,o sometimiento,tácito, cuandolos actosserealizanen

territorio ajeno,o cuandoalgunapersonacompareceanteel juezqueno escompetente,sin

‘~ Ob. Cit. Pág262 y ss.
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declinarjurisdicción( yaquesupondríaunapeticiónexpresaanteel juez).

Expresa,si alguiensesometealjuezajenorenunciandoalpropiofuero,comoseria

el hechode queel demandadoreconvinieseal demandanteanteel mismojuezque sele

emplazó

2.-Queeljuezprorrogadotengaantecedentesdelegítimajurisdicción.Laprórroga

sepuededarentrejuecescon la mismajurisdicción,y siempreel juez superiorpuede

prorrogaral inferior.

Enprincipio seentiende“que todajurisdicciónesprorrogableporsunaturaleza,

salvoqueporsuconstitucióno ley real vengaimpedido”, aunqueestásujetala prorroga

a limitacionesy excepciones156

- a los legossujetándoseanteel juezaclesiástico(NR. 11 y 13, 1.4)

- menoresde 25 añossin autorizacióndel curador(CARLEVAL)

- alos labradores,aún en casode someterseal corregidorrealengomáscercano
como ala cabeceradel partido(NR..4 T.21, L.4, NuevaRecopilación)

- las personasmiserables

- el procuradorsin especialmandato. Ademásporsu mismaconstitución,
lajurisdicciónno puedeprorrogarse

- en los pleitospendientesen las Audienciasque no puedanllamarseal Consejo
( NR 10 y 33, 1.5, L.2 NuevaRecopilación)

- en las causasde treintamil maravedíesde las queconocenlos consejosde las
ciudadeso villas

- en las apelacionesporqueno sepuedeapelarsino el el juezinmediatosuperior

56 JORDAN DE ASO. Ob. Cit. Pág 262
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Laprórrogajurisdiccionalsuponequelaprórrogasepasaal sucesorenel cargodel

prorrogadosalvoqueestuviesedadacon carácterpersonal,ademáscuandoseprorrogala

jurisdicciónen un juezdelegado,la prórrogaterminaal terminarla delegacióny parala

ejecucióndeunasentenciadictadaconprórrogadejurisdicciónescompetenteel juezque

la dictó, salvo el juez eclesiásticoqueno puedeejecutarfuerade las penasespirituales,

(NR 14 y 15, T. 1, L.4,), ya queunavezqueel juezadmitalaprórrogaselepuedeobligar

al conocimientode la causa,pues la jurisdicción prorrogadaes delegable.Por el

conocimientode las causas,y las personasque intervienenla jurisdicción puedeser

privativao acumulativa

Jurisdicciónprivativaes la que impide a losjuecescompetentesparaconocerde

unacausaafavor de otro juez. Los supuestosenque se puedeproducirson:

- cuandoseadquiereporprivilegio o favor a unapersona

- cuandoseadquiereporprescripción

- los juecesordinariossetienenqueinhibir del conocimientode las causasa favor

de los quetienenjurisdiccióndelegada,porjuez superioral del partidoaunque

esténpendientesanteellos.

Y la jurisdicciónacumulativa,la ejercenlos juecessuperioresrespectode los

inferioresy espor la que puedeun juez conocerde causasque competena otro con

prevenciónentre ellos(NRly2, 19,8,)

3- Por la intervenciónde la voluntadde las partes,la jurisdicción es forzosay

voluntaria

a) forzosa,esaquellajurisdicciónimpuestaporlapropiavoluntaddela quederiva,
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es decir la que se tiene sobre los súbditos,sin que puedaser modificadapor la

intervenciónde las partes’”

b) voluntaria; “es la que setiene sobreaquel que se sometepor su voluntad”

(PP1.32,3)Dou y Bassolsdefinelajurisdicciónvoluntariacomola queseadministraentre

algunos de voluntad, o puro consentimientode las panes,la cual sólo consisteen

acomodaral juez su autoridad a algunos actos departicularesque quieren alguna

cosa”’58ímplicaestetipodejurisdicciónun actodevoluntadde laspartes,paraqueunjuez

sepronunciesobrealgúnderechode las mismassin que existacontienda.En el sistema

judicial delAntiguo Régimen,seproducíaconmuchafrecuenciala intervenciónjudicial

a instanciade partecomoreconocimientode un derecho.

4-Porel propiocontenidodela resoluciónquesesolícita,sedivide lajurisdicción

en contenciosay gubernativa

.

a) contenciosaes la jurisdicción que resuelve un conflicto entre partes,

interviniendointeresesopuestos,o “audienciadepartesenjuicio contradictoriocomo es

la de casi todoslos magistrados”.’59

b) gubernativaes la que seresuelvesin los trámitesde un juicio en asuntos

meramentegubernativos,como los de economíay policía,conforma de expediente.

En el plano de la justiciaprivadao civil, el juez era la personaantela que se

formulabanlasalegacionesy peticiones,sehacianlapruebasbuscandosuconvencimiento,

~ JORDÁNDE ASSO. Ob. Cit.Pág.261

~ DOU Y BASSOLS.Ob. Cit. LI, T.8, c.8, S.4, Pág 50

‘~ Ibidem Pág.47
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paraque diesesu sentenciadefinitiva; tambienera la personaque dirigía el cursodel

proceso, pero esta facultad de dirección estabacompartida con la posibilidad de

disposiciónquetienenlas partesen el proceso.El juezerapuesla personaantela quese

habíadeplantearel propioproceso;peroaquellosqueconsiderasenquesehabíalesionado

underechoquele erapropio,no podianacudiracualquierjuez, sino a aquelque estaba

legitimadoparaconocerdela cuestión.Paraello funcionabanunasnormasqueveníana

delimitar la comnetenciaiurisdiccionalde cadajuez . Paraentenderestacuestiónhayque

tenerpresentela estructurajerarquizadade los órganosqueadministrabanjusticiay su

distribuciónespacial,detal manera,quepartiendodeun arcaicosistemade demarcaciones

territoriales, la competenciade los juecesestabasujeta a límites específicospor el

territorio y porlamateria,puesseadmitíalasjurisdiccionesespecialespormaterias,tales

como la militar, la dehaciendao la académica,frentea la jurisdicciónordinariaqueen

príncipoconocíade todo tipo de causassobrelas personasqueresidíanen el territorio

asignadoa su jurisdicción.Se entendíala división como una necesidadimpuestapor la

estructurade la sociedad:

“Si en todala sociedadno hubiesemásqueun juez,todos
los ciudadanostendríanqueacudira él paraladecisiónde
todaespeciededisputas.Estoseríaposibleyaporlagrande
extensiónde lasociedad,yaporlamultituddelos hombres,
y finalmentepor la infinita variedaddecontroversiasque
entreellos sesuscitan.Ha sido puesnecesarioestablecer
unamultitud de jueces,señalandoa cadauno su territorio
en quepuedaejercersu oficio”.’60

De estaforma la competenciade un juez se veíasujetaa nonnasde carácter

160 GÓMEZ NEGRO,Ob.Cit. Pág.26.
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objetivo quepermitíanunamejorfijación de cualeraestacompetencia.En principio, era

competentecon caráctergeneralparaconocerde un litigio privado el juez que tenía

jurisdicciónen el territorio en el que residíael demandado, puescualquierapodíaser

reconvenidoanteel juez del lugaren el que estabaestablecido.En los casosen quese

ejercitasenaccionesreales,serácompetenteeljuezdel lugaren el que seencuentrenlos

bienes,aunqueel demandadono tengaallí sudomicilio. Cuandoel ejerciciode la acción

nacedel cumplimientoo no de unaobligaciónderivadade un contrato,el juezquetenía

competenciaparaconocerde eracuestiónerael del lugaren el quesecelebróel contrato.

En la cuestioneshereditarias,erasiemprecompetenteel juezdel lugaren el quetuvo su

último domicilio el causante.’6’ Frente a estas normas generales actuaban las

particularidadesde los privilegios,privilegios queestabanestablecidosen funciónde las

personasa las que afectabano beneficiaban,así podianestarexentosde acudira la

jurisdicicón ordinarias,los eclesiasticos,los caballerosde las ordenesmilitares, los

universitarios,los militares,los familiaresdel SantoOficio. Los asuntosderivadosdelas

rentas reales tenian reservadauna jurisdicción especial, como también la tenían

determinadasciudadesen asuntosdecomercio.Encuantoalasviudas,huérfanosypobres

gozabandel privilegio de poder declinar al juez inferior, y acudir a Chancilleríaso

Audienciasen los llamadoscasosde Corte

.

Estetipo de situacionesprivilegiadassepodíanejercerde formapositiva o de

formanegativa.Se ejercíanpositivamentelos privilegios cuandoestoseranla basepara

161 JORDÁN DE ASSO, Ob. Cit. Pág. 271.

PP.32.3.3.
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actuacionesdirectas,así las viudascuandopresentabansusdemandasantelaChancillería

portratarsede casosde corte,estabanejercitandoun privilegio concedidopor la ley. De

lamismamanerasepodríaconsiderarel hechodeque unapersonasolicitaseplantearsu

pleito antela Sala de Justiciadel Consejo,y no anteeljueznatural.Cuandoestoocurría

y el Consejoadmitíalapetición,desdeluegoprivilegiada,mandabaa lasjusticiasdel lugar

en el que debíahabersido planteadoel asunto,quesilespresentabandemandasobrela

mismacuestionentiempoenqueel pleitoestabaentrámite,no admitiesenaccionnijuicio

enesteasunto. 62 Los privilegiosseejercíande formanegativacuandoseutilizabancomo

excusapara no compareceranteel juez ordinario, puessi un personaque gozabade

situaciónen la que estabasujetaa jurisdicciónespecial,podíaoponerestacircusntancia

en el momentode compareceranteel juez,despuésde serllamadoal pleito, aunquedebía

hacerlocon la advertenciade que sólo comparecíaa los solosefectosde oponersea la

jurisdiccióny no de constituirseen parte.

1.5.2.Las partesprocesales.Si el primerelementopersonaldelprocesoerael juez,

seexigíanotrosdos elementospersonalesparaque la relaciónprocesalpudiesequedar

constituida.El actoro demandantey el reo o demandadoeranlas dosbasespersonales

en las que sesustentabala estructuraprocesal,ademásde la deljuez; ambosteníanel

carácterde litigantes puesestabanafectosel litigio, pero tambiénse les denominaba

genéricamentecomo pleiteanteso partes procesales.Y estosdos elementoserande

carácterpersonal,aunquepodíaserparteenunjuicio unaentidadjurídicano personal.Lo

fundamentaleraque se constituíanen posicionesdistintasdentrodel proceso,y queen

62 AJ-IN. CONSEJOS.22196.
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cadaposiciónpodíanestarencuadradasmásde una personaactuandocomo consortes

procesales:varioshermanos,varioscompradoresde unacosa,los poseedoresde unbien

en común,los herederosde una herenciano adjudicaday partida.Litigantessonlos que

comparecenenjuicio para queen él sedeterminesujusticia; de los cualesel quepidey

demandasellama actor, y el demandadoreo.163

Demandanteo actor essencillamentela personaque pide,’64es aquel que pide

justicia,y laprimerapersonaporla quesemuevenlos pelitos.’65Ladefiniciónquedieron

LAS PARTIDAS,y queesla queseguíanlamayoríade los autoresjurídicosdel final de

la ‘66épocamoderna,no es otra que la de dar contenidoa la acción que ejecutael

demandante:esaquelquehacedemandaenjuiciopor alcanzarderecho.

Por lo tanto, el demandanteeslapersonaque“actúa”, laqueponeenmarchael

procesoporquepretendealgúnderecho.’67Talcualidad,la de actor,esuna consecuencia

derivadadel ejerciciodeun derechodel quees o puedesertitular, yaqueesprecisamente

de estederechodel queprocedela accióny la facultadde susujetoactivoparaejercerla.

Parecepuesqueparaserdemandantesehadesertitular del derechoquesepretende,esto

es un condición básica;pero además,parapodercompareceren juicio y presentarla

demandaquele inicia,hacefalta quelapersonaseacapazparaello. La capacidadparaser

163 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.2.

164 SALA, Ob.CÚ. Pág. 130

>65 pp~ Titulo 2.3.

~ PP. 1.2.3.

167 JORDÁN DE ASSO Ob. Cit. Pág.277.
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parteenun litigio seconvertíaasíenel requisitobásicoquehade tenercadademandante.

Paraello hacíafalta sermayordeveinticincoaños,y no estarsujetoal cuidadodeterceros

porcausade incapacidad.Y deahínacenlas prohibicionesparacompareceranteel juez

y presentardemanda

.

En primer lugar, no puedeserdemandanteel hijo sujeto a patriapotestad,o el

menora tutelao curatela;tampocopodíapresentardemandaenjucio el incapazfisico o

mental: mudo, sordo,loco y pródigo.En estoscasos,los menoreso incapacestieneny

debenrecibir un curadoradlitem; si ellosno lo eligen,entrepersonaidónea,selo debe

dar el juez de oficio, puessi no el juicio seríanulopor faltade personalegítima, aunque

se puedeadmitirqueel menorcomparezcapor sí y en la demandasolicite,pormediode

otro si, que se le nombre curador para el pleito. La prática recomendabala no

comparecenciasi no eraconcurador,puesdehacerlosin estarepresentación,sólo valdría

del juicio lo queresultasede utilidad parael menor,y el restopodíaconsiderarsenulo.’68

Lo cierto esqueen la prácticalos menorescomparecíansiemprecon curadorad

litem, aunqueestarepresentaciónno implicabarepresentaciónprocesal,puesa su vezel

curadorteníaque otorgarpoder a favor de un procurador.

La mujer casadatambiénestabasujetaa limitacionespara pleitear; no podía

demandarenjuicio sin permisodel marido,salvo quelo hagacontraél pormalostratos

o parareclamarsudote.Aquí la ley preveequeen los casosde negativadel marido,sele

puedecompelerparaquelo hagao incluso serel propiojuezel que autoricea lamujer

168 TAPIA, Ob. Cit. Pág. 12.
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paralitigar.’69 Tambiénestabaprotegidalamujercuandodebíacobrarcréditosdel marido

ausenteen su nombre,para ello, podíapedir autorizaciónal juez paracompareceren

juicio, siemprequepudisedemostsarla ausenciadel maridopormediode testigos.170En

todosestossupuestosdelimitacionparael litigio, derivadosdeunatambiénlimitaciónen

la capacidadde obrarde algunaspersona,seadmitíaque en nombrede la personasin

capacidadactuaseuntercero,casisiempreaquelal queselehaencomendadaosucustodia

y representación:el padre,el tutor, el curador,elmarido.Inclusoen los casosen los que

existíalegalmenteun curador,sepodíaencontrara personasquecomparecianenjuicioen

nombredeotras“por estarincapaces”.En un pleito por tanteoseguidoen 1755 anteel

AlcaldeMayorde Segovia,compareceunamujer,previala venianecesaria,diciendoque

sumaridosehalla condemenciay quecompareceensunombre.A lo largodel pleito, ella

aparececomo la representaciónde su marido, que es la personaque es parte en el

proceso.

Menciónespecialhayquehacera lacondicióndesermujer.Limitadasucapacidad

de obrar,no sólo por la edad,sino porel hechodel matrimonio, las mujerescasadasse

encontrabancondicionadasparaactuarenmuchosámbitosde lavida socialy jurídica,y

concretamenteantelajusticia. Cuandouna mujercasadateníaquecomparecerenjuicio,

bienfueseparapedir,o porquesehabíapresentadodemandacontraella,debíahacerlo~

169 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.2

JORDÁNDE ASSO, Ibidem.

170 BERNI CATALÁ, Ob. Cit. Pág.94.

‘71A.I-I.P.S. 1-1235/2
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travésdesumarido.Comparecíaenjuiciopuesel marido,ennombrede lamujer,o bien,

siendodemandadalamujer,seconstituíanambosenparte,esdecireranconsortestambién

procesales,actuandoduranteel litigio conjuntamente,como un enteúnico procesal.

Indudablemente,el hechodeobligara lasmujerescasadasacomparecero con licenciadel

maridoo mediantesupresentación,suponiaunaserialimitacióna sucapacidadde obrar;

el consentimientodel maridoequivalíaa la llave queabríasuslimites de actuación.Pero

habíaun aspectrosocialdemujeresquesepodíandecir, “privilegiadas”en cuantoa su

capacidadde actuacióny sus posibilidades de maniobrar en la vida: Las viudas

castellanasseencontrabancon queal pasara estasituaciónseproducíaunrupturade las

atadurasque les veníanimpuestaspor el hecho de sermujerescasadas.Las viudas

castellanaspleiteabancon muchafrecuencia,acogiéndoseo no al privilegio de los casos

de corte,pero el hechoesque de los pleitosexaminadosen el Archivo de la Chancillería

de Valladolid, un 20% estániniciadospor viudasen actitudde raclamarun derechoy

resultabanciertamentebeligerantes.Mujeresviudasquereclamanalos hijos y nietosde

su maridopartede los ganancialesqueno le habíansido liquidados,o a su propio hijo

alimentos;viudasinsistentesquepretendenla tuteladeunanietao quesederribela obra

queenel corralhahechoun convecino.Estasmujeres,quedesdeluegono eranjóvenes,

ofrecenunperfil demujeresdurasy luchadoras,afianzadasensusposiciones,queno están

dispuestasacederterrenoa nadie; recurrene mistenantela justiciacon un vigor y una

fuerzaquelas llevaaposicionesde cerramientoy negaciónde la concordia.

Se teníantambiénen cuenta,en cuanto a las partes en general,una seriede

circunstanciaspersonalesquepodíanjugarcomoprohibicionesparaactuaranteun juez
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y en un litigio. Así ocurriacon las personasexcomulgadas,o los religiosossin ordende

su superior.Los hijos defamilia, aunquefueranmayoresde veinticincoaños,no podían

llamarajuicio a suspadres,salvo casosexpecionales,enlos que podíanpedirla veniaal

juezparaactuarcontrasupadre.Elmediofamiliarseintentabaproteger,prohibiendoalos

hermanosy parienteslitigar entresi. Estaprotecciónnojugabamuchoenla realidad,pues

erafrecuentevera padrese hijos, hermanos,abuelosy nietos,tios y sobrinos,suegrasy

nueras,enfrentadosentresí en contiendascuyo origenerael propio mediofamilar, casi

siempreensuvertienteeconomíca.Sólolos conflictosporcuestionesdotaleso hereditarias

suponíanun gransectorde los planteadosen Castilla enla EdadModerna,y eranpleitos

debasefamiliar. Así quehayquepensarquela familiano necesitabalaprotecciónquese

le pretendíadarcon la ley.

En laposiciónopuestaa la deldemandante,seencuentralapartequeleescontraria

en el pleito, y esel demandadoo reo,y resultaseraquelcontrael quesepide,y a quien

selehaceen eljuicio algunapetición.172Sonpueslos sujetospasivosen el pleitorespecto

del ejerciciode la acciónporel actor,aunqueestasituacióndepasividadesrelativa, ya

queal demandadoseledála posibilidad,no sólo decontestara la demanda,sinotambién

deaccionaren el mismoproceso,esdecir,dereconveniral demandanteconunademanda

de reconvención.Jueganpara el demandadolas mismasexigenciasy las mismas

limitacionesque tiene el actorparacompareceren juicio en cuantoa su capacidady

representación.Cuandola demandaseintentabacontramujercasada,sedirigíacontrael

172 SALA, Ob. Cit. Pág. 130

JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.277.
PP.PRO.3.3.
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maridoy no contraellacomopersona,y ésteerael quehabíade comparecerenel juicio.’73

Ademásde lacapacidadparaactuarenjuicio, a las personasquehande sero son

partesprocesales,se les exigeque tenganel carácterde legítimas,es decir, que sean

aquellasen las querecaela posibilidadde ejercitarla accióncomomediode protegerun

derecho.Eraobligacióndel juez examinarestalegitimación,puesde ello dependíala

nulidad delo quesehicieseen el pleito.’74

1.5.3.Laspersonascuecolaboranen lospleitos.Lacomplejidady tecnificaciónque

fue adquiriendoel hechode administrarjusticiadesdelaBajaEdadMedia,fuehaciendo

necesariala intervenciónde otraspersonasen los pleitos, queeranajenasa la contienda,

y queporno suponerelementospersonalesimprescindiblespodíanno integrarseen el

proceso,o más bien , el procesopodía iniciarse, seguir adelantey finalizar sin su

intervención, de suerte que sin ellas puedehaber 175 La intervenciónde los

procuradoresen lospleitos,comorepresentantesprocesalesespecíficosdelaspanes,podía

tenersu origen en las distanciasgeográficasentrelos distintos lugaresdel reino y el

Tribunal de la Corte: Parecelógico quecuandoestoocurría,senombraseaunapersona

que actuaseen nombrede los litigantes para que siguiesenlos distintos trámites y

comparecenciasa lo largodel pleito. Con el tiempo, estautilidad quedódesvirtuadapues

los tribunalesy losjuecesfueronproliferandoy acercándosemásatodoslos lugares.En

el siglo XVIII el mapajudicial estababastantecubierto como paraque los litigantes

~ BERNÍ CATALÁ, “El abogadoinstruido”, Pág.94.

174 HEVíA BOLAÑOS,Ob. Cit. Pág.48.

~ SALA, Ob.Cit. Pág. 131.
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castellanostuviesenaccesoalos juecesunipersonalesy colegiadoscon facilidad,salvoen

los asuntosquescpresentasenen las Chancilleríasy las Audiencias,en los quesi podía

serconsiderableladistanciaentreel lugaren elqueresidíanlas partesy la sededelórgano

judicial. Además,la necesidado exigenciadeprocuradorseinstitucionalizóhastael punto

de queseactuabacon estarepresentaciónantelos mismosAlcaldesOrdinarios.

En LAS PARTIDAS seencuentralajustificacióndelo quedebióserel inicio de

la necesidadde la intervencióndel procuradoren los pleitos:

“Y porquelasmásvecesel Demandador,o el Demandado,
no pueden,o no quierenvenir por sí mismosa seguirsus
pleitosantelos juzgadores;por algúnembargoo enojo[...]
es menester que pongan otros en sus lugares por
Personeros,queles ayudeny los sigan.”’76

El nombramientode procuradorseentendiacomounafacultadde las partes,no

como una exigenciadel proceso,puescualquierapuedecomparecerenjuiciopor si o

procurador‘77 Así, todos los que estabancapacitadospara actuaren juicio podían

consitutirprocurador.‘78Losprocuradoresactuabanen elprocesoenrepresentaciónde las

partes,medianteun contratode mandato,haciendo[...] el juicio los mismo que el

principal litigante pudiera hacerpor su persona.179 facultadesdel procuradorse

contienenen la escriturade poderqueseotorgaanteescribanopúblico y queha de ser

presentadoen la causaen la queseactúa.

176 PP. Itro. 5.3.

~ JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pag.278.

78 JUAN Y COLOM, Ob. Cit. Pág.3.

‘‘~ Ibidem.
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Sobre el oficio de procuradorse hablaráen su momento. Aquí, desde una

perspectivade las circunstanciasde las personasque actuanen los pleitos, lo que nos

interesaesel contenidoy lamaterializaciónde la respresentaciónprocesalqueostentaban

los procuradores.Y paraello esineludiblerecurrira los poderes.Poder,en general,esel

actoporel cualunapersona,concapacidadparaactuar,pactaconotra, queseobliga,para

queen sunombrehagao digaaquelloquelas partesconvengan.Estaesla ideaderivada

del contratode mandato,y cuyo contenidoseplamaen un documentollamadoescritura

de poder.Porel mandatose obliganambaspartes,finalizandoporla muerte,renunciao

revocacióndela voluntadde cualquieradeellas.Salvoen el casoqueel poderdantemuera

unavezcontestadala demanda,el pleito puedecontinuar,puessepartíade una ficción

jurídica, por la que, cuando esto ocurría, el procuradorse hacía señor del pleito,

trasmitiéndosela situaciónasusherederoscomo setransmiteel dominio.

El poderparacompareceren juicio podíaserotorgadoanteescribanopúblico, o

anteel mismo escribanode la causa,y estabasujetoa una seriede exigenciasformales.

Debia contenerel poder los nombresdel otorgante,del contrario en la causa,y del

procurador al que seapodera.Tambiénse debemencionaren el poder la contienda

expresaparalaqueseapodera,asícomoel nombreo la identificacióndel juezantequien

estáplanteada.Indudablemente,en elpoderdebeaparecerel contenidodel mandatoensí,

diciendocualessonlas facultadesparalas que seapodera,epecificandosi espoderiode

demandar,deresponder,deconocerydenegar.El procurador,sujetodelapoderamiento,

debecomprometersea cumplir su contenido,obligándosecon todos sus bienes,para

cumplir todo lo quesedecidiesecontraél en el pleito. Finalmentedebeconstarel lugary
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la fechaen la quese otorga,así como el nombrede los testigosantelos que sehaceel

otorgamiento.En los casosen los queseapodereanteel juezy escribanode la causa,es

suficienteconqueconsteenlos autoselnombredelpoderdante,y que apoderaenla causa

adeterminadoprocurador.’80

Desdeestaspremisas,los poderesparalos pleitos, sefueron convirtiendoen

documentosineludiblesen los procesos,que siguieronsujetándosea la estructuraque

como hemos visto marcabanlas LAS PARTIDAS. Comenzabael poder con una

identificacióndelpoderdante:DonPedroSobrinoGonzalezyMonrroy, vecinode la Villa

de Nava delRey,hijo únicoy herederode don Diego Sobrino Gonzalezy Monrroy. La

procedenciafamiliar no siemprese hacíaconstar;en el caso que examinamos,era

importantesaberde quien erael hijo la persona,quea continuaciónde la identificación

Dice que los acupantesde unastierrasquerecibió comoherenciade sus padres,los que

asuvez las comprarona AntonioRedondo,sehannegadoapagarlelasrentaspor alegar

queestánembargadasporel Tribunalde la Cruzada,con lo queconsideraqueexisteun

vicio en la venta,por lo quedasupodercumplido, el queserequieredederechoy es

necesario,a ManueldeBenavente,Procuradorde/númerodedichaVi//a deO/medopara

queen el casode que los ocupantesy vendedoresde la tierrasno respondanparezcaante

la JusticiaRealde dicha Villa y antelos demásseñoresjuecesyjusticiasque debanpara

hacercumplir las obligacionesderivadasdel contrato,paralo quepodrancobrarlas que

legitimantelas debanpagarypuededaryde cartasdepagodelo querecibierey cobrare.

Y para poder llegar a obtener el derecho que pretende,presentepedimento,

1813 p~p~ 14.5.3.
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requerimientos,citaciones,y en prueba, papeles , testigos, escritos, escrituras y

probanzas,y contradiga las de contrario; gane Realesprovisionessobre cartas,

mandamientosy otros despachos,y pida su cumplimiento, oiga autosy sentencias

interlocutoriosy definitivas,consiéntalasenfavony apeleysupliquede las encontrario;

Recusejueces, letrados, escribanosy otros ministros; siga y se aparte de dichas

recusaciones,y hagatodoslos demásautosy diligenciasjudicialesy extrajudicialesque

convengany las queyo hacerpudiera. Siendopresenteque elpoderquepara ello es

necesariodoyyotorgo al dicho ManueldeBenavente.Estapartede los poderessepuede

decirqueerala partecentral,porlaqueseenumeranlos actosparalos queestaapoderado

el procurador,esdecir,sonlasfacultadesqueel poderdanteestáotorgandoa suapoderado

paraqueactúeen sunombre.Finalmente,dentrode estasfacultades,tambiénsedabala

de sustituir en todo o enparte, y una masvecesrevocarsustitutos,ynombrarotros de

nuevoy sin ningunalimitación, conincidencia,independencia,anexidadesy conexidades,

librefrancay con la generaladministración.Derivadodelaclaúsuladesustitución,podía

el procuradorcompareceranteescribano,con testigos,paradarla sustitucióna favorde

otro procurador,quedandorelevadode la obligaciónderivadadel mandatoquele había

sidootorgado;en cuantoa las facultades,se remitiaa las queseconteníanen la escritura

inicial de apoderamiento.Finalmentesedecíael lugar y el día en el que otorgabala

escritura,el nombredel escribanoantequiense hacía,así como los de los testigosque

estabanpresentesen el momentodel otorgamiento.’8’

Se puedeverque los poderes,y estequehemosvisto siguenelmismoesquema

lEí CHAN. VALLA. PA. 3782-4.
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generalquetodos los aparecenunidosa lospleitos,respetabanlasnormasdadasporla ley

de PARTIDAS. Aunque con los años se hablan ido perfilando y afianzándose

determinadasfórmulasqueestabanestereotipadas.Las facultadesqueseotorgabanen los

poderesy las claúsulasde sustitución,sonsiempreiguales,repitiéndoseen todos los

documentos.Lo queporsupuestovariabadeunpodera otro, erael motivo u objetode la

contiendaaplantear,puesla relaciónquesehacíade los hechosqueestabandandoorigen

al conflicto, lógicamenteno podíancoincidir. Cuandoel poderestabaotorgadopor el

demandadoparacompareceren el pleito y contestara la demanda,la argumentacióndel

porquédabael podereradistinta:paraquepuedadefendernosene/pleitoqueDonPedro

Sobrino Gonzáleznostienepuestoantela Justiciaordinaria de la dicha Villa de Olmedo

sobrepretenderle hagamosbuenastodas las tierras contenidasen una venta. Comoes

lógico, la finalidadno esla de lapersonaquevaa demandar,sino la de aquellosquehan

sido demandados,y necesitanserdefendidos.

En principio el poder se tenía que presentaren el momento de la primera

comparecenciaanteel juez,parael demandantecuandopresentabasudemanda,y parael

demandadocuandosepersonabaparacontestary oponerse.El poderdebíaserbastante,

esdecir, consideradocomotal porun letrado,y el juezdebíaexaminarloparaque no se

haganprocesosilusorios.‘82La cualidadde bastantesse exigíaa los poderesdesdeuna

disposiciónde la Leyes de Toro, de 1505; la proliferaciónde poderesincorrectoso

defectuosos,es decir,no bastantes,estabasuponiendofrecuentesnulidadesprocesales,

182 JUAN Y COLOM, Ob. Gil. Pág.4.
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porla intervencióndepersonasqueno estabacualificadasparaactuarcomoprocurador.’83

Paraevitarlo, se exigíaque los letradosde las partesexaminasenlos poderes, y los

declarasenbastantesa suvuelta’84.Así debiacomprobarloel juez,quenodeberíaadmitir

demandao respuestasin comprobaresterequisito,peroen laprácticase admitíael hecho

dequesehicieselaprimeracomparecenciasinprocurador,o sin aportarel poder,defecto

que se considerabasubsanable,requiriendo a la parteo a su procuradorpara que

presentasenel poderyabastaquesepresentepara suvalidaciónen cualquiereestadode

la causa,comoseaantesde la conclusiónde ella. ‘85Perono bastabacon exhibirel poder

al comienzode la causa,sino quesedebíaaportarun trasladoparaquequedaseunido,

obligaciónqueseatribuíaa los escribanos,quedebianguardarque sehicieseasí parala

constancia;‘86Lo másfrecuentees que el testimoniode la escrituradepoderllevasela

mismafechadel otorgamiento,puesasí seentregabaal otorganteen calidadde primera

copia.Peroel bastanteodelpodernoconstaenlos trasladosquesepresentabaanteel juez,

y esdudosoquesehicesenen el original de la escrituraquese guardabaen el protocolo

del escribano,por lo quehabríaque pensarquela exigenciade la normano seestaba

cumpliendo.

183 NR. 3.2.4.

margenizquierdode la primerahojase decía:“Paralo que seexpresaen el pedimentoqueen él se
presenta,esbastante.”Fechay Firma . CHAN. VALL. 3782

~ JUAN Y COLOM, Ibidem.

186 NR. 3.2.4.
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CAPITULO II.- LA JURISDICCIÓN REAL ORDINARIA CASTELLANA A

FINALES DEL ANTIGUO REGIMEN

.

2.1 LINEAS GENERALES DE PLANTEAMIENTO

¡ Ó Sentencia! ¡ó Jueces! ¡ó Dios mio! Infundid vuestro santo temor en sus
corazones,para que arreglándosea las máximasy doctrina, que les administra mi
insuficiencia, juzguen con rectitud, amen la Justicia, aborrezcan la iniquidad, y
tenganen fin, por lo menos,presente,que el rey nuestro Señor les dispensaal favor
de elevarlesa la dignidad tan alta como esponerles en su propio lugar, para hacer
justicia, y dar a cada uno su derecho [...j.í

HablardeAdministraciónde Justiciaparael extensisimoperiodohistóricoque

suponedesdelas reformasy modificacionesde la BajaEdadMedia,el nacimientodelas

modernasmonarquíasy la consolidacióny fortalecimientodel absolutismo,puederesultar

inexacto.Puesno estamosanteunarealidadtécnicaquesepuedaencuadrarenlos actuales

conceptosde administración.Se trata más bien de un sistemade institucionesy de

órganos,creadoy mantenidos,por y parael poderreal, entrecuyas competenciasse

encontrabael hacerjusticia.Estaactividaddelos órganosdelamonarquiaabsolutistase

configuródesdesu origencomounamacrotareade gobierno.En un sistemapólitico enel

que estabanausenteslos poderesdivididos, y en el que la concentraciónse hacíaen la

personadel monarcay pordelegaciónen susConsejos,el hechode hacer,o administrar

lajusticia,suponíala partefundamentaldesuactividad.ParalaMonarquía,estequehacer

fue siempreuno de los vehículosde control y de jercicio del podermás completoy

GUARDIOLA Y SAEZ, “El Conegidorperfecto”,Pág.30.
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poderosocon que contó,desdesu fortalecimientohastasu cristalizaciónen un estado

absolutodel poder. Puesno hay que olvidar que en el hechode la administraciónde la

justiciaseestáaplicandoel derecho,y por lo tantoseconvierteasíen unaproyeccióndel

podermismo. Y aunqueesmásexactohablarde órganosy de institucionesdejusticia,

quepropiamentede administracióndejusticia,estetérminoestabapresenteenlos autores

del siglo XVIII, quizáspor influenciadel racionalismoy por la inicial consolidaciónde

principios de derecho público, que utilizaban el término administrar justicia y

administracióndejusticiade unaformaasumiday aceptadaenla términologíajuridicay

procesal.

Los órganosy las instituciones,integrantesde la monarquía,en los que su

actividadprincipal o parcial,erala de hacero administrarjusticia,formaban,en el siglo

XVIII, un conglomeradoconfuso,al que sehabíallegadodesdeuna largaevolucióny

superposicióndeestructuras,conunaprofundaindefinicióndefuncionesy competencias.

No esel objetoprincipalde estetrabajoel estudioexhaustivode lajurisdicciónordinaria

castellanaen la épocamoderna,puessu análisisescomplejoy abarcaríaa un amplio

espectrode objetivos. Pero no sepuededejarde conocercual era la realidad de la

monarquíaabsolutaen el ámbitode lajusticia,parapoderentenderel verdaderoobjetodel

trabajo,comoesel conocimientode los pleitosprivadosqueseventilabananteel sistema

administrativocastellano.Dificilmente sepodria llegar a profundizaren la mecánica

procesal,en el hechomismode juzgarenlo privado, si no se estásituadoen la auténtica

realidadestructuralde las institucionesquea ello sededicaban.La tareacompetencialde

hacerjusticiaenlo privado,o civil, dificilmentesepodríaseparardel sistemainstitucional
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y orgánicoen el que se basabanlas estructurasprocesales,de ahí que se considere

fundamentalparaestudiary conocerla realidadde laprácticay laaplicacióndel derecho,

antequetribunalesyjuecesseventilabanlascuestiones,comoseimbricabanunosórganos

en otros, donde estabanlos límites a sus competenciasy con que sistemade apoyo

personalcontaban.Paraello seva a intentarhaceruna síntesisde los trabajosque hasta

ahoraexistensobreel tema,con las aportacionesespecíficassobrelamateriaanalizada,

parapoderllegaratenerunavisiónpanorámicade la administracióndejusticiacastellana

en la edad moderna.Se trata de pasarsobrelas institucionesde hacerjusticia y de

aplicacióndel derecho,paradescenderen aquellospuntosque nospermitanpenetrary

situamosen el mismoterrenoy junto a laspersonascon el fin de conocercualy comoera

el oficio de juzgar, y quienesy en que forma lo ejercían.No hay que olvidar que la

situaciónquenosvamosaencontraren el fin de unaépoca,la moderna,no estabaallí de

lanada,exnovo:erael resultadodeunalentaevolucióndesiglos,conpocasinnovaciones,

y sí conmomentosde fijación y de cristalizaciónllevadosa cabocon el instrumentode la

legislaciónrealy con laprácticay usosdefrstribunales.Estaevoluciónno sepuededejar

a un ladoparaconoceren sujustamedidacualeseranlas verdaderascaracterísticasde los

órganosdejusticia, y paraello se hacenecesario, en algunosaspectos,retrocederen el

tiempolo suficientecomo paraentenderel porquede la existenciay funcionamientode

las institucionescastellanasquesededicabanal hechodejuzgary hacerla justicia.

Para este estudio orgánico, nos vamos a situar desde la optica de una

administracióndejusticiacomo sujetoactivo.En el mundoprocesalcivil, la iniciativa de

las partesestabahipertrofiada,perono sepodríaentenderla mecánicadelos procesossi
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no separtiesede la actividadimpulsorade los juecesy tribunales,y sobretodo de su

capacidadderesolucióny decisión.Estainiciativa estámuchomásclaraen el mundode

lajusticiapenal,en el quelas funcionesimpulsorasde los juecessuponíanunaimportante

parceladelaactividadprocesal;peroenlajusticiaprivada,semantienetambiénun grado

de iniciativa y decisiónque permiteel control , no solo procesal,sino tambiénde la

aplicación de las normasy de la creaciónde las prácticasforensesque terminanpor

incorporarsea la normativageneral.

Porútimo, decir,quesevan autilizar los organoscolegiados,Consejode Castilla

y Chancilleríasy Audiencias,comoel mediomásidoneoparaestudiarel sistemacompleto

de oficiosy profesionesquesemovíanen el complejo,perosiemprefascinantemundode

la administracióndejusticia.

2.1.1 La justiciacomoobjetode actividad. Su justificacion.

Si en el sistemajurídico anterioral estadoconstitucional,el hacerjusticiasuponía

un ejercicio del poder, sepuededecirquela justiciatambiénseconsiderabacomo un

deberinherenteal propio ejerciciodelpoder.2El humanismocastellanosehizopermeable

al pensamientopolítico de la EdadModernay sobretodode la Ilustración,hastael punto

de quela justicia,como objetode las accionesdel poder,sefue configurandocomouna

auténticanecesidadsocial , sin la que los pueblosirían abocadosal desastre,puesel

origenycausafundamentaldela ruina delos Reinosy las repúblicases,sin duda, lafalta

2 RODRíGUEZSANCHEZ,“Treinta de mayo de 1790.LaReal AudienciadeExtramadura.1790-1990”.

Pág.41.
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deadministracióndejusticia.3Sepercibeun ciertotrascendentalismoenel planteamiento,

confiriendoa la justiciay a suadministraciónla esenciadel bienestarsocial y político,

pues es el alma del cuerpopolítico y civil, con ella viven, se aumentan,ilustran y

conservanlos Pueblos,f..]. Al contrario, sin la Justicia no puedehaberpaz, sosiego,

abundanciani alivio alguno.4PeroJusticia esun término abstracto,al que hay que ir

dandofisonomíaparapoderidentificar su contenidoauténticoy real. La justicia como

valor,desdeluegoquesubyaceenla concienciade todaslas sociedadesoccidentales,con

claros entronquesen raiceshebraicasy cristianas,que a su vez habianabsorvidolos

planteamientosde la filosofia de los filófosos clásicos, griegosy romanos.Sepuede

percibir estesentimientoen un cuernolegal como LasPartidas,cuandotransmiteque

despuésqueDioshizo porsugransabertodaslas cosas,mantuvoa cadaunaen suestado,

mostrandoen estosugranbondady Justicia,y en quemanerala debenmanteneraquellos

que la han de facer en la tierra’ Desdeeste plano conceptualy abstracto,hay que

descendera la realidadde la actividadinstitucionalparaencuadrarel hechode la justicia

como algo real y tangible, que está interrelacionadocon las vivencias socialesy

económicasdelmomento.Enel sigloXVIII, sepuededecirquesehabíanido produciendo

algunosdesajustesentrelo que sepuedellamar la justicia institucional, y los cambios

socialesy económicosocurridosdurantelos dos siglosanteriores.De estadistorsiónes

posibleque nazcanlos intentosde reformarla administracióndejusticia quehicieron

3GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. Ch. Fol. IV.

‘~ Ibidem.

5P.P. Prólogoa laPartida4.
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algunosde los políticosilustrados, sobretodo Campomanesy Floridablanca, aunque su

proyectono fuesemásallá de las reformasparciales,sin unaintenciónclarade alterarlas

estructurasexistentesen estemomento.

“Paralos Ilustrados,el Derechodesempeña
un papel crucial en la configuración del
comportamientode una sociedad. Una
correcta aplicación judicial del Derecho
senaun instrumentoeficazde lanecesaria
renovaciónde la sociedadespañola”.6

La Ilustración veíaen el derecho,y sobretodo en su aplicaciónjudicial, un

instrumentode renovaciónde la sociedad.Con esteplanteamientoseestabadepositando

en lajusticiay suadministraciónun vehículodel cambioqueseapreciabacomonecesario

en una sociedadque empezabaa tenerconcienciade transición y de modificación.Se

instalaríaasí la justiciacomo el objeto al que tendríaque estardirigido el poderen su

actividad general, entendiendoesta acitividad como un debery una 2arantíade

2obierno,y en todo ello, sehabríade autorizarel derechoy su aplicación,como la

herramientamásadecuadaparaqueseprodujeranlos mejoresresultadosen el marcodel

bienestarsocial.

2.1.2. Definicióndejusticia.

En los escritoresjuridícos del siglo XVIII, la idea de justicia permanecía

entroncadaen valoresde la áticacristiana.La justiciaeraantetodo unavirtud, de entre

la cuatrollamadascardinalesquehaceque el serhumanotiendaa dara cadauno lo que

6 MORALES ARRIZABALAGA, “ La intervenciónde !os Fiscalesdel Consejode Castillaen la genésis

del DerechoEspañolcontemporáneo”.Pág.40.
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lepertenece,esdecir,lo justo. Suponela justicia, unatendenciaa hacercon rectojuicio

todo lojusto,y a dar asía los otrosconproporción.7Desdeel puntode vistajurídico, la

ideadejusticiano va másallá de los que seentendíacomo virtud , puessela concibe

como la voluntad humanade dar a cadauno su derecho.Se asumenpor la doctrina

definicionesdejuristasanteriores,comolaquedabaCastillodeBovadillaqueentiende

la justiciacomo una buenay derechagobernación[..]para amparar los súbditosen el

bien,y librarles del ma¿y dar a cada uno lo quemerece,lo queessuyo,y distinguir lo

justode lo injusto. cotWormea las leyes.8Es lo justo lo queparececomo ideaen todasla

definiciones,pero lo justo no esnadamásque el atributo esencialde la justicia en si

misma,es suesenciay contenido.Juntoa esteprincipio, lo justo, la ideaquepermanece

entodoslos pensadoresesla de laequidadsocial: acadaunolo quelecorrespondesegún

derecho.

Quizásladefinicióndejusticiaquemásseutilizabapor los pensadoresjurídicos

del XVII y del XVIII, erala queseconteniaen LasPartidas.Consu lenguajedidáctico,

nostrasladaa principioscristianos,con un fuertecomponemtehumanoen las ideasque

seintentantrasmitir:

“Raigadavirtud es la justicia, que dura siempreen las
voluntadesdelos homesjustos,dá, é compartea cadauno
su derechoigualmente; é como quiere que los homes
mueren,pero ellaquantoen si nuncadesfallece,antefinca
siempreen los corazonesde los homesbivos, que son
derechurerosé buenos,é maguerdigala Escriptura,queel
homejustocaeel yerro sietevecesen el día, porqueél no

GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. GiL Pág.2.

8 CASTILLO DE BOVADILLA, “Política de Coaegidoresy señoresde vasallos”,lob. 2, n0 ¡3.
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puedeobrartodabialo quedebeporla flaquezanaturalque
esconél; con todo eso,en la su voluntadsiempredebeser
aparejadoen facerbien,é en cumplir los Mandamientosde
la Justicia”9

Paralos autoresquecontinuaronestudiandoy pensandoen la líneamarcadapor

el DerechoComún,la definicióndadaenLasPartidassiguiósiendoválida,puessepartía

de la existenciade un principio contenidoen la concienciadel serhumano,que le hacia

vivir justamente.Detrás de estaidea estáel sentido del ius nature et gentium,que

reconocíala existenciade determinadosprincipios instaladosen la concienciadel los

hombres,inamoviblese inalterables.Pero la formación escolásticade los juristasse

combinabacon otrosprincipiose ideasimportadascon el racionalismo,así lajusticiay el

derechopodíanconfundirse,o cuandomenosintegrarsela unaen la otra:

“La palabraderecho,sepuedetomarde variasmaneras:o
porlo mismoquela ley o precepto,[...] o porel objetode la
cosamandadaporlas leyes[...]. Laprimerasignificación
seunifornia con la voz Justicia, y segúnla lev 3. titulo 1
de la Partida 3, los mandamientosde la Justiciao del
Derecho son tres. El primero es que el home viva
honestamentecuantoensí. Elsegundo,quenofaganial, ni
dañoa otro. El tercero, quedesuderechoa cada ~‘m

Estaconfusiónentrelo jurídico y lo ético: lo honesto,no dañar,dar acadauno lo

suyo,esuna clarisimatrasposicióndeun principio romanoqueseatribuyea ULPIANO:

honestevivere; alterum non laedere; suum cuique tribuere’ . Como atribución al

contenidode lasnormasdelderechodeestosprincipios,suponeunaideavagaeimprecisa,

9P.P. 1.1.3.

‘0SALA Y BAÑULS, “Instruccióndel DerechoReal de España”Pág.l

“ARIAS RAMOS Y ARIAS BONET,“DerechoRomano”,Pág.33
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pero si marcay delimita aquelloque debeserel objetodel derecho:lo justo. Es por lo

tanto, el objetode lajusticia,desdeel DerechoRomano,lo quepermanececomounaidea

fundamentalparaintegrarseen lanormay en el derecho.Es así un princico de Derecho

natural,inherentea lavoluntadhumanaquedebeinformartodo el contenidodelDerecho.

Pero además,paralos juristasromanistas,la justicia también era un fin. La

protecciónde los derechosde todos, dando a cadauno lo que es suyo,premiandolas

virtudesy castigandolos vicios, es a lo quedebetenderla labordela justicia,canalizada

a través del desarrollode la jurisprudencia,es decir, de la labor de los juristas.

Entendiendoaqui como juristas, aquellosprofesionalesdel derecho,que ademásde

estudiarloy elaborarlo,lo aplicanen sulabordiaria,comosonlos juecesy los letrados,

a ellos les correspondenfacilitar el bien comúnpara que vivan los hombresun vida

quietay tranquila.’2 Se introduce en estosmomentosun elementonuevoque entraa

formarpartede la ideaquede la justiciateníanlos hombresdel derecho;sealejala virtud

y seaproximael biende todos.Lo justo, ademásde seraquelsentimientoqueestáen la

concienciade las personas,con clarasconnotacionesmás éticasquejurídicas,sevan

convirtiendoen algomáspróximoa lasociedadqueal individuo; y todo en el contextode

relacionessociales,y de ahí jurídicas,en las queseven inmersoslos hombres.Lo justo

trasciendemásallá del cercoindividual parainvadir lo público, fijado en la equitativa

convivenciade las personas.

Y esque en el siglo XVIII, el pensamientojurídico españoles receptorde las

comentesfilosófico/jurídicas europeas,en las que el el derechopúblico se estaba

12 ÁLVAREZ “Institucionesdel DerechoReal de España”,pág.9.
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formandoa partir del Derechode Gentes.

Las corrientesIlustradas,en general,en todaEuropaeranportadorasde nuevas

formas de entenderel ius gentium. Alejadas de la escolástica,las escuelasdel

¡usnaturalismoracionalistaaleman(Puffendorf,Tomasius,Wollfe Innecius,porotra

parteesteautorfuemuymanejadoporlospensadoresespañolesdelXVIII), los fisiócratas

francesesy Adam Smith en Inglaterra,el contractualismode Kant, y en generaltodas

la corrienteIlustradaEuropea( Montesquieu,Rousseau,Voltarie) estabanabriendoel

camino parauna nueva concepciónpública del derecho.En España,los pensadores

jurídicos,habíanabandonadola líneamarcadaporSuarezy Vitoria,poragotamientode

las propiasideas,e intentabanseguirel cientifismoalcanzadoen Europaa partirde Hugo

Grociocon un cierto afán extranjerizante. Abreu, Ortega y Cotes,PerezValiente, son

autoresquesemuevenenentrelasdosorillas delderechode gentes,y de los quecomienza

a perfilarsecomoun nuevoderechopúblico. En la misma linea Dou y Bassols,intenta

reducira métodolos conceptospublicistasdel derecho,aplicandoal derechopositivo y a

la jurisprudencia.Esteautorelaboraunaideadejusticia,que comienzaa apartarsede la

ideatradicional del DerechoComúnque venía inspirandoa los juristas; introduce la

jusitificación de la justicia en su utilidad, al considerarlanecesariaparala paz y la

seguridad.Define lajusticia como:

“Virtud, que repartiendocon igualdad,y
dandoa cadaunolo queessuyo,premiando
a los buenos,y castigandoa los malos,
sosiegalas sediciones,mitiga los ánimos
exasperados,y establecelapaz,laseguridad
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y confianzade las familias”.’3

En resumen,de la idearomanistade la justicia, vertida en el derechoy en el

pensamientojuridico castellanodesdeel DerechoComún, entendidacomo una virtud

encuadradaen el ámbitodelindividuo y proyectadaensurelaciónconlos demás,sehabía

ido llegandoen el siglo XVIII a concepcionesmásracionalistadel iusnaturalismocon

tendenciasa incluir conceptosde derechopúblico en aquello que se entendíacomo

Jusitcia.Desdeahí,esel objetoy el fin de lajusticia lo queladefineen suesencia;asíel

biencomún,entendiddocomopaz,seguridad,o vidaquietay pacíficaentraa formarparte

de los queparaestacorrientede pensamientosedebeconsiderarcomo lo justo. A pesar

de estasinnovaciones,la influenciaromanistaperduratodaviaen cienosectorde los

juristas,paralos quelajusticiasereduceavivir honestamente,no dañaralos demás,y dar

a cadauno lo queessuyo.

2.1.3. Rasgoscaracterísticosde la Administración de Justicia Castellana.

Las lineasdoctrinalessobrelo queeralajusticia, cualeseransusfines,suobjeto

y cual su esencia,quedabanen el planode lo abstractoy de lo teórico,y ahoralo quenos

interesaesdescendera la realidadde lajusticacastellana,comounaactividadpropiadel

poder.El poderen Castilla , concentradoen lapersonadel monarca,seejercíapormedio

de los órganose institucionesquela evoluciónde sigloshabíaperfilado. Las principales

característicasde la administración,en general,y la de justicia en concretoduranteel

Antiguo Régimenfueron la polisinodia y la ausenciade precisionesreferentesa las

‘~ DOU Y BASSOLS,“InstitucionesdeDerechoPúblicoGeneralde España”,cap. 8 Pág. 1.
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competenciasdel conjunto de magistrados,generadorade incesantesconflictos de

jurisdicción.’4 Aunque estas observacionesson de carácter general para toda la

administración,sepuedenaplicartambiéna la específicafuncióndejuzgarquetenían

atribuidaslas institucionesde gobiernoy justicia.

Se puedeestablecerun catálogode rasgoscaracterísticos,que de formamuy

general daríauna ideadefinidorade cualeseranlas notas que permitenconocereste

específicomundode la administracion.

1%- Unidad del poder. La ausenciade la división de poderesen el períodode

Antiguo Régimen,configurabalas estmcturaspolíticasde unaformaunitaria. El poder

estabaconcentradoen la personadel Monarca,que lo ejercíaen sutotalidad y en las

dítintasvertientes.Perono esúnicamentela ideade concentracióndel poderenel Rey el

hechopolítico que caracterizaeste sistema,sino que aestacuestiónesencial,hay que

añadirlela circunstanciade la confusiónde las funciones.El rey y sus Consejosejercían

lasactividadesderivadasdelpoderdel queestabaninvestidos,sin defincióndelos limites

en cuantoa la condición de las actuaciones.La confusión entre lo gubernativo, lo

legislativoy lo judicial, seproducíainternamente,en el mismosenodel origende los tres

poderes. Los órganos de la administración castellana- Consejos, Audiencias,

Corregimientos-actuabandesdesupropiaconfusióninternaejerciendofuncionesen las

queseentrecruzabanlo gubernativo,lo legislativoy lo judicial.

El ejercicio delpoder,desdelas líneasde la monarquíaabsolutistamoderna,

suponíalautilizaciónde lajusticiacomoun elementoy un instrumentode

“~ FAYARD,J. “Los miembrosdel Consejode Castilla. (1621-1746).Pág.3.
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fortalecimientodel propiopoder;aunqueestautilidad de lajusticiahabíaqueentenderla

sólo reflejadaen los límitesdela justiciacriminal, pueses aúnvagala utilización de la

justiciaprivadacomo unaforma de fortalecimientodel poder’5

2.~Coexistenciade distintas jurisdicciones con la jurisdicción real. La

coexistenciadejurisdiccionesprivadaso señoriales,con las privilegiadas,condicionala

formade actuarde lasjurisdicciónreal.En el ámbitode las competenciasterritorialeses

en el quemásseponede manifiestoestacaracterísticadel sistemajudicial del Antiguo

Régimen.Instauradodesdela EdadMediaen las estructurasdepoder,permanecióhasta

su liquidación el el siglo XIX , y supusono pocasdistorsionesen la formade actuarde

juecesy tribunales,sobretodo enel aspectodelrepartodejurisdiccióny en el ejerciciode

la misma.

30• Es una organizaciónformaday evolucionadapor acumulación.En el

larguisimoperiodode evoluciónde laAdministracióndeJusticiacastellana,que arranca

desdela Baja EdadMedia, sevan configurandolas caracteristicasy funcionesde los

órganosy los oficios queintervienenla administracióndejusticiaen Castilla. Enel siglo

XV, con el reinadode los ReyesCatólicos, seproduceuna definición y fijación de

algunosde sus aspectos,que permanecenprácticamenteinalteradoshastael nacimiento

del EstadoConstitucional,sin quehubieseun intentoclaroy definido de modificar las

estructuras; ni siquierala llegadadela dinastíaBorbónicaalteróenprofundidadlaslineas

formadasen tan largo tiempo. Estacaracteristica,quesepuededenominaror2anización

VILLALBA PÉREZ,“La administraciónde la justiciapenalenCastilla y el Corte a comienzosdel siglo
XVII”, Pág.22.
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judicial acumulativa’6,correspondea un superposicióndeestratosprocedentesdediversas

etapashistóricas.Laconsecuencianegativainmediata,esla confusióncomnetencialentre

organismosque han surgido en momentoshistóricosmuy diversos,y por lo tanto con

motivacióndistinta en cuantoa sus fines y necesidades.Estasituación en la práctica

producela indefincióncompetencial,que como ya se ha dicho es la característicamás

definitoriade la administraciónpreconstitucional.Laausenciade voluntadplanificadora

quesubyacedetrásde estasituación,hacequeal crearseórganosnuevos,suestructuray

funcionamientopartadelos yaexistentes,con lo quelos erroresestructuralesy los vicios

de funcionamiento,son arrastradose imitadosde formairracionaly persistente.Nosedci

nunca una actitud planificadora global que se plantee la organización de la

Administración de Justicia con la eliminación de supervivenciasanacrónicasy

potenciaciondeelementosnuevos.Haysimplementeuna adaptación.’7

40•.. Confusión competencialy jerárquica. La confusión era real, y por lo tanto

erapercibidacomo tal y soportadapor las personasque en algún momento debían

acercarsea la administracióndeJusticia,yafresepidiendo,o porserllamadosa unpleito.

Si biensedabanatribucionescompetencialesenlos distinto órganos,estascompetencias

no se podíanconsiderarsuficientementedefinidas,desdeel momentoen el que la

atribuciónno sehacíaconcarácterexclusivoo exeluyente.Laconsecuenciamásinmediata

deestaindefincicón,eralaenormeinseguridadjuricaqueprovocabaen los partiulares.’8

6

MARÍA PAZ ALONSO, “El procesopenalen Castilla (siglosXIII alXVIII)”, Pág. 137.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 138.

8 Ibidem.
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Y las causasen las queseoriginabaerandos:

-A) unade ellasestructural.El sistemajurisdiccionalsehabíaido “montando”

desdeun principio de jerarquizaciónde los órganos.La jerarquización,inicialmente

necesariaporel propio sistemade recursos,sepodíadesbordaren cualquiermomento.

Los tribunales superiores,intervenían,y de hecho lo hacían con frecuencia,en las

decisionesde los juecesinferiores,resolviendodirectamentecuestionesqueen principio

veníanatribuidas,competencialmente,a estosjueces.

-B) El otro motivo por el cual el sistemacompetencialseveíavulneradoerala

llamadajusticia retenidapor el Rey. No sólo el Rey, sino tambiénlos órganosde su

esferapersonal,y porextensiónsuConsejo,podíanencuaquiermomentodela tramitación

de un procedimiento,de cualquierprocedimiento,avocar o llamar para sí y su

conocimientola causapendiente.Estafacultad del monarcano teníalímites, puesse

entendíaque el Rey y su Consejono estabanvinculadospor el sistemaorganizativo

jerarquico,que sepodíaentendercon una finalidadpráctica,mientrasque su esferade

podererailimitada, teniendopotencialmentetodalajusticia en susmanos.

A la confusiónque sedabaentrelas competenciasy funcionesde los distintos

órganosde la Administarcióncastellana,en general,y en particularen los que estaba

destinadoa hacerjusticia,veníaañadidaotro tipo de dislocaciónen susactuaciones.Nos

referimosa la distorsióninterna,por la queuna mismaentidadcompaginabafunciones

de gobierno y funciones de justicia. Chancillerías y Audiencias, Corregimientos,

Intendencias,actuabansimultáneamenteen el planode gobiernoy enjurisdiccional.Lo

queparacualquierjuristaactualresultaen sí mismoincompatible,en las institucionesdel
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Antiguo Régimeneraunarealidadintrínsecaasupropiaactuacióny asusfunciones.Cabe

pensar que los jueces y burócratasdel siglo XVIII no tenían concienciade esta

“perversion” desde un punto de visita del estado actual del derecho; actuaban

conjuntamenteen los dosplanos,gobernandoy juzgando,sin unafijación previade los

límites. Estos límites entre lo contenciosoy lo gubernativo,sehan buscadodesdelas

categoríasactuales del derechopúblico, planteándosela separaciónque limita lo

gubernativode lo judicial, y queseríala contenidaentrepartes,frentea la actuaciónde

oficio. Pero aúnasí,de oficio actuabanlos juecesy las insitucionesen materiacriminal,

con lo queestematizno bastaríaporsí sóloparadiferenciarlos dostipos de actuaciones.

Habríaquereducirlo judicial a las actuacionesquesedesarrollabandentrodel marcodel

proceso,relegandolo gubernativoa la via de expediente.Peroal mismo tiempo lo

contencisoy lo gubernativosupusoen Españaun muy articuladoprincipio decontroldel

poder real, en base a una evidente y rotunda separaciónde funciones judicial y

administrativo-política,dentrode un mismoórgano.‘~ Peroquizássi que existieseentre

el mediopolítico y burocrático,unaciertapercepción.Essignificativala resolucióndada

a consultadel Consejodel plenode 6 de octubrede 1766,confirmadaporla Cédulade 13

de noviembredel mismo año, sobreSeparaciónde los Corregimientose Intendencias.

paraqueno seembaraceni confundala Administaracióndeiusticia. Lanormaestádada

“paraevitar embarazoy confusiónen la administraciónde Justicia”. Enestadisposición

seotorgaalos Corregidoreslasfacultadesde Justiciay Policía,asumiendoademáslasque

del mismo tipo tuvisesenotorgadaslos Intendentes;mientraslos Intendentesse hande

‘~ GALLEGO ANABITARTE, “Administracióny Jueces”,Pág. 102.
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circunscribir a los ramos de Hacienday Guerra con la facultadesy subordinación

respectivaenlo contenciosoa los TribuanlesSuperioresrespectivos,y en lo gubernativo

a la via reservada.[...] .20Estadisposición,defuertecondicinantepolítico,esreflejo deuna

realidadexistente,el embarazoy confusiónde la adminstraciónde justicia,y al mismo

tiempo seestáfijando la distinción entrelo contencisoy lo gubernativo,en basea la

sujeciónde las decisionesquesetomen,adistintasinstituciones:tribunalessuperioreso

via reservada,esdecir, lo judicial y lo gubenativo.

Sepuededecir, portanto,queestamosanteunaadministracióntípicadel Antiguo

Régimen:confusión de funcionesy competencias,ausenciadel principio de legalidad,

jerarquizaciónde los órganoscomo una necesidadde control dentro de un sistema

estratificado e irracional, pero vulnerado y alterado tangencialmentepor variadas

circunstanciasy situaciones,y permanenciatotaldel controlporel monarca.ParaMaría

PazAlonsoel resultadode estasituaciónquesepodíaconsiderarmásrealy auténtico,era

la enormeinse2uridadiurídica que producíaen el justiciableal no sabernunca con

certezaantequienseiba a dirimir sucontiendadadoslos mecanismosde rupturade las

atribucionescompetencialesy las ingerenciasmutuasque sepodíanproducirentrelos

distintosorganismose instituciones.

Desdeel puntode vistadelos paniculares,el sistemadeindefinciónpodíaresultar

beneficioso,pues el “salto” de competenciastambién se daba porque alguien lo

solicitaba,alterandoel supuestoorden competencial.En 1747, Pedro Moreno Pérez,

residenteen la CiudaddeDaroca,basándoseen el hechode haberservidoenlamilicia del

20 NoR. 26.11.7.
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rey, solicitapresentardemandaenteel Consejo,solictuda laqueseaccedeconcediéndola

a la Saladejusticia. Unavezquela demandaha sido presentada,en el momentode su

admisión,la Salaacuerdaremitir una ordenal Gobernadorde Aragón,Presidentede la

Audienciade quesiéndo/espresentadademanda,y en el interimy hastaquepor los del

NuestroConsejootra cosasedetermineen esteasunto, no admita acciónni juiciopor

razón de la Escritura de Capitulacionesmatrimoniales.2’El demandante,basándoseen

unasupuestasituaciónprivilegiada,acudeal Consejo,parapedirqueunapeticiónqueha

de formular seavista y falladaporesteTribunal, rompiendoel juegode competencias

territorialespor el que debíasercompetenteparaconocerdel asuntoel Corregidorde

Daroca.Deestaforma, sin normasconcretasen las que basarse,el Consejoadmitela

posibilidadde conocerde un asuntopara el que, en principio, no tiene competencia

expresa.Al mismotiempo,ordenaa lamáximaautoridadjudicial deAragón,el Presidente

de laAudiencia,quelos órganosquede éldependenseabstengande conocerdecualquier

demandarelacionadacon el asunto.Puesbien, de ahí sederivandos consecuencias.La

primeraes para las personasdemandadas,que seven obligadasa litigar fuera de la

demarcaciónterritorial en la queresiden,con los consiguientesgastosqueello implica,

pueslos Procuradoresde Madrid que actuabananteel Consejoresultabanmáscostosos

que los queactuabanen localidadesde menortamaño.La segundade las consecuencias

eraparael propioConsejo;si suscompetenciasjurisdiccionalessedebíancircunscribira

las cuestionesde competenciay a diversosrecursos,la presentaciónde demandasen

primera instanciay el enjuiciamientoderivadode ellas,venía,no sólo a suponeruna

21 A.H.N. CONS. EscribaníaAragón.Pleitos.22.196.
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distorsión en su actividad,sino el accesoo la vía por la que se introducían en su

funcionamientocuestionesqueno eranmateriapropiade suconocimiento,pasandoasíde

serun tribunal de “revisión” a convertirse la Salaen Juzgadode Instancia.

2.1.4.Evolucióny formacióndelos órganosqueintegraban la Administración

de Justicia en Castilla.

El panoramaorgánicocon el que nosencontramosenCastillaa finalesdel siglo

XVIII contienepocasvariedadesrespectodel existenteuno o dos siglos anteriores.Se

puededecir,en líneasgenerales,quela administracióndejusticiacastellanaseformapor

la acumulaciónde órganoseinstitucionesquesevansuperponiendoy estratificandohasta

formar el conglomeradoque permanecedesdeel siglo XV casi inalterable.Sólo en dos

momentoshistóricosla monarquíamanifiestaintencionesde reglaren algunosaspectos

el mosaicoen el que semovia la Justiciacastellana.El reinadode los ReyesCatólicos

suponeun serioesfuerzoporponerordenen un nacientecaos,sin queseintenteentrara

valorarsusestructurasy líneasinternasde organización,sino solamentedefiniendolos

aspectosmásconcretosparaconseguirunamayoreficaciadel principalinstrumentodel

poder. Con la llegadade la dinastíaBorbónicase producennuevosintentos de fijar

determinadascompetencias,pero esta vez se hace con mayoresmatices politicos,

afectandosobretodo a los órganossuperiores,Consejode Castillay Audiencias.

El puntodepartidaparaun análisisevolutivo ha de serla BajaEdadMedia,por

serel momentohistórico en el que seperfilan los órganosadmistrativosencargadosde

hacerjusticaque pasana permancerhastael estadoconstitucional.La ideafundamental

ateneren cuentaserála delos dosplanosdeadministrarjusticiaqueexistían,y quesi bien
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tienenun origeny un sentidofáctico,de estabifurcaciónderivael sistemajerarquizadoy

derecursosqueposteriormentese afianzó.En principio lajusticiapertenecíaal rey y a su

esferapersonaldepoder,y enestamedidaeracompetentepararesolvercualquiercuestión

queanteél seplantease.Perolaextensióndel territoriohizo queresultasennecesarioslos

jueceslocales,y despuéslos órganosde lajusticiaintermedia;así,de los concejossurgen

juecesqueadministranlajusticiaennombredel reyy cuyasdecisionessonrecurribles.De

la esferapersonaldel rey sedisgregaotra justicia, la colegiadasuperior(Chancilleríay

Audiencia),que actuandopordelegaciónrealresuelvencomotribunalesde apelaciónlos

asuntosplanteadosante la justicia local. Pero los tribunalessuperiores,Consejoy

Audiencias,sereservanunaparceladejurisdicciónparala primerainstanciaque actúa

como dislocanteen el sistemacompetencial.

lO.~ Baja EdadMedia. Creaciónde las basesestructuralesy comnetencialesdel

sistema.Unode los aspectosquesehacenecesarioteneren cuentaparala administración

dejusticiaen laBajaEdadMedia,es el hechode queen estemomentosefija la función

real de juzgar tal como semantuvoa lo largode siglos,reforzadaporla monarquíadel

nacimientodel EstadoModernoy la absolutistadespués.

“La identificación de la función real con el
cumplimientoy la ejecuciónde lajusticia, unidaa
la extraordinariaamplitudquedel conceptode esta
setiene en la Edad Media, dieron lugar a que la
actuaciónjudicial del Príncipefuerala via por la
queel poderrealcaminóresueltamentehastallegar
aadquirirel carácterabsoluto[•••]“22

La función más característicadel Rey durantela Edad Media la constituyeel

22 PEREZDE LA CANAL, “La justiciade la Cortede Castilladurantelos siglos XIII al XV”, Pág.387.
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cumplimientoy ejecuciónde la justicia, con un fin de mantenimientode la paz de la

comunidad.Esteejerciciode lajusticia sellevabaacaboen dosplanos;porun lado, se

realizabaen el medio social de las contiendas,puesen la soluciónde los conflictos es

cuandola intervencióndelpoderrealsematerializa.Deotraparte,enestaactividad,el rey

y suentornodepoder,aplicabay creabael derecho.Aquí estáquizasel aspectoen el que

el poderse materializaen mayor medida; la toma de decisiones(las sentencias)se

condicionabaal derechoen el que sedebebasarel monarcay susórganos,y al mismo

tiempo,de la prácticaquesurgeen la formadejuzgaraplicandoel derecho,seva creando

otra forma de derechoque condicionaráen gran medidala forma de administrarsela

justicia, hastaqueel estadode división de poderesinstaurala legalidadcomo mediday

como limite paralosjueces.

Históricamenteesel momentoenel que setiendea unaunificacióndel derechoy

desu aplicación.LasreformasAlfonsinasdelsigloXIII sonclarosintentosde unapolítica

unificadoratendenteafortalecerel poderdel monarca,enlos queel hechode hacerjusticia

presidelas intencionesy las realidades.Nace en estemomentola diferenciaentrala

justiciacriminal y lajusticiaprivadao civil, al delimitarselos pleitosforerosy los pleitos

del rey,comounaesferaexclusivadel poderrealy al mismotiempocomoun instrumento

de controly fortalecimiento.Porotro ladose amplíael ámbito deaplicacióndel derecho

real, al poderserutilizado como derechosupletorio en los casosen los que los fueros

municipalesno contuviesenlanormanecesariaa aplicaral puntodela controversia.Desde

aquí se puedehablarde una seriede rasgosde la administraciónde justicia que se

constituyenen propios y diferencialesde Castilla y que fueron asumidospor épocas
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postenores.

- arrancade estemomentohistóricola institucionalizaciónde la administración

dejusticia, conel establecimientode los órganosqueadquirieroncarácterpermanente,y

que derivabandirectamentedel poderdelrey.

- Se consolidanlos juecestécnicos,que actúanconcarácterprofesionaly son

establesen sufunción.

-La justicia deja de estar en manos de los particulares,arbitrándose un

procedimientode oficio paraperseguirlos delitos, a travésde la pesquisa.

- Con el fortalecimientode los municipiosy la delimitaciónde suesferapropiade

poder,ladesignaciónde las justiciaslocalessevinculaa estetipo de corporaciones

- Se establececon carácterestableel Tribunal permanenteen la Corte. Se

vinculaestetribunal con el Chanciller,porlo quesele denominaChancilleria; al mismo

tiempo se haceestable,conformándosecomo un cuerpocolegiado dejuecesestables,

independientesdel ConsejodelMonarca.23

B) Los órganosde justicia. Partiendode la idea fundamentalde que toda la

jurisdicciónprocededel Rey, y ademásle estáreservadaen exclusiva,y queporlo tanto

todoslos órganosdejusticiasedebenentenderdeorigenreal,sepuedenclasificarcomo:

-Organosque estánintegradosen la organizacióncortesana.Son, ademásdel

propio ConsejoReal,los Alcales de Corte, que en lo criminal actúancomo alcaldes

ordinariospararesolverlos delitos quese reservanal Rey; y en lo civil lo hacencomo

juecesde alzadaen los recursoscontraresolucionesde los juecesinferiores.

23 ESCUDERO,“Curso de HistoriadelDerecho”,Pág.598..
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- Organosque procediendode la justicia cortesanasehan desvinculadode su

ámbitode creación.Las Chancilleríasnaceny sehacenestablescomoencargadosde la

documentaciónjudicial. Los juecesque las integrabanerajuristaso eclesiásticos,con

tendenciaa la tecnificación.TeníacarácterdeTribunal deApelación,conocíatambiénde

algunascuestionesen la primerainstancia.

- Or~anosquesecreanfuerade la esferay organizaciónde la Corte.Tienenen sí

mismosun carácterespecial,como lo eraelTribunal delLibro enLeón.

- Aquellosorganismosquesurgencomoresnuestaanecesidadesconcretas.Tal es

el casodel AdelantadoMayorde la Cortequetienecarácterde sobrejuez,paraconocer

de los agraviosinferidospor los Tribunalesde la Corte

Suguiendoel esquemade los ór2anosque inte2raban la administración de

lusticia en la Bala Edad Media, se puedehacer el resumende los que senan

posteriormentelas estructurasadministrativasmodernasparael ejerciciode la justicia.

1 ConsejoReal (también ConsejoReal de Castillay Consejode Castilla).Órgano

territorial y colegiado,con funcionesde gobiernoy funcionesdejusticia. Es un órgano

creadorde Derechoy sus acuerdos(Autos Acordados)tienevalor de ley.

2 Justiciaintermedia.Surgidapor necesidadesde la extensióny control del

territorio. Los Merinos como jueces ordinarios y los Adelantados,con carácter

extraordinario,conel tiempovandesapareciendo,quedandosóloconcarácterresidual.En

estazonaintermediadelajusticiasesituanen estemomentolos AlcaldesMayores,como

asesoresde los adelantados.Sonverdaderosoficialesletrados,y con el tiempopasarona

serjueceslocalesautónomos.
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3 Justicialocal. La justiciamásalejadade la Cortey del controlRealeraaquella

quesedesarrollabaen el medio concretode las poblaciones.Los alcaldessonoficiales

judicialesno políticos.Podíanserdenombramientoreal,“alcaldesdel rey”, o nombrados

porel Concejo,“Alcaldes foreros”.Coexistíanambos,aunquea los alcaldesdel rey seles

reservabala jurisdiccióncriminal.

Esteesel entramadofundamentaldel quepartiótodala estructuraadministrativa

paralajusticiacastellana,quecon escasasmodificacionesy adaptacionescontinuóhasta

el siglo XIX siendola baseestructuraldel sistemajudicial castellano.

2o.~ Transformacionesyadaptacionesen la EdadModerna.Elesquemaanteriorse

mantienepracticamenteinstaladoen Castillahastael reinadode los ReyesCatólicos,o

cuantomenos no es hastaeste momento que la monarquíaemprendela tarea de

reglamentar,y enparteremodelarlosórganosdelaAdministracióndejusticia.Laespecial

atenciónque prestarona estesectorde la burocraciacastellana,setradujoen distintas

disposicionesa lo largodelsiglo XV, normasqueporotraparteestuvieronvigenteshasta

la Codificación.En Madrigalen 1475, en Toledoen 1480, en Piedrahitaen 1485, y en

Medina en 1480, traducido en reales provisiones y ordenanzas,perfilan con mayor

precisiónde la queexistíahastael momentola composicióny funcionesdel Consejode

Castillay la Chancilleria,paralaquedansusOdenanzasen 1498.Laotragranaportación

de esteperiodo a lo que sepodíaconsideraruna mejor regulaciónde los órganosde

justicia,serefierealasprecisioneshechassobrelos CorregimientosconlaInstrucciónpara

Corregidoresde 1500. En estemomento,sehanido definiendoalgunascaracterísticasde

la administracióncastellana,como erala separaciónde funcionesde gobiernoy justicia



154 Lajurisdicción Realordinaria

en los órganosintermedios,Chancilleríasy Audiencias.Mientras,el ConsejoReal de

Castillaasumela funciónjurisdiccionalsuprema,y con la creacióndenuevasAudiencias

en el siglo XV, estostribunalessevan perfilandoclaramentecomoórganosde apelación.

Porotraparte,los Corregimientos,quesurgenafinalesdel siglo XIV conunaclara

intenciónpolíticadecontrol,seperfilany consolidancomoverdaderosjuecesdeinstancia,

enlo quesepodriallamarunaorganizaciónsecundariaintermedia,tendiéndosea la figura

del Corregidorletrado. Es juezúnico en sudistrito y administrala justicia tantopenal

como civil.

Decrece desde este momento el interés de la monarquía por intervenir

legislativamenteen los órganosdeadministrarjusticia,salvotímidosintentosafinalesdel

SigloXVII, conlos quesemodificala composicióndel Consejode Castilla,mientrasque

se mantieneinalterabletoda la organizaciónanterior. Con la llegadade la dinastía

Borbónicaseproduceun intentode introducircambiosen los órganosde la Cortey en la

Administración en general, de acuerdocon una orientaciónpolítica unificadora y

centralizadora.Racionalizarel aparatoestataleraexigencianecesariaparahacereficiaz

la intervencióndel Estado.24En estalínea,al Consejosele pretendenrestarcompetencias

gubernativas,a favor de las Secretaríasde Estado,dejándolelas judiciales casi en

exclusiva.Las Salasdel Consejo,los Fiscales,sonobjetode intentosreformistasqueno

siemprellegan a prosperar.Pero quizássea en el ámbito de la justicia intermediao

territorial,en concretoenlos corregimientos,enel quelaactividaddeesteperiodosedirija

conmayorfervor paraadaptarla realidada lo cambiossocialeshastael momentotenidos

24 MORALES MOYA, “Reflexionessobreel EstadoEspañoldel Siglo XVIII”, Pág. 25.
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encuenta.LasIntendencias,los Corregimientos,y lasAlcaldíasMayores,vanperfilándose

comojuecesespecíficosy letrados,cuyajurisdicciónquedamejordefiniday diseñada,así

como los elementospropios del oficio y del cargo.

Detodasformas,estoscambiosy reformasintroducidasen el sistemaorganizativo

de la justiciacastellana,fundamentalementepor los ReyesCatólicos,y porlos primeros

Borbones,no fueron verdaderasreformasestructuturalesu organizativas.Los esquemas

administrativoscastellanospemanecieroncasiinalterablesdurantemásde cincosiglos,y

sólocon la llegadade los pricipios liberalesy la implantacióndel EstadoConsitucional,

seproduceunaauténticareformade la administracióndejusticia.En cualquiercaso,esta

nuevaorganizacióneshija y herederadela anterior,puessi tenemosencuentalos aspectos

jurisdiccionalesde los oficialesde justicia,los Corregidoresson los juecesde Primera

Instancia e Instrucción, los alcaldesordinarios los persistentesjuecesde distrito y de paz;

y encuantoa lasAudiencias,sonlos mismostribunalesde apelación.Sólola desaparición

del Consejode Castilla,y la creacióndel TribunalSupremo,comoun órganoexnovo,son

los dosaspectosrealmenteinnovadoresde la administraciónconstitucionalrespectoa la

relegadade Antiguo Régimen.

2.2. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA

CASTILLA DEL SIGLO XVIII

.

La situacióninstitucionaly órganicadela AdministracióndeJusticacastellanaen

el último tramodel AntiguoRégimen,dentrode los parámetrosde confunsiónfuncional

y competencialen los queestabainmersa,puedeseresquematizadautilizandocriteriosde



156 LajurisdicciónRealordinaria

clasificación en ciertamedidaactuales.Parece,másadecuado,el criterio que tiene en

cuentalos aspectosterritoriales(justicialocal, intermediay superior),y queal fin y al cabo

estápuestoen relacióninmediatacon el principio dejerarquizaciónque presidetodo el

sistemaadministraivocastellanoen la EdadModerna.

Porotraparte,en todo momentohayquetenerpresenteel hechohistórico de la

formaciónde los distintosplanosde ejerciciode lajusticia.Nohayqueolvidar,puesestos

hechosvienena condicionarpostenormentetodo el sistemaorganizativocastellano,que

la Justiciaseoriginaen distintosniveles.En primerlugar,el hechodeserel ejerciciode

lajusticiaun actividadinherenteal propio poderdel monarca,condicionala fundamental

justicia de la Corte con la consiguientesegregaciónde la justicia encomendadaa las

Chancilleríasy a las Audiencias.Porotro lado, la realidadterritorial castellana,afectóa

lajusticia inferioro local, aquepermaneciesey seconsolidasecomoun elementobásico

parael desarrollodel sistema.Entreambasjusticias,ladelreyy la local, seestablecióotro

nivel de carácterterritorial,basadoenlas lineasfronterizas,quefueperdiendovigordesde

el sigloXIV, y queya en el XVIII erasólo un residuode lo quesupusoen laEdadMedia.

Seva a intentardiseñarun esquemaorgánico,queno organizativo,de los órganosque

administrabanla justiciadel rey en Castilla, a partir de treslíneasgeneralesquesonen

sí mismasun reflejo de la estructurapiramidaly jerárquicade laburocraciaCastellana.

1 ~.- Justicialocal o inferior. Erala JusticiaenPrimeraInstanciay estabaintegrada

por

AlcaldesOrdinarios

AlcaldesMayores
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Corregidores

20.~JusticiaIntermediaquela formaban

AdelantadosMayores

Alcaldesde Adelantamiento

30 Nivel Superiorde la justiciacastellana

.

Chancilleríasy Audiencias

Alcaldesde Casay Corte

Consejode Castilla.

En estecapítulosevaha hacerunabrevereseñadelas característicasde cadauno

deestosoficioseinstituciones,puessehablarámásextensamentedelos juecesen general,

y seharáun estudiodelaChancilleríadeValladolid comoparadigmadeórganocolegiado,

en el que sepuedenestudiarel resto de las profesionesy oficios judiciales.En este

momentoseanalizará,con mayorprofundidadlas figurasde los Abogados,Escribanosy

Procuradorescomo profesionesforensescuyalaborinfluyó no pocoenla evolucióndela

prácticade los tribunales,y consiguientemente,en el devenirdel cursoprocesal,que es

finalmenteel verdaderoobjetode estetrabajo.

2.2.1.Los AlcaldesOrdinarios.

EranestosAlcaldeslosjuecesdelaspequeñasciudadesy comunidadescastellanas.

En un principio sehabíancorrespondidocon los llamadosalcaldesforeros , porserlos

queaplicabanel Itero;posteriormente,coexistieroncon los alcaldesdedesignaciónreal

,

comouno de los instrumentosde fortalecery asegurarlamonarquiacastellana.Teníanel
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carácterde juecesordinarios inferiores, y erantodos los que habíansido puestosen

ciudades,villas y lugares,para la administraciónde la justicia,juzgandoen primera

instancia “las pretensionesy controversiasde los subditosdel territorio o distrito

jurisdiccional de cadajuez”.25 Pesea los intentos de los reyespor controlar el

nombramientodeestosAlcaldes,26la realidadfue quedurantesiglos coexistieronambos

alcaldes,losnombradosporlos concejosy los nombradosporel Rey.Tantosi el cargoera

electo, como si procedíade nombramientodel rey o de su Consejo, los Alcaldes

Ordinarioserancargosanuales,y convivíandos encadapueblo.Eranpersonasdel lugar,

quepodíantenerun ciertorelieveentresusconvecinos,y el ejerciciodelcargoconllevaba

un notableprestigio social. Por otro lado, eranjueceslegos en derecho,carecíande

estudioslegales,y pararesolverlas cuestionesjurídicasanteellospresentadas,seveían

obligadosa nombrarun Asesor.Aunquetambiénocurríaque, pesea suignoranciaen

cuestionesde derecho,estosjueceslocales,prescindíandel asesor,e intentabanresolver

las cuestionesporellosmismos,produciéndoseciertaconfusiónentresusadministrados.

EstacircunstancialadescribegráficamenteBerníy Catalá,cuandonosdice,quedespués

de haberrecorridodistintoslugares,haobservadoque

“La confusión que padecen algunos
AlcaldesOrdinarios,puesacompañándoles
buen celo, no saben que hacerseen la
Administraciónde la Vara, queporun año
se les confiere.Si consultancon Abogado,

25 GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”,Pág.45.

26 Todoslosjuzgadoresparalibrar lospleitosseanpuestospor nuestramano o por losReyesquedespués

denos vinieren,porqueaquellosquesonllamadosjueces,o Alcaldesordinariospara librar los pleitos. no los
puedenponeraftas. NR. 1.9.3.
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y le sale mal, se desesperan;y como
Alcalde, y Súbditos regularmente son
labradores,se forman una justicia a su
modo Queavenashay guienla entienda.27

En la práctica,estosjueceslegosrecurríanal nombramientodelAsesorparatomar

la decisión final en el pleito, y en lo que se refiere a las decisionesintermediaso

interlocutorias,queno erande fondo sino de procedimiento,o bienresolvíansegún“su

leal sabery entender”,o recurríana los consejos,no siempresaludables,del escribanode

la causa,de ahí que seles aconsejaseno escucharlesen las recomendacionesque les

diesen.

En un pleito seguidoante el Alcalde Ordinario de Villacastin en 1751, por el

arrendamientodeunastierras,el juezresuelvelascuestionesprocesalesporsí mismo.Pero

en el momentode la conclusiónparasentencia,decideque paraproveerconformea

Derechoseremitan al LicenciadoJoséde BarredaLombena,Abogadode los Reales

Consejosde la ciudaddeAvila, a quienSuMercednombraporsuAseso?8.Los asesores

de losjueceslegos,figuraporotro ladomuy frecuenteenla administracióndejusticiade

todo el Antiguo Régimen,senombrabanentreAbogadosexaminadosporel Consejode

Castilla, y cobrabansus derechosdirectamentede las partes,que tambiéntenían que

hacersecargode los gastosde “llevaday traida” delos autos,desdela localidaden la que

seestabaviendoel pleito, hastael lugarderesidenciadel Asesor.Ademáseranfrecuentes

las recusacionesde los asesoresnombradosparaestoscasos.Pararecusarno hacíafalta

27

I3ERNI Y CATALÁ, “InstruccióndeAlcaldesOrdinarios”,Pág. 1.

28 CHAN. VALLA. PA. 3782-3.
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alegarun motivo, y aunquela petición de recusaciónno estabafundada,los jueces

preferían admitirla antes que soportar apelacionespor estos motivos. Se daban

recusacionesconsecutivas,hastacinco seguidasen unmismo asunto,con unafinalidad

muyclarade dilatarel asunto.29

Unavezquesehabíanombradoal Asesor,laspartesseencargabandellevarlelos

autosparaquelos estudiasey diesesu parecer,y enbaseaél, el juezdabasu sentenciao

auto definito,con acuerdo de asesor,quefirmaba también como si interviniese

directamenteen suelaboración,aunquela decisióneradel propio Alcalde. Seexigíala

firma del asesorcomo unamedidadel control de las responsabiliddesmutuas,de una

decisióntomada“amedias”,en la inteligenciaquepore/dictamende/Asesornecesario

no quedaresponsableel JuezLegoa sus resultas,y siporel del voluntario o electopor

el mismo,por no estar obligado a seguirsu parecersi no cuandoentendiereque es

arreglado.30

Estosjuecesconocíanen primera instanciade las causasciviles y criminales,

aunqueen algunoscasossucompetenciaselimitabaa cuestionesde menorcuantíay a

diligenciasa prevenciónen lo criminal. Peroantelos AlcaldesOrdinariossepresentaban

y resolvíanpeticionesqueafectabande formaimportantealavidasocialdelas localidades

castellanas,desdesimplesreclamacionesde cantidad,hastareclamacionesde censosy

cumplimientode contrato,pasandopor los siemprerecurrentestemasarrendaticios.

La situaciónadministrativade estosjuecesestádispersaporlas normasrecogidas

9 Ver CHAN, VALLA. PA. 3581-3.

30 GUARDIOLA Y SAEZ,Ob. Ch. Pág.48.
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enlaNuevaRecopilación,y enmuchosaspectosseasimilaa lo reguladoparaAlcaldesde

Adelantamientoy Corregidores.Asi, debíanhacerrelación-memoriade suactividaduna

vez finalizado el tiempo de su mandato,y en algunos casospodíanestarsujetosa

residenciao a reclamacionesuosteriores.Les ocurrió a los que fueron Alacaldes

Ordinariosdel lugarde Bernardos,Segovia,en el añode 1762,alos quedosañosdespués

el ProcuradorSíndico del Común les reclamabaparte de la cuentasque tenían sin

liquidar.31

Con todo, la importanciade estosjueceslocalesno estabaen la trascendencia

económicade las cuestionesanteellos ventiladas,ni en su aportaciónal mundo del

derecho,sinomásbienen habersido unajusticiapróximaa los convecinos,resolviendo

las cuestionesque para los habitantesdel medio rural, eje central de su jurisdicción,

resultabande trascendenciasocialy personal.Eranla Justiciapróximay conocida.

2.2.2.Los AlcaldesMayores.

Estosjuecesde primerainstanciaresultanmenosfácilesdeprecisar,en cuantoa

su perfil administrativo,quelos AlcaldesOrdinarios.Ejercíancomojuecesletradosen

ciudades,no en pequeñaspoblaciones.La historiografia estádividia en cuanto a

adjudicarlessu origen,Paraunaparte(LalindeAbadía,GonzalezAlonso)los Alcaldes

Mayorestienesu origen históricoen los Adelantamientos,ya queestosoficialesejercían

comoasesoresletradosdel Adelantado,pasandoa sustituirlesunavezquedesaparecieron.

Porotra parteMaría PazAlonso consideraa los AlcaldesMayoresmáspróximos al

31 A.H.P.S J-1027/25.
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Corregimientoqueal Adelantamiento,fundamentalmenteporel carácterambulantedeeste

último frentea la estabilidady localidaddel otro. La realidadparael siglo XVIII esque

eran verdaderosjuecesletrados,vinculadosa los Corregimientoscomo Tenientes-

Asesores,peroque actuabancon autonomía.Lo cierto esque, parael periodoestudiado

nosencontramoscon AlcaldesMayoresen las principalesciudadescastellanas:Segovia,

ZamoraCiudadRodrigo,e incluso,a lamismapersona,el LicenciadoPérezde laLastra

estáen Segoviaentre1755-57y en Zamoraen 1766-1768.La realidadesqueya a finales

de la épocamoderna,estosjuecesletradosseconsiderabanequiparadosa los Alcaldes

Ordinarios,y a los Corregidorescomo unosjuecesmásde instancia,perocon el especial

matizde serletrados,cosaqueno siemprecabíaesperarde un Corregidoro deun Alcalde

Ordinario. Lo demuestrael hecho de que en la legislaciónBorbónica se mencionan

indistintamentea los Corregidoresy a los AlcaldesMayores,y aunquea los Alcaldes

Mayoresles correspondíanombralosal Corregidor,podiahaberAlcaldesMayoresde

nombrameintoreal,paralas Ciudadesen las queno habíaCorregidor.La identificación

con estosotrosoficialesestáclara,puestodo los quesediceparalos Corregidoresdebe

entendersetambiénparalos Alcaldes Mayores.32 En cuantoa su integraciónen las

estructuraspolíticaslocales,en la Ordenanazade Intendentesy Corregidoresde 1749,se

preveeque en los casosen los que no hayaTenientede Corregidor,esdecir, Alcalde

Mayor,deberáocuparsede susfuncionesel RegidorDecano.En 1764sesigueun pleito

en Segoviaen el queun hermanole reclamaaotro las cantidadesquele correspondenpor

haberpagadoun censo.Esun pleito inacabadoquecomienzaenseptiembrede 1764,ante

32 NUEVA INSTRUCCIÓN PARA CORREGIDORESY ALCALDES MAYORES. ¡788.Cap.5.
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el Alcalde Mayor de la Ciudadde Segoviay su tierra, Licenciado Don JoséMoya,

abogadode los RealesConsejos,y en el que laúltima resoluciónsedicta en septiembre

del mismoañoporDon Diego de Torresy Riofrio, “Regidorperpetuode estaciudaden

quienresidehoylajuridicciónRealy ordinariaporindisposicióny ausenciadelos Señores

juecesquelo sonen propiedad”33

2.2.3.Los Corregimientos.34

HablardeCorregidoreseshablardel paradigmadelos juecesdelaEdadModerna,

no envano sonlos juecesqueen mayormedidahantrascendidoal mundode la literatura

y de la expresión. Seasociasu oficio al oficio del juezpoderosoy omnipresente,extenso

en facultadesy conmarcadarelevanciasocial.Peroaquíno vamosa conocera los jueces,

puesestáreservadootro momentode estetrabajoparatratarde esteoficio trascendental

socialy politicamentehablandoa lo largode todo el periodode Antiguo Régimen,si no

quesevaa intentardarun ideade cual erala insitituciónde los Corregimientosen el siglo

XVIII, partiendode su evoluciónantenor.

Para Lalinde Abadía el Corregimientoes una organización secundariade

cardaeradniinistrativo-iudicia/. Su principal valor estáen la fuerza de control que

tuvieronparala monarquía,al suponeruna vía de penetraciónde la justicareal en los

concejos.35Naceel Corregimientoen el sigloXIV, perono eshastael reinadodelos reyes

~ A.H.P.S..14236 II.

~ Sobrelos Corregidoreses fundamentalla obrade GONZALEZ ALONSO “El Corregidorcasellano,

1348-1808”

~ MARIA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 109.
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Católicos,en 1480, cuandoadquiresu configuracióndefinitiva; lo quecomienzasiendo

como un instrumentode la monarquíaparacontroldelas organizacionesy jueceslocales,

se va definiendo y perfilando como una de las institucionescon competenciasmás

extensasen el Antiguo Régimen,no envanosehizodeella un regulaciónminuciosa

el sigño XVI ya sepuededecirqueestáconsolidadacomo un elementoeje del sistema,

configurándoseel muncipioresidenciadelCorregidor,comocabezadeCorregimiento.Se

lesconsiderabalos Magistradosdemayorautoridaden lospueblos[..]y querepresentan

al Soberanode quiendimanala jurisdicción civil y criminal..37Además,de las extensas

competenciasen materia de Gobierno, tiene el Corregidor jurisdiccionalmente

competenciasen materiacivil y criminal, actuandocomojuezde primerainstanciaen su

demarcación,y comojuezde alzadasrespectode las decisionesde los jueceslocalesde

su propio territorio. El Corregidoresun Magistradoque

“Contiene en si mismo en los pueblos o
provinciasquegobierna,jurisdicciónalta y
baja,meroy mixto imperio, porel queson
despachadoslos negocios contenciosos,
castigados los delitos, y puestos en
ejecuciónlos actosde buenagobernación;
traeVara en señalde señorioy cargo que
ejerce,y es el mayordespuésdel Príncipe
en laRepublicaquerije.”’~

No sepuedehablardeCorregimientosy Corregidoressin hacerlode los tenientes

3t

0 Son fundamentalesla InstrucciónparaCorregidoresde 1500,y la NuevaInstrucciónpara

Corregidores de 1788.
37GUARDIOLA Y SAEZ. Ob. Cit. Pág.45

VILLADIEGO Y VASCUÑANA, “Instrucción politica y prácticajudicial”, Pág. ¡43.
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de Corregidor. Estos oficiales reales eran siempreletrados, y suplían la falta de

conocimientostécnicosque en la mayoriade los casosteníael Corregidor;eranpor lo

tanto insustituiblesen la institución del Corregimiento; la decisionesconjuntasdel

Corregidory suTenienteequivalíana las de un órgano colegiado,haciéndolassuyasel

Corregidortitular, por lo que las sentenciasdadasporel Tenientede Corregidorno eran

apelablesanteel propio titular del Corregimiento.Además,en ausenciadel corregidor,

hacíadirectamenetesusfuncionesel propioTeniente,sustituyéndolede formaautomática.

La situaciónen el siglo XVIII no parecevariarengranmedidasobrela queexistía

con anterioridad.Superadoslos añosinmediatamentesiguientesa laguerrade Sucesión,

en los que se producenalgunasalteracionesqueno afectana la estructuramisma de la

institución,comoenejanacionesocasionales,el Corregimientosiguesiendola institución

clavede laMonarquía,enestecasofuertementecentralizadora,paracontrolarla actividad

en lasciudades.A lo largodelos añossiguientes,sevan dandodisposicionesreguladoras

de aspectos parciales de los Corregimientos, sobre su control, necesidades,

representaciones,distribución.Semanteníaunaciertapreferenciaporlos corregidoresde

Capay Espada,sobretodo en las demarcacionesimportantes,yaque implicabancargos

deconfianzapúblicapues“peseala tendenciaa designarletradosparael desempeñode

los Corregimientos[...],habíacasosen queerapreferiblecontarconpersonas,quizácon

menorformaciónjurídicaperomásexpeditivasa lahorade enfrentarsea los importantes

asuntoscotidianos[...]y sometera unosAyuntamientostodavíadíscolos”.39

~ HERNANDEZ, Marino. “La evoluciónde un delegadoregio: CorregidoresdeMadrid en los siglos XVII
y XVIII”, Pág.582.
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La OrdenanzadadaporFenandoVI el 13 de octubrede 1749, queregulabalas

Intendenciasde Provincias, ademásde las del Ejército, acumulandoel oficio de

Corregidor. Los nombramientossehacíanpor tres años,con juicio de residencia.En

cuantoa los AlcaldesMayores,debíansernombradosa propuestadelConsejodeCastilla.

Desdeahí sevagestandouna normativaqueregulaselacarreraparalos Corregimientos,

iniciándosecon unapeticiónde Campomanesala Cámarade Castillaen 1768,y de dos

sucesivasconsultasde la Cámarade 1775 y 1781. En ellasseproponela creaciónde la

escalade Corregimientosy AlcaldíasMayores,laduraciónen el cargoporseisañosy la

exigenciadel título en Derechoy un examenprevio;en los Decretosdadosen 1783 se

recogetodaestapolítica.

Perola regulaciónmásdefinitivamentecompletacorrespondeala Instrucciónde

Corregidoresde 1.788. Sepretendiócon estadisposición,cuyaelaboraciónsehizo a

travésdela CámaradeCastillaa instanciadel FiscalCampomanes,hacerunasistemática

normativa de los Corregimientos,en cuantoa la distribución territorial, situaciones

administrativasde los Corregidores(entrada,ascensoy término), dotacióneconómica,

control de suactividad,tiempode servicioy promoción.EstaInstrucciónrecogevariados

ámbitosde la gestióndel funcionario sin aludirse apenasa su condiciónjurídica en

cuanto a tal.40 Finalmente,hay que decir, que pesea los cambiosestructuralesque se

producenen el siglo XVIII, vertidosen las reformasborbónicas,no sepuedehablarde

verdaderasmodificacionesrespectode situacionesanteriores,puesinclusosemantienela

diferenciaentreCorregimientosde Capay Espaday Corregimientode letras.

GONZALEZ ALONSO, Ob. Cit. Pág.255.
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En general,comorasgosevolutivosy diferencialesde los corregidoresen el siglo

XVIII, sepuedehablardeunamayorflincionalidaden el cargo,sin queseanecesariauna

formaciónacadémicasuperior.Sonañosen los quesemejorala dotacióneconómicade

losoficios, lo quesiempresuponeun repercusiónpositivaenel ejerciciodel cargo.En los

nombramientosque se hacenen estos añospara el oficio de Corregidor,se da una

tendenciapaulatinaal aumentode la duración,sin especificarseel tiempoparael que se

hacen.AImismotiempo,Madrid, suCorregiminnto,seperfilacomo laculminaciónde la

carreraprofesional~

En estemomentohay quehacermencióna otrainstitución,queconviveun cierto

tiempo con los Corregimintos,pero cuyaduraciónfue restringida.En 1711, Felipe V

introduce la figura de los Intendentes,como un trasunto del funcionario local de

representacióny control real existenteen Francia.Aunqueen principio sedefinencon

mayor importanciay claridad sus competenciamilitares, pasarana superponersesus

funcionesa las del propio Corregidor.Se mantieneasí hastala RealCédulade 13 de

noviembrede 1 766,por la que seseparandefinitivamenteCorregimientose

Intendencias,reservándoseparaéstosúltimos lasmateriasde Guerray Haciendamientras

quelos Corregidoresmantienenintactassusprimitivascompetenciasdejusticiay policía.

Desdeestemomento,y hastael reglamentoprovisionalparalaAdministraciondeJusticia

de 1834, los Corregimientosse consolidanen el sistemajudicial español,y porlo tanto

castellano,con la consistenteregulaciónquede ellos sehaceen 1788.

2.2.4.-Lajusticia intermedia.Adelantadosy Alcaldesde los

41 HERNANDEZ MARINO, “La evoluciónde un delegadoregio: Corregidores”,Págs.582 y ss.
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Adelantamientos.

Estamosante una institución de la justicia castellanaque en si misma esuna

muestrade los rasgosque la caracterizane indentifican. En primer lugar, son los

Adelantamientosuna claro ejemplo de lo que era la justicia acumulativa,en la que

aparecíanórganossuperpuestossinunapreviaplanificacion,simplementeporunaextraña

intencióndepermanenciay depersistiren institucionesquehabíanido perdiendosentido,

comosi existieseen el podercentralizadoun cierto temoraeliminaro hacerdesaparecer

órganosque,habiendosurgidoparaunosfinesy unasnecesidadesconcretas,habíanido

perdiendosusignificado.Laconsecuenciamásinmediatay evidentedeestasuperposición

y de estapersistenciaen los órganos,era la confusióncompetencialy las consecuentes

disfuncionesderivadasdel caosestructural.

Nacenlos Adelantamientoscon unadefinidavoluntadde controlde un territorio

mediantecircunscripciones,al frentede las queestabaun AdelantadoMayor.quea parte

de otrasfunciones,actuabacomojuezde alzadaen suterritorio, resolviendolos recursos

planteadoscontra los alcaldesordinarios,al mismo tiempo que decidíaen las causas

derivadasde la comisiónde delitos graves. A los Adelantadosles acompañabanlos

AlcaldesdelAdelantamiento,eranoficialesletradosdenombramientoreal.Asíconcebido

el sistema, tenía una justificación, pues estos juecesdel adelantamientoresolvían

conflictosy recursosen áreasdel territorio alejadasespacialmentede laCorte,en las que

podía resultar complicadopara los particularespretenderante la justicia cortesena

simplementeporlas dificultadesderivadasde la distancia.Todoslos oficialesqueservían

en un Adelantamiento,teníancarácterambulante,del quesederivabala obligaciónde
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trasladarseperiodicamentea distintoslugaresde la circunscripción.Con el tiempo,este

sentido de acercamientode la justicia a territorios alejadosy despoblados,se fue

perdiendo,y en el siglo XV desaparecenlos Adelantadoscomo verdaderosjueces,

quedandorelegadosa un plano meramentehonorífico; pero las circunscripcionesse

matienen,y al frentede las mismascontinúanlos Alcaldesde Adelantamiento.Pesea la

parcial desapariciónde esta institución, la monarquíase empeñaen regularaspectos

parcialesde su estructuray a mejorarlas normasde funcionamiento.En 1543, y como

consecuenciade la visita efectuadaporun Oidor dela ChancilleríadeValladolid a los tres

adelantamientosexistentes( Palencia,Burgosy León)), se danunasOrdenzas42a cerca

de como hande actuarlos AlcaldesMayoresde estostres adelantamientos,extensivaa

escribanos,abogadosy otrosoficiales.Ademásdeinsitirseen sucarácterambulantey en

la obligaciónde trasladarseperiodicamentea los distintoslugaresde la circunscripción,

seamplíasucompetenciaenprimerainstancia,puespuedenactuarcomojuecesordinarios

en todaclasede procesosen sulugarde residenciaextensivoa cinco leguasen tomo,43

dándolestambién competenciaspara asuntosconcretosen los que se actuaríapor

delegacióno comisióndel Rey,del Consejoo Chancillería.El conocimientoen segunda

instanciade los recursosplanteadoscontralas sentenciasde lasjusticiasordinariasde su

territorio, esotracuñade distorsiónenel ordenjerárquicoestablecidoparalaresolución

de los recursos,yaquesemantieneestalíneaintermediaentrelajusticia local y el primer

escalónde la justiciasuperior,las Chancillerías,lo que suponeunaquiebraen el sistema

42 NR. 18a75.4. 3.

MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cd. Pág. 112.
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competencialde estosórganos.

En 1600sedanotrasnuevasOrdenanzas,44enlas queseinsisteenel cumplimiento

de las anterioresy sedannuevasinstruccionespararesolverlos conflictos,insistiendoen

la necesidady en laobligaciónde trasladarlaAudienciacadaseismeses.

Enel sigloXVIII continuabanexistiendolos AlcaldesMayoresde Adelantamiento

como verdaderosjuecesletrados;lo que importa destacares su carácterde justicias

intermediasy ambulantes,y sus extensascompetenciascoincidentescon las de los

Corregidoresy con las de las Chancilleríasy Audiencias.

2.2.5.OtrosJueces.-

En laestructurasorgánico-administrativasdelaJusticiacastellana,no sóloestaban

confundidaslas competenciasde los distintosórganosque integrabanla jurisdicción

ordinaria, sino que ademáscon ellos se entrecruzabanotros organismosque hacían

funcionesjudiciales,superponiéndosea la estructuranormalizada.

Los Alcaldesde la Hermandadfueronuna creaciónde los ReyesCatólicos,con

unosfines muy concretos:Paliar la situaciónde bandidajea la que seveiansometidas

zonasdespobladasde Castilla. Teníanjurisdicciónordinaria sobrerobos y hurtos en

camposy despobladosquesellevabaacaboporsalteadoresde caminos.Seelegíandos

alcaldesencadapueblo,y lasjusticiasordinariaspodíanconocera prevencióny auxiliarles

en causaspropiasde su competencia.Era puesunajuidsidicción especializadapor la

materiaquepodíaconocer,queteníasólo carácterpenal,y en la quelas injerenciascon

las justiciasordinariasseproducían,en partepor la propiaactividadde ambostipos de
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jueces,y enparteporlas sumisionesa lasdistintasjurisdiccionesquesepodíanutilizarpor

las personasencausadas.

Los iuecesConsistoriales,eran tribunales de apelación integradospor los

Regidoresde las ciudades,que conocíande los recursosinterpuestoscontra autos

definitivos dadospor los Alcaldesmayoresde la mismaciudaden asuntosde pequeña

cuantíaeconómica,o en juicios sumarios.Estabannombradospor la Justicia y el

Regimientode la ciudad, y constituíanunaverdadera“Audiencia”. Susdecisioneseran

aplelablesantelas Chancilleriasy las Audiencias.Susentidoradicabaen la posibilidadde

controlar las apelacionesque llegabana Chancillería,resolviéndoseporestesistemalos

recursosen cuestionesde menortrascendenciay evitandoasí que colapsasenlos altos

tribunales.

Enun pleito interdictaldeobranuevaqueseinciaen enerode 1766anteel Alcalde

Mayor de Zamora,seproducentres instancias,La decisiónfinal del pleito dadapor el

Alcalde Mayor, esapeladaantelos JuecesConsistorialesde Zamora,y ladadaporestos,

ante la Chancilleríade Valladolid. Cuandose presentala primeraapelación, seda un

Decretopor el que , estandojuntos en e] Ayuntamientoy Salacapitular,los Señores

Justiciay RegimientodeZamora,porpartede [...) sepresentóel pedimentodeapelación;

admitenla apelaciónen cuantohayalugaren derechoy “nombranjuecesconsistoriales

paradeterminarla causaa los señoresDonJoséZuazoy DonJerónimoManrique,quepor

no haberconcurridoenel Ayuntamiento,seles debehacersaberparaqueeceptenel cargo

y procedanconforme a derecho,para lo cual se les confieren todas las facultades

necesarias.Cuandoel demandadoy apeladoesnotificado de estadecisón,presentauna
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petición,en la queniegala competenciade losjuecesConsistorialesparaconocerde este

asunto“conforme ala Ley Realrecopilada”porserde derechoperpetuo.Los juecesno

respondeny selimitan a nombrarunasesor.45NoeranTribunalesconstituidosconcarácter

permanente,sino que en cadaasunto, de entrelos regidoresde la ciudad se elegían

aquellosque debíanresolversobreuna causaconcreta.En cuantoa la excepciónde

competenciaque presentaen el casoanteriorel apelado,sebasabaen el hechode que

estabanlimitadas a asuntosde pequeñasreclamaciones,y el asuntoen cuestiónera un

interdictode obranueva,juicio sumario,peroqueno puedeconsiderarsecomoun asunto

reducidoporsuimporte.El hecho,esqueal apelarsesusdecisionesanteChancillería,no

seestabaevitandoque los recursosde pocaimportanciallegasena esteTribunal, pues

llegabanvía juecesconsistoriales,con lo que el recursointermedioque suponíaesta

instanciano haciamásquedemorarmásaúnla decisiónfinal.

El Tribunal de la Cruzadaesun tribunal especial,creadoen 1542 por unaBula

Pontificia con el fin de recaudarayudasparagastosde Cruzaday Ejecutarlos.Tenían

jurisdicciónpreferentesobrelos tribunalesordinarios,queestabanobligadosa inhibirse

afavor suyo.Sucompetenciasereducíaejecucionesdinerarias,perolas interferenciasse

producíanen asuntosde otro tipo. Uno de los demandadosen pleito de evicción y

saneamientode tierras,seniegaa pagarla rentade las mismasporestarembargadaspor

el Tribunal de la Cruzada.46

2.2.6. Los Tribunales Superioreso de Apelación.Las Chancilleríasy las

45

CHAN. VALL. PA. 2791-2.

46 CHAN. VALL. PA. 3782-4.
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Audiencias.

Al finalizar la Edad Moderna, se hablabasin distinción de Chancilleríasy

Audienciasparareferirsea los tribunalesdeApelacionquehabíansido creadosdesdeel

siglo XV con la inicial Chancillería de Valladolid como modelo, que siguieron

prácticamentetodasla Audienciasquela Monarquíafue disponiendoen distintospuntos

delterritorio.Suponíanauténticosinstrumentosinstitucionalesal serviciodelpoderreal,47

y eran tribunalesterritoriales, y aunqueno llegaron a tener nunca poder politico,

constituyerongrandesmecanismosjudiciales,poderososy respetados.48

El mapade AudienciasTerritorialesqueexistiaen 1790, fechade la creaciónde

la Audiencia de Cáceres, se había ido diseñando por criterios geográficos y

jurisdiccionales,y en una línea de descentralizary especializarla Justicia era, con

referenciaa su cronologíael siguiente:

ChancilleríasdeValladolidy Granada,conunacompetenciaterritorialdefinidapor

la líneadel rio Tajo,porotraparteno siemprerespetada.Las Audienciasde Galicia(1480

y 1504) y Sevilla (1556)veníana suplir las deficienciasque el gran espacioterritorial

adjudicadoa cadaunade las Chancilleríassuponíaen la presentacióny adjudicaciónde

los asuntos.Canarias(1568, 1666) y Mallorca (1571) tuvieron el mismo sentidode

coberturaterritorial. Con la llegadade la dinastiaBorbónicay el final de la Guerrade

Sucesión,laplantade las audienciascastellanasseextiendea los territorios de la Corona

RODRíGUEZSÁNCHEZ,“Treinta demayo de 1790.La Real Audienciade Extremadura(1790-1990)”,
Pág.41.

‘~ DESDEVISESDU DEZERT, “La Españadel AntiguoRégimen”,Pág.360.
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de Aragón,creándoseunaaudienciaen Valencia(1707),asícomo en Aragóny Cataluña

(1707,1716).Finalmente,y dentrode los territorioscastellanos,secrearonlas Audiencias

de Asturiasy de Extramadura(1717 y 1790).Estaplantasemantuvo en el siglo XIX,

añadiéndoselenuevasAudiencia, llamadasahoraAudienciasTerritoriales,siendo la

mayoríacoincidentescon los actualesTribunalesSuperioresde Juticia.

Unaplantaasí distribuida,que estabaimpulsada por criteriosterritorialesy de

necesidadde reducirel áreade competenciaparaacercarlajusticia al mayornúmerode

población, otras vecespor motivos políticos, partía siempredel patrón tipo de la

Chancilleríade Valladolid, exceptoen el caso de la Audienciade Galicia, que nace

subordinadaa la Chancilleríade Valladolid, ya quesus decisionespodíanserrecurridas

anteesteórgano,y seestructurabancon un Gobernador-Presidentey AlcaldesMayores

comojuecesintegrantes.

Eraninstitucionesqueibanmásalládelmerotribunal de resolucióndeapelacion,

puessuscompetenciassobrepasabanlasmeramentejudiciales,yaqueadministrativamente

podíaninspeccionaro “visitar” otrosórganos,nombrara oficialeso imponerdeterminadas

sanciones.De estos deberesextrajudiciales, la mayoría eran responsabilidaddel

Presidente,queademásdeocuparsede los actosmeramenteadministrativosdel tribunal,

y de supervisarel trabajode las distintassalas,tambiénactuabacomomagistrado,viendo

los pleitos, estudiándolosy votándoloscomocualquieroidor.49Estabanpresididasporun

Presidente,después,y paraalgunasAudiencias,porun CapitánGeneralo Regente,cuyo

¡CAGAN, Ob. Cit. Pág. 168.
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poderde decisióneragrande,y estabarevestidodeun granprestigioprofesionaly político,

puesde estoscargos,enla carreraadministrativa,sesolíaaccederal demiembrodealguno

de los Consejos.El Presidentede laChancilleríade Valladolid,fue unpersonajedegran

peso social y político, no sólo en la ciudad, sino en las instanciasjudiciales de la

demarcación,estandosutoma de posesiónrevestidade solemnidadesinstitucionalesde

envergadura.El Presidente,conlos Oidores,formabanelRealAcuerdo,queerala reunión

colegiadaenplenodetodo el tribunal,y en el quesehacíala tomadedecisionesdefondo

y sediscutíanlos asuntos,asícomolas cuestionesadministrativasqueerancompetencia

de la Chancillería.

Las Chancillerías y Audiencias estabandividivas en varias Salas, para el

conocimientode los asuntos.La líneadivisoria fundamentalinternade estosTribunales

lamarcabalacompetenciasobreasuntoscivilesy criminales,yaquelos juecesintegrantes

de las mismasteníandistinto carácter,siendomástécnicosy demayorcategoríalos que

formabanlas salasciviles, los oidores,quelosjuecescriminales,alcaldesdelcrimen.En

las Chancilleríasde Valladolid y Granadaexistíauna salaespecíficallamada Sala de

Hijosdalgo,y en la de Valladolidun JuezMayorde Vizcaya.

Al serorganismoscongranvolumende asuntos,y portenerel carácterde tribunal

Superior,estabandotadosdeun númeroelevadodeoficialesy subalternosqueauxiliaban

en las distintaslaboresjudicialesy administrativas.Los Fiscales,Relatores,Escribanos,

Procuradores,Abogados,Alguaciles y Receptores,eran los integrantesde un mundo

amplificadodeadministrarlajusticia,puesel sistemaderecursosjerarquizadosqueestaba
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establecidoen el derechocastellano,unido al afánlitigioso de los castellanos$0habíaido

produciendounahipertrofiafuncionalde estostribunales.Mientras,enel siglo XVIII, un

pleito ordinario declarativoante un Alcalde, Ordinario o Mayen o un Corregidor,se

ventilabaenun tiempoqueveníaresolviéndoseentreseismesesy un añoy medio enlos

casosmásprolongados,las apelacionesseretrasabanenChancilleríamásdedosañosen

muchosdelos negocios.La dilaciónno cabetenerlaencuentadeformaabsoluta,pueshay

quevalorarlaen el contextoprocesalde cadauno de los tipos de asunto.Los pleitos en

primerainstanciasuponíanun trámite,confasesy tiemposprocesales,conintervenciones

dilatoriasde las partes,quenecesitabandesarrollarseen unostiemposespecíficos.Porel

contrario,los recursosde apelacióny suplicación,amboscompetenciade Chancilleriasy

Audiencias,no precisabanprácticamentetrámite;no sehacianpruebasni alegacionesde

las partes,salvolas inicialesde los motivosdelaapelaciónquepresentabael apelanteal

formalizarsurecurso,y el apeladoal contestara laapelaciónde sucontraria.La valoración

quehacíaCampomanesde estosTribunalessuperioreseramuy negativa,puesno les

reconocíacapacidadde resolverrealmentelos recursosen un tiempo estimadocomo

aceptable.

“Los innumerables procesos que se
amontonabancadadia necesitaríanparasu
pronta resolución veinte salas en cada
chancillería,conun númerocorrespondiente
de subalternos y aún así sufrirían
retrasos,[...] puesa penashay un proceso
que sejuzguedefinitivamenteen primera
instancia.Los retrasosqueseaprecianen la
resoluciónde los litigios sonunarazónmás

50 VerKAGAN. “Pleitosy pleiteantesen Castilla, 1500-1700”.
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paraque los que no tienenla razón de su
parte,presentenla apelaciónde su causa,
con la esperanzade darpor fianalizadoel
asuntoj...] Las dificultadesde apelara las
Chancillerías han hecho de los jueces
veraderosdéspotas.5’

Perosi en la sustanciacióndelos recursoslas Audienciascastellanaseranlentas,

con lo que sus decisionesperdían eficacia, eran tribunales que tenían también

competenciasen urimerainstancia.Como un residuodel antiguorastro, conocíanen

primera instanciade las cuestionesque surgieseno se planteasenen su demarcación

territorial de la ciudadde Valladolid, y de los llamadosCasosde Corte. Estosasuntos,

penalesy civiles, podíanserpresentados, sustanciadosy falladospor la Chancilleríaal

adjudicárselesun valor especial.Dentro de lajurisdiccióncriminal, seentendíancomo

talesaquellosquetenían carácterde mayorgravosidad,entrelos queestabanla muerte,

la pérdidade miembros,el actuaren lugardescampado.En cuantoa los reservadospara

el áreaprivada,el criterio que definía los casosde corteerael de la protecciónde los

menosprotegidos,tales como huérfanos,viudas y pobres.La iniciativa sedejabaa la

decisiónprivadaqueeraquiendebíainterponerla correspondientedemadao querella.De

hecho,en lavíacivil, sedabanestasreclamaciones,sobretodo las formuladaspormujeres

viudasen defensade susintereses.

Quedanasí dibujadaslas Audienciascomo auténticostribunalesde apelación,

situándoseenunalíneafronterizaentrelasjusticias localesy lajusticiasupremaqueera

el Consejo de Castilla. Fueron instituciones decisivaspara el desarrollo de la

~‘ Citadopor DESDEVISESDU DEZERT en laobramencionada,Pág.363.
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administraciónde justicia castellanaa lo largo de todala EdadModerna,y pesea sus

defectosestructuralesy funcionales,supusieronunpunto dereferenciaparalos juristasy

hombresdel derecho.

2.2.7.La justicia suprema.El Real y SupremoConsejode Castilla.

“Ninguna Monarquíapudoexistir sin ConsejooSenado,comoun centro al cual

los Señores reyes remitiesen ¡os negocios generales para su consulta, yfuesen los de

justiciaporordengradual de apelación o última instancia

Esteórganode gobiernoy justicia, que nacecomo una necesidadde apoyo y

colaboracióncon el rey, sehabíaconvenido,enel sigloXVIII, enun gigantedel gobierno,

de la justicia y de la burocracia.Dentro del sistemapolisinodial castellano,el real y

supremoConsejodeCastillaeraquien,conel Rey,ejercíaefectivamenteelpoder.Surgido

como unanecesidadcortesana,escreadodefinitivamentea partirdel consejodel Rey, en

el siglo XIV, reorganizadopor los ReyesCatólicos, y ampliadopor Felipe II, fue

definitivamenteconstituidoen 1691. Despuésde la Guerrade Sucesión,seañadióa sus

atribucioneslas del Consejo de Aragón, extendiéndosedefinitivamenetea todos los

territorios delamonarquíaborbónica.Despuésde la guerra,Macanazy Orry intentaron

vanasreformas,en 171 3 y 1714,no teniendobuenaacogidasusproyectos,porlo queen

1715serestableciólasituaciónanterior,53manteniéndosesin cambiossignificativoshasta

52 ESCOLANODE ARRIETA, “Prácticadel Consejoreal”,Pág. 1

La intenciónúltima de los reformistasera la de disminuir el poderde los Consejosy los interesesde los
gruposde Letrados.La burocraciatradicionalcastellanaparticipabaensuspropiosnombramientosdesdela
Cámarade Castilla. Conla reformase pretendíaaumentarel númerode los consejos,creartenientesde
Alcaldes, darentradaa los colegiales,y sobretodo establecerunapresidenciacolegiada,formadapor tres
ministros.
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l808.~~

En líneasgenerales,la evoluciónde estealto tribunal sepuederesumiren

tres etapas.

:

la.~Creacióndel Consejoen las CortesValladolid de 1385, hastael momentoen

el queseexpandeel sistemapolisinodial quehabríade informartodo el sistemapolitico

de lamonarquíacastellana,y quecoincidecon laderrotade las comunidades.

Y-Es la etapamás amplia, y coincide con el tiempo que va desdeel momento

histórico anterior, y el año 1808. Es época de desarrollo en el primer siglo, de

anquilosamientoen el XVII y de cambiofrustradocon los Borbonesen el XVIII.

3a Es la másbreve,comprendedesde1808hasta1834, añoen queseproducela

supresióndefinitivadel Consejode Castilla.
55

El Consejode Castilla,quenacecomoun órganoasesordel monarca,llega a ser

con el tiempo, el centro de la admisnistracióncastellana,el auténticonúcleo de la

monarquía.Era ademásel alto tribunal de justicia administrativa,civil y criminal.

Desdevisesdu Dezertnoshaceun descriptivoretratodel Consejoenel momentocentral

de suhistoria:

“El Consejoteníaderechoal título de Alteza,e incluso,en
determinadasocasiones,al de Majestad. La rigurosa
etiquetaimpuestaa susmiembros,lainvariableregularidad
de sus ocupaciones,la minuciosidadde su proceder,la
gravedad de los temas tratados, la lentitud de sus
decisiones,la aparentesimplicidadde su organización,la
prodigiosacomplejidadde sus tareas,el corto númerode

~ DESDEVISES DL DEZERT,Ob. Cit. Pág.294.

~ SALUSTIANO DE DIOS, “Fuentesparael estudiodel ConsejoRealde Castilla”,XVI.
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consejerosy lamultituddesubalternos,contribuíanadaral
Consejouna fisonomíamuy particulary eminentemente
nacional.”56

Los miembrosdel Consejose nombrabandirectamenteporel rey entrepersonas

que habíandesempeñadootros cargos anterionnente,como meta última del cursus

honorum.Habíansidopresidente,oidoro alcaldeenalgunaAudiencia,y selesuponíauna

formación de peso derivadade la trayectoriaprofesional.La institución no estaba

integradapormásdetreintaministrosen el sigloXVIII, habiéndosemostradosiemprela

monarquíareticenteaaumentarel númerodeconsejeros,puesaumentarsunúmerohabría

puestoen entredichosuprestigio.Másqueeficacia, la justicia españolaparecehaber

buscadola humanidadquesiemprehabíaechadodemenos.57

EL CONSEJO REAL DE CASTILLA

.

Enunprincipio, los órganosqueactuabanvinculadosala esferapersonaldelRey,

cuyo origenestáen los tribunalescercanosal monarca,a los que ésteencomendaba

funciones de administrar justicia, tienen atribuidas las mismas competencias

jurisdiccionalesqueel propiomonarca,conefectoprolongadoo delegadoa sustribunales

colaboradores.En el ámbitopenal,58juegael principiodejusticiaretenidaquepermiteal

reyconoceren cualquiermomentode cualquierproceso.

Para María Faz Alonso, ‘esteprincipio, característicodel Antiguo Régimen,

56 DESDEVISESDU DEZERT,Ob. Cit. Pág.295.

~ FAYARD, “Los miembrosdel ConsejodeCastilla. (1621-1746)”,Pág.4.

58 En el ámbitocivil tambiénse dansupuestosdeavocación,perosonmás limitados
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actuarácomosustitutode la competenciajurisdicciona] de los órganosvinculadosa su

esferapersonal. Porello no es posibleconocersujurisdicción sin teneren cuentaesta

estrictavinculaciónreal’59

Paraéstaautoraestambiéndecisivoparaentenderlas atribucionesy competencias

de los órganossuperioresdeJusticia,no sóloel principio dejusticiaretenida,sinotambién

el quesemantengandos órdenessuperioresparala administracióndejusticia: la esfera

personaldel Rey y las Audienciasy las Chancillerias,comoun intento descentralizador

y agilizadorde la actuaciónjurisdiccional

Al mismo tiempo, estáestablecidala posibilidadde queel Consejoconozcade

todoslos pleitos queconvenganal serviciodel rey, lo que suponeunavagadelimitación

de competencias,o másbienunaimprecisaatribucióndelasmismasdadala granamplitud

quesele atribuye.Si de las sentenciasdictadasporel Consejosólo cabeunasuplicación

anteel mismoConsejoo anteel Rey,estosuponeunaidentificaciónde competenciasque

sepuedeentendercomo la vinculacióndirectadel Consejoal Rey, o a “sensucontrario”

unadelegaciónsin límites quehaceal rey en el Consejocomoun restode la confianza

entreel rey y sus consejerospersonales.Anteestasituaciónde vinculaciónentreel rey

y el Consejono esextrañoqueno seenumerensuscompetencias, ya quesesuponeque

conoceen los mismoscasosen queconoceel rey ‘con supremay real jurisdicción”.

El hechode quela Corte gozasede un fuero especialen la prácticaocasionaba

disfuncionesenel seguimientodel proceso.Perolo queen realidaddeterminala especial

situación en que se encuentrael Consejo,es por extensiónde la potestadreal, la

MARÍA PAZ ALONSO. “El procesopenalen Castilla”. Pág.l 15
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posibilidad de retener o advocar cualquier asunto, sin que exista una base de

procedimientoo unacompetenciaexpresa.

Resumendela evoluciónhistórica

.

Antes del reinadode Alfonso X, ya existíaen la Corteunnúmerodiferentede

Alcaldes y Jueces,que reunidosintegrabanel Tribunal de la Corte del rey. Esterey

constituyóen la Corte un tribunal formadopor un númerono fijo de Alcaldes,como

tribunal ordinariocompetenteparaconocerlos asuntosoriginalesen la Corte,y de las

querellasy apelacionesatribuidasal propiorey. Posteriormente,enlas Cortesde Zamora

de 1274,sefijan enveintitréslos Alcaldesde Corte(nueveparaCastilla,ochoparaLeón

y seisparaExtremadura);al serla corteitineranteunapartedeestosAlcaldesacompañan

al Rey,einclusosedisponequeexistantreshombresconocedoresdelos fueros. Además,

el AdelantadoMayorde la Corte,conocíadelas apelacionesde los Alcaldesde Alzaday

de los JuecesAdelantados.

Esteincrementodela importanciadelórganoasesordelmonarcapuedederivarde

la introduccióndel DerechoComún,enprimerlugarporqueen el sistemaromanoexistía

unainstituciónsimilary ademáspor la necesidadde asesoramientoletradoal monarca.

La creacióndel ConsejoRealesdel año 1385 en las Cortesde Valladolidy estaba

integradopor 4 prelados,4 ciudadanosque seríanletradosy cuatrocaballeros.De la

Ordenanzafundacionalsedesprendeun equilibrio entrelas fuerzasestamentales,y no se

le atribuyenaturalezarepresentativa

Con el tiempo el número de consejerosfue variando,y sus miembrosserían

nombradosentrepersonasdesignadasen las Cortes. El Presidenteapareceen 1402 y en
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1406 se danlas “Ordenanzas”sobrefuncionamientoy régimeninternodel Consejo.El

ConsejoReal teniareservadoel conocimientode casosde Corte . Maria Paz Alonso

60enumeraestoscasosde Corte,siguiendoaPérez de la Canal

- Hechosquecausabanun dañograveal rey o al reino.

- De estoscasos,no especificados,podíaconocery fallar bien el rey,bien los

Juecesde Corte.

- El derechoa aplicaren la sustanciacióny resolucióndeestoscasosde Corte,eran

la ley y las costumbresde la Corte,no los Derechoslocales.

- Se oíany fallabanen la corte.

En un principio estoscasoseran de caráctercriminal y sefijaron en nueve,

posteriormentefueronaumentandoen númeroy suámbitoobjetivoexcedióamateriasno

penales.

MientrasenlaChancilleríasedespachabanlas sentenciasde estosjuecesqueeran

selladasporel Chanciller,creándoseasíunavinculaciónentreelTribunal dela Cortey el

Chancillerparadeterminadosaspectosde dependenciafuncional. Por el contrario, y

paralelamente,el hechodequelaChancilleríaimplicabaun aparatodeburocraciapersonal

y materialcadavezdemayorimportancia,hacíaqueno pudieseacompañarala Corteen

susdesplazamientosy queun númerovariabledeAlcaldesno la siguiese.De ahíquese

produceun distanciamientoentrela Casay Cortedel Rey y la Chancillería.

Hastalas Cortesde Toledo,el Consejosuponeun marcode enfrentamientoentre

el Rey, la noblezay las ciudades.El control del monarcase canalizaráatravésde los

60 Ob. CiÉ Pág. 116
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Letrados,y la noblezay las ciudadesintentaránacapararlos puestos.

A finales del S.XIV aparecenya diferenciadoslos dos ámbitosde lajusticia

superior:la Chancilleríaporun ladoy porotro los alcaldesde Casay Cortey el Consejo

Real,amboscon competenciasjurisdiccionalesy de gobierno.

- En las Cortesde Torode 1371,sefija el númerode oidoresensietey los Alcaldes

en ocho,ademásdedos alcaldesde Rastro.En cuantoa la competenciaexclusivamente

criminaldelos Alcaldes,paraMaríaPazAlonso

“La atribuciónexclusivade la competencia
criminal a los Alcaldes de Corte y
Chancilleríapudieradeberseal hechodeser
estoslos antiguosalcaldesde las provincias
del Tribunal Real,conocedoresen primera
instanciade los Casos de Corte que en
principio erantodosde índolepenal”6’

Hastael reinadodelos ReyesCatólicos“el consejono funcionécon regularidad;

el númerode susmiembrosdependiódel caprichode los monarcas,y un nombramiento

de consejeros,amenudono eramasqueun título honorífico”62 Los ReyesCatólicos,en

su intento de reorganizarla Administraciónde Justiciadan en las CortesdeToledode

1480 una ordenanzaen la que seregulala composicióndel Consejo: los arzobispos,

grandesdel reinoy maestrosdeórdenestienenDerechodeasistenciaperono devoto; con

voto asistenochoo nueveletrados,trescaballeros,y un prelado.Todossusmiembrosse

distribuyenen cincosalas:

- con competenciaen asuntosexteriores(posteriormente,a partirdel reinadode

61 MARÍA PAZ ALONSO, Ob. Cit. Pág. 118

62 FAYARD, J. “Los miembrosdel Consejode Castilla”. Siglo XXI. 1982.Pág.6
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Carlos1 estosasuntospasanal Consejode Estado).

2 - Salade Justicia.

3 - Hacienday PatrimonioReal.

4 - Ordenpúblico,a la queacudíanrepresentantesde hermandades.

5 - otros asuntos.

Debido a quelos ReyesCatólicosestabanmuy interesadosen alejara la nobleza

del ámbitode tomade decisiones,estaordenanzaatiendemásala composiciónquea las

competenciasdelConsejodeCastilla.Desdeestemomento,el Consejodejadeserel lugar

dedisputade lanoblezay setrasformaenun organoeminentementetécnicoal serviciode

la corona,conservandosucondicióndeinstrumentodedominacióndela clasenobiliaria.63

El aumentodel númerode Letradosequivalea mejorarsu caráctertécnicoy un mayor

controlreal, aunqueseñoresy obisposcontinuaronteniendopreferencia.

A partirde ahísepuedehablardecontinuidaddelesquemade los ReyesCatólicos,

adaptándoloa la realidadimperialy a lanuevasituaciónpolisinodial,y el Consejosefue

restringiendoa asuntosdejusticiay gobierno,al mismotiempoqueaumentael poderdel

Presidente.La mayoríade las disposicionesquesedanen los reinadosde los Austrias

mayoresvan dirigidasaregularlas cuestionesde funcionamiento,principalmenteen el

controlde Fiscales,Relatoresy Escribanos.Se creael cargode tasadorde derechosde

procesos,y el de Juezde Ministros parael controlde los oficiales reales.

Al mismotiempo seproducenquejasde las Cortessobrela actidudprocesaldel

Consejopidiendoquesedesvienpleitosa lasAudiencias.Tambiénhaypeticionesparala

63 DE DIOS,“Fuentesparael estudiodel ConsejoRealde Castilla”, Pág.XVIII.
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creaciónde unaSalaqueconocieseen exclusivadadde los negociosdejusticia.

Estasituación semantienehastaque en 1588Felipe II creala Cámara de Castilla

,M Suintenciónesladelimitar la actividadde Justiciaenbeneficiode la deGobierno.En

las Ordenanzasdadasen 1598,estructurael Consejoen cuatrosalas:unade gobiernoy

tresdejusticia,aunquepersistelaindefincióndecompetenciasentrelas cuatrosalas,pues

tal distinci&4...] nunca pudo llegar a realiazarse en un ordenjuridico-político

absolutista,cimentadosobre la figura del Rey, en quien se acumulabantodo tz~o de

competencias,yencuyapersonaseconfundíanlos poderesdegobiernoyjusticia.65

Hastala llegadadelos BorbonessepuedehablardeunestancamientodelConsejo

de Castilla,en partepor la rutina, en parte como un reflejo de la decadenciageneral

castellana.En cualquiercaso, la lentitudy el excesode formalismo en los trámites,es

determinantedesupocaefectividad.Duranteel S.XVII sereestructurael Consejoensalas

porR.C.de1608,en 1627sedaundisposiciónsobrela necesidaddeunasegundaSalade

Gobiernoy seaumentael númerode consejerosen 1691, fijándolosen veinte.

Con la llegadade los Borbonesseproducenalteraciones.

Decretode lOdeNoviembrede 1713

.

- El Presidenteessuprimidoy reemplazadoporunajuntadirectiva,compuestapor

ciruxiembros.

- Desaparecenla Cámarade Castillay los Fiscales.

- El númerode Consejerosaumentaa venticuatro.

64 NoR. 1.4.4.

65 DE DIOS, Ob.Cit. Pág.42.
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Medianteestedecreto,quefué obradeMacanazy Orry, serestabainfluenciaal

Consejoy sometíaaun controlrealmásdirecto. Secreantresfigurasnuevas:

- El FiscalGeneral,cargoqueocuparíaMacanaz,y quepretendíaejercerun control

inmediatosobrelas funcionesdel Consejo.

- Dos abogadosgenerales,que ejercían control sobre los informesde los

consejeros,lo quesuponíafalta de independenciade los magistrados.

El 9 de Juniode 1715, FelipeV derogael decretode 1713, debidoalas tensiones

entreMacanazy los Consejeros,volviéndosea la situaciónanteriora 1713.Comosucdió

entiemposde FelipeII, la reformadel Consejoseencuadradentrodeun vastoy ambicioso

planparareorganizarel aparatoinsitucionalde la Monarquía,aunqueahoracon mucho

mayoralcance.66

A partirde aquí,y hastasu supresiónel Consejode Castilla, sólo fUe reguladoen

cuantoa competenciasy aumentandoel númerode Consejeros,que en 1717 sefijó en

venticuatroy en 1766en treinta.

Duranteel S.XVIII la importanciay la influenciadel consejodeCastillafue

decreciendo,y susfuncionesfueronrelegadasa lasde carácterjudicial. Fayard,67 citaun

texto, que a su vezestácitadoporRodriguezVilla, de 1878,

“Don Cenónde Somodevilla,marquésde la
Ensenada” , (Madrid 1878. pag 132):
“Dejanal Consejode Castillacon sólo lo de
Justiciay criminal, patronatoy cuidadode
laJurisdicciónReal”.

66 DE DIOS, Ob.Cit. Pág.72.

67 J.FAYARD, Ob.Cit. Pág.9
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Duranteel periodode influenciade Godoy,seintervino en las competenciasde

administracióndejusticia,estableciendola no ejecutoriedad,de las sentenciasde la Sala

de Mil Quinientas, sin la aprobacióndel secretario de Estado, hasta llegar al

enfrentamientoentreGodoyy el Consejo. En 1808,el Consejode Castillanojuró a José

Bonapartecomo rey y sehizo responsablede Madrid. Suspendidopor Napoleón,sus

miembros aparecenen el Tribunal Supremode Cadiz. Reapareciendoen 1814, para

desaparecerdefinitivamenteení834.

Dentrode la evolución,esimportanteel año 1704,en quesesuprimeel Consejo

deAragón,con lo queel Consejode Castillaseconvierteen ConsejoSuperiorde España.

1. COMPOSICIONY ESTRUCTURASDEL CONSEJODE CASTILLA

.

En la 1.1 T.3 L.2, NuevaRecopilación,despuésde reconocerla necesidadque

tienenlos Reyesde tenercerca “un buenConsejo”,se establecentres principios para

organizaresteConsejo.

- A quiénsedebeelegirporConsejero.

- En queordenestaránlos Consejerosen el Consejo.

- Teneren cuentacuálconsejodebenseguir.

Se elegirán“varonesexpertosen virtudes, temerososde Dios, en quienhaya

verdad,y seanajenosde toda avariciay codicia, y amenal serviciode los Reyes,y

guardensuhacienda[ .. 1~ y seannaturalesdel reino [ ... ]. Y asímismo queseanpersonas

68sabias,viejos,y expertosy doctosen las leyesy derechos

NR. 1.1, 1.3, L.2
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El primernúmerode consejeroslo fijó EnriqueII en lasCortesde Burgosdel año

1406 en “docehombresbuenos”.

Los ReyesCatólicosestablecieronqueresidiesenen el consejo:un prelado,tres

caballerosy hastaocho ó nueveletrados(1480, Cortesde Toledo) y Felipe II, fijó el

númeroen un presidentey díeciseisletrados,paraadministrarjusticiay gobernar.

La situacióncontinuóhastael año 1608 en queFelipelíl organizael Consejoen

Salasy estableceel ordenen queseconoceráde los negocios.

1 - Se formaunaSalade Gobiernocon cincoconsejerosy el Presidente.

2 - Paralos asuntosdejusticiaseestablecentres Salasen lasque serepartiránlos

onceconsejerosrestantes,dosdejusticiay uno de Mil y Quinientos.

3 - Se ordenaquecesenen el ejerciciode su cargolos treintajuecesletradosque

estánnombradosahoraparacumplir las comisionesdel Consejounavezquefinalice el

tiempo parael que fueronnombrados.Con unaclaraintenciónde limitar estas

comisiones“por los inconvenientesquesesiguenen frecuentarlos”.FelipeV fija

lanuevaplantadelConsejoen 1701,estableciéndolaenun PresidenteoGobernadorveinte

Oidoresy un Fiscal;Fiscalqueno tendríavoto (1.3,T.II, L. V Novísima Recopilación).

Es fundamentalel Decretode 9 de Juniode 1715restituyendoal Consejoa su

antiguaplanta,ya que sefija definitivamentesin composicióny estructuraen Salas.Los

Consejerossefijan en ventidosrepartiéndosede la siguientemanera:

OchoConsejerosy el Presidenteen la Salade Gobierno

Cuatroen la Salade Justicia.

Cuatroen la Salade Provincia.
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Cinco en la de Mil y Quinientos.

Uno en la Salade Alcaldes.

Se suprimenigualmentelas plazasde supemumerario.Enestemismodecretose

restituyenlos escribanosde Cámaray Relatores,exceptoel Escribanode Cámarade

Gobiernoque serásustituidoporel Secretariode Cámarade Justicia.

2. COMPETENCIASDEL CONSEJOY DE SUS SALAS

.

ComoConsejoPlenoseentendíala reunióndelas diferentesSalasy el Presidente

y despachalos asuntosque remite al Rey el Consejoparaque seconsultesobreellos,

decidiéndoseen sesiónplenana.

EI¡zondo69haceuna enumeraciónde cualesson estosasuntosentrelos que se

entresacanlos quetienenrelacióncon la Administraciónde Justicia:visitasgeneralesy

ordinariasde cárceles,juramentode todoslos ministrosdel Consejo,Alcaldesy Fiscales,

recusaciones,señalamientode díasparavotar los pleitos vistos en las distintasSalas,

instanciasparaque sedeclarenlos pleitospor no vistos.

Tambiénconocerán,sin especificarsala,de los nombramientosde Corregidores

y de Pesquisidoresde ciudadesy villas (1.10,T.4, L.2 NuevaRecopilación)~ y de las

cosasque tocana perjuicio de las partes(1.11) despachándosetodaslas peticionesde

justicia, aunquevayandirigidasal rey.

69 ELIZONDO. “PrácticaUniversalForense“. SegundaimpresiónMadrid 1770. Pág.310

70 Fuémodificado porauto acordadode 1721 por el que sedeterminaque conozcande los nombramientos
la Secretariade Graciade la Real Cámara



191 LajurisdicciónRealordinaria

En las OrdenanzasdeToledode1480seestablecelacompetenciadel Consejopara

conocerde planoen causasciviles y criminalesquesepuedandespacharunavezsabida

la verdad;y la obligaciónderemitir a las Audienciasy Chancilleríaslos pleitosquedeban

resolverseen ellas.(1.23,74, L.2, NuevaRecopilación).

2.1. SALA PRIMERA DE GOBIERNO

.

En la mencionadaCéduladel año 1608(1.62,T.4, L.2, NuevaRecopilación)se

dividió el ConsejoenSalascreándoseunaSaladeGobierno;postenormentey porconsulta

del Presidentedel año 1627, seconvino en la necesidadde que las Salasde Gobierno

fuesendos,pasandoala Segundalos asuntosqueno pudiesenserresueltosenla Primera,

y reservándoseéstalos asuntosde mayorgravedad.

La SalaPrimerateníaunacompetenciamuy ampliaya que conocíaen cuestiones

referentesa Iglesia,nobleza,enseñanza,asistenciapública, economía,y administración.

En el aspectojudicialhay que destacarlos conflictos dejurisdiccióny las quejascontra

Corregidores.

Dou y Bassols71 diceque conoceráéstaSala:

“De los recursosde la SaladeAlcaldesde Casay Corte,de
quejas de los procedimientosde las Chancillerías y
Audiencias y demás magistrados del reino, y de
competenciasde jurisdicción,de auxiliatoriasparajueces
deresidenciasy de los quedebendejare]empleofenecido
sutérmino,de si han de despacharjuecesde Comisión,

1 recursospertenecientesal juez de penasde Cámara,
observancia de los aranceles de los tribunales,
incorporaciónde abogadosen audienciasy colegio de

“ DOL! Y BASSOLS.Ob. Cit. Pág. 180
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Madridy conservaciónde archivos”.

ConservaestaSala,comofuncióngubernativa,lacompetenciapararesolvertodos

los conflictosdejurisdiccióny de competenciaentretodaslasjusticiasdel reino,ya sean

Corregidoreso Jueceslocales,o miembrosde Audienciasy Chancillerías.

Ademásen estaSalahandejurarsusoficiostodoslos nombradosparadesarrollar

funcionesjudicialeso subalternas.

A partir de la Instrucciónde Corregidoresde 1788, los miembrosde la Sala

Primerade Gobierno,en sucalidadde Superintendentesde los sietepartidosen queestá

dividido el reinodebenmantenercorrespondenciacon los Corregidoresde sudistrito:

“estasuperintendenciasedirigeafacilitar al Consejoel modode enterarseradicalmente

del estadode] reinoy de mejorarlo”.72

2.2. SALA SEGUNDADE GOBIERNO

.

EstaSala,creadaparaasumirel excesodeasuntosquesoportabalaPnmeraasumía

todaslas cuestionesdecaráctercontenciosoderivadasdelaactuacióndelaSalaPrimera.73

Los recursosde fuerza,quesuponenconflicto de competenciacon lajurisdicción

eclesiástica,se plantean en la Sala Primera, y se deciden en la Sala Segunda.

Ateniéndonossolamentea las competenciasjurísdiccionales,conocecon carácterde

tribunal superior,de los recursosde injusticia notoriade las Chancilleríasy Audiencias;

72 DOU Y BASSOLS.Ob.Cit. Pág. 185

~ DOU Y BASSOLS.Ob. Cit. Pág. 185.Dice siguiendoaSALAZAR que “ conocede los expedientesde
la SalaPrimera,luego quese hagancontenciosos”.
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de las instanciasparaquelos pleitosseveancon unosministrosy salas.

Por auto de la Sala Primerade 18 de Enero de 1747, todaslas apelaciones

competenciadel Consejoquehastaentoncesseremitíana la Primerade las Salas,se

sustanciarony fallaron en la Segunda.

En general,seadmitelaposibilidaddequela SalaSegundaconozcadetodoslos

expedientesquele remitala Primeracuandoestéocupadaen otrosnegocios,y asu vez,

la Segundapuederemitir a laPrimeraasuntosen el mismoconcepto,y conocen“unapor

la otra”

En resumen:aunque cada una de las Salas de Gobiernoteníatasadassus

competenciasjurisdiccionales,seproduciaun trasvasedeasuntosentreambassalas,con

lo que sepuedeentenderquela competenciaquedabaigualada.

2.3. SALA DE MIL Y qUINIENTAS

.

Llamadade “Mil y Quinientas” porestardestinadaa conocerlos recursosasí

llamados(debidoa que erala cantidadexigidacomo fianza paralitigar, mil quinientas

doblas)nacióparaagilizar las tenutassobremayorazgosy señoríos.Estetipo de pleitos

fueronpreferentesparatramitarlosy fallarlos.

Felipe II mandabaal Presidentedel Consejoenunadisposicióndadaenlas Cortes

de Madrid del año 1593,

“que tengaparticularcuidadode ocupartodos los jueces
que fuerennecesarioparala Vista y determinaciónde los
pleitosde Mil y quinientasy queaquellosseprefierana los
demás”(1.55,T.4, L.2, NuevaRecopilación).
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Volviendoa la Sala,diceElizondo ~ quefué erigidaen el año 1390; en eseaño,

del reinadode Juan1, secelebraronCortesen Guadalajara,sedió unaregulacióna la

AudienciaReal.

A estaSalaiban los procesosprocedentesde las Chancilleríasen segunda

suplicación,y los desacuerdosentrela SaladeJusticiay provincia. CoincidenElizondo

y Dou y Bassolsen otorgar a estaSalael conocimientode las demandasde incorporación

y reversiónaunquesufallo sehacíareunidostodoslos ministrosde las Salasde Justicia

(incluso en estospleitos las sentenciasantesde publicarsedebenconsultarsecon Su

Majestad).Tambiénsedecidenen la Salade Mil y Quinientaslas visitasde tribunalesy

la residenciadeCorregidoresy otrasjusticiasdelreino. Yescompetenteparaadministrar

los mayorazgossecuestradosduranteel juicio de tenuta.

2.4. SALA DE JUSTICIA

.

En la Cédula de treinta de Enero de 1608 dadapor Felipe III en la quese

reorganizael Consejode Castilla,el cap.19 dice:

“por lo tocantea Justicia,en las causasque
tocanal Consejo,sin avocarlas quesonde
otros tribunales, se repartan los once
(consejeros)queestanen tresSalas;unade
las cualesseocupecontinuamentede ver y
despacharnegociospúblicosquerequieran
brevedad’.

Las competenciasqueteníanlos Consejerosconstituidosen Salade Justiciaeran

sobreasuntostocantesa Justiciaen contraposicióna los de Gobierno,imprecisiónalgo

BLIZONDO. Ob. Cit. Pág. 173
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confusaquehaciadificil sudelimitación.

Los autoresde obrasque sesuponíande “práctica” forense~ selimitan (como en

otrasSalasdel Consejo)aenumerarde formayuxtapuestalos asuntosquepodíaconocer,

y que si bien algunos no entran dentro de lo que se pudieseconsiderar“ámbito

jurisdiccional” con carácter amplio, debe suponerseque este tipo de asuntos se

despachabanen la Salade Justicia:

- negociosde retenciónde breves y bulas apostólicasy lo correspondientea

aprobacionesde sínodo.

- esperasy moratoriasporlo relativoajusticia, de las demandasde retenciónde

cédulasy graciasexpedidaspor el consejode la Cámara.

- negocios,visitastocantesa las Casasde SanLázaroy SanAntón.

- auxiliatoriasde autosy providencias,quepor requisitoriasseexpidende unas

justiciasa otras,a excepciónde las quesedespachenpor los Juzgadosde los Alcaldes

de Corte, Queconocende lo civil, y Tenientesde Corregidorde la villa de Madrid ya

queestassedespachanpor la salade Provincia.

- cuestionesde competenciasdejurisdicciónplanteadaspordistintosjueces.

- apelacionescontralassentenciasdictadasporlosJuecesdeComisióndelconsejo.

- la confirmaciónde ordenanzasde ciudades,villas y lugaresdel reino.

- pleitosde las Casasde estaCorte.

- concurrea lade Mil y Quinientasa los recursosde segundasuplicación,y pleitos

de tenuta.

SALAZAR, FLIZONDO, DOU YBASSOLS
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- sedecidenen estasalalas discordiasde la de Mil y Quinientasaprovincia, y

asistea ladeMil y quinientosen todo pleito de reversióna la Corona.

SegúnElizondo, se informó por relatoresy escribanos“queanteseraregular

traersea estaSalalas competenciasde los juecesordinariosde algunospartidos,que

correspondena las Chancilleríasy Audiencias”,enbaseal principio deJusticiaretenida.

2.5. SALA DE PROVINCIA

.

Suponeun tribunal de apelaciónde las sentenciasdictadaspor los Alcaldesde

Casay Corte en asuntosciviles y decidelas discordiasjurísdiccionalesde la Sala de

Justicia,asimismoconcurrecon la Salade Justiciaala deMil y Quinientasen pleitosde

incorporacióna la Corona,recursosde segundasuplicacióny tenutas.El queestuviese

configuradocomoun tribunal de apelación,y sus sentencias,de vista y revistaeran

ejecutorias.Sepodíaequipararestasaladel ConsejoconunaAudiencia,siendoel órgano

“a quo” la Salade Alcaldesde Casay Corte.Suorigenestaríaen el principio de Justicia

Retenidaporel rey, y erael mantenimientode dobleordenjurisdiccionaljerárqucopara

la Justiciade la esferapersonaldelMonarca76

2.6. SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE

.

SegúnElizondo esunode los tribunalesmásantiguosdel queyahacemención

el Rey Alfonso X “llamábanseantes“Alcaldes del Rey” y desdeel Siglo XVII llamada

76VALLEJO GARCíA- HEVIA. 3M. “La Monarquiay un ministro Campomanes”Pág.73

~ ELIZONDO, Ob. Cit. Pág 175
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también“Sala Quinta del Consejo”y espachabanen la Corte lo civil y criminal, por

carecerde facultadesparael conocimientode causasdeConsejo.Duró estetribunal hasta

queseformaronotrosen Castilla.Conocíande los crímenesde lesamajestad.

Enprincipio la formabanseisjueces(Alcaldes)y desde1713,estabaintegradapor

tres presidentes,dieciochoalcaldes,un fiscal, dosabogadosrealesy cuatrosecretarios.

La distribucióndel trabajosehacíapormitadesocupándoseunade los asuntosciviles y

otrade los criminales,alternándoseperiódicamente.En 1715 sefija sucomposiciónen

un gobernador,trecealcaldes,un fiscal, cuatro escribanosde cámara,dosrelatores,un

agentefiscal, un abogado,un procuradorde pobre,porterosy alguaciles.

La jurisdicciónestádividida en dosórdenes:criminal y de gobiernopor un lado

y pleitos civiles y ejecutivosporotro.

EstaSalatienela supremajurisdicciónen lo criminal sin apelaciónni súplica,los

Alcaldesque la integrantienena sucargoel gobiernode todala Cortey del Rastrode la

mismaen extensiónde 5 leguasy de las apelacionesdel TenienteCorregidorde Madrid.

En lo queserefiereal “gobiernode la Corte” tenía la Salafuncionespropiasde

policía (toros, espectáculos,mercados,aprovisionamientoy posadas)que no teman

carácterjurisdiccionalcomoun restode la competenciapropiade los Alcaldesde villas

y ciudadesqueasumíanfuncionesdepolicíayjurisdiccionales;dentrodeestecarácterde

policíasepodríaencuadrarla obligacióndeacompañaral Rey y al Consejo.En cuantoal

orden civil eran competentespara resolverlas apelacionescontralas Sentenciasdel

Corregidor.Dentro del ámbito criminal se producela situaciónanómalapor la cuál se

entiendequees‘fuero común”,lo quesuponequelos Alcaldesdel Consejopuedenactuar
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contracualquierdelincuentequeseencuentredentrode sufuero.De las penasquepuede

imponer,sólo las sentenciasdemuertenecesitaríanaprobacióndel Rey.Mantuvo la Sala

unaconfrontaciónconel CorregimientodeMadridanivel decompetencia.En septiembre

de 1788 el Consejode Castilla apruebauna serie de modificacionespropuestaspor

Campomanes,y querecogíaasuvezlaproposiciónde reformasdel CondeAranda,con

ladistribucióndeMadrid en cuartelesy Alcaldesde Barrio, sedivide la Salade Alcaldes

de Casay Corteen dosSalascon un repartoexpresode competencias

2.7. CAMARA DE CASTILLA <tambiénllamadaCONSEJOREAL DE LA

CÁMARA

)

Susorígenesestánpoco claros,desdeluego hayque situarsedesdela muertede

Fernandoel Católico. SegúnElizondo79fué creadoporCarlos1 enel año 1518. Debesu

estatutoal RealDecretode FelipeII de 1588,como un órganodentrodel consejoal que

sedirigirían los negociosde calidad, integradopor un númerono fijo de personasy

presididosporel presidentedel Consejo.

Los negocios“de calidad”quesellevaríana la Cámaraseríanlos delPatronazgo

Realdela Iglesia. Eracompetenteparael nombramientodealtosfuncionarios(miembros

de Audiencias,Chancilleríasy Consejos),teniendocuidadoqueparalas Chancilleríasy

Audienciasque se propongana los naturalesde cadadistrito.En los cap.l8-19de la

disposiciónmencionadase estableceque setengacuidado al elejir a los hombresde

78

VALLEJO GARCíA HFVIA. Ob. Cit. Págs.SOyss.

~ Elizondo, Ob. Cit. Pág. 178
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Colegiosqueno hayanpasadopor otrasAudienciasy oficios,prefiriéndoselaprácticaa

la titulaciónuniversitaria,añadiendoen el capitulo siguiente:

“importa mucho que las provisionesde ellos [“los
alcaldes’] seacierten;tendreismuy particularcuidadode
proponermesiempreparaestasplazaspersonasquetengan
muchaexperienciaen materiade gobiernoy de negocios
criminales”80

En la Camarade Castillaseresuelvenotraseriede cuestionesqueen sumayoría

quedanfueradelámbitojurisdiccional,(talescomobienes“propios”, utilizaciónderentas

de mayorazgos,licencia paracerrary acotartierras)y otros, que sin serpropiamente

jurísdiccional,quedandentrodel sistemajudicial, como seríanel otorgarfacultadesa un

escribanoparaquepuedaserRegidor,nombramientosde AlcaldesMayores,y paraque

los regidorespuedanelegiry serelegidosen los oficios de alcaldes.

La Cámarade Castilla fué suprimidaentrelos años1713-1715volviendoa ser

restituidacon los mismosesquemas.La vueltaa la antiguaplantasuponeun periodode

estabilidad,con pequeñasalteraciones,como la creacióny posteriorsupresiónde la

Fiscalíade Cámara,pequeñasvariacionesinstitucionalesen el Real Patronatoy los

conflictosde competencias.8’

3. FUNCIONAMIENTO

.

La regulaciómde la composicióny funcionamientodel Consejode Castillaestá

81GOZALEZ FUERTESMA. “La Cámarade Castilla(1700-1834):Evoluciónhistórica,organigrama
institucionaly actividadadministrativa”Memoriade Licenciatura.DepartamentoHistoriaModerna.Facultad
de Historia. U.C.M. Pág.55
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repartidaen distintasdisposicionesqueestándispersasen Recopilacionesy Ordenanzas.

ExistenunasprimerasOrdenanzasdelaño 1459;en 1480,enlas Cortesde Toledo,

lasmásimportantescelebradasduranteel reinadodelos ReyesCatólicos,selegisló sobre

aspectosmuy variadosde la organizaciónjudicial y su funcionamiento,entreellos el

Consejo. Felipe 11 en 1586 promulgauna seriede disposiciones, con caráctermuy

minucioso,dirigidasareglamentaraspectosconcretosdelaorganizacióny funcionamiento

del Consejode Castilla. FelipeIII, en el año 1608promulgala ya comentadaCédulapor

la que se organizay distribuye el Consejoen Salas,hastaque con la llegadade los

Borbonesseproducenlasdosalteracionesconsecutivas:nuevaplantadelConsejoen 1713

y su derogacióny vueltaa la situaciónanterioren 1715.

Ahorabien,estasdisposiciones,queseencuentrandispersasy fragmentadasen las

Recopilacionesregulanaspectosmuy variadosde la composicióny funcionamientodel

ConsejodeCastilla82 ateniéndosea aspectosde organización,régimeninternoy

procedimentales,aunque“sepodría” hablarde unacaracterísticacomún: serefierenala

actividaddel Consejo,comoentidadorgánicay de los miembrosquele integran.

Peroexisteotravertiente:quecursoseguíanlos expedientesy negociosdentrodel

Consejo,que personasinterveníanen esa actividad,y como funcionabael engranaje

burocráticoy de trámite.Poderhacerun esquemageneralde estasituaciónparececasi

imposible,fundamentalmenteporla falta de rigidez comptencialy porla superposición

orgánica.

Se vaa intentarextraerde la regulaciónlegal aspectosconcretosde la formaque

82 Ocurrelo mismoconChancillerias,Audienciasy Corregimientos.



201 LajurisdicciónRealordinaria

en el Consejodecastillasetratabanlos asuntos,teniendoencuentano sólolasdecisiones,

sino también como se actuabahastala toma de esasdecisionesen manosde los

Consejeros.Perocomo el númerode Consejeroseramuyinferior al númerode personas

quedesarrollabansus oficios en el Consejode Castilla, a estegrupovan dirigidas las

ordenanzasdel ConsejoReal” de su Majestad,y los arancelesque handeguardarlos

Relatores,escribanosde Cámara, escribanosdel Crimen, escribanosde provincia,

alguaciles,porteros,emplazadores,verdugosy pregonerosqueresidenen la Corte [ ...].

Valladolid 1556.83

Comoun síntomaqueconfirmalasituaciónde caosreglamentario,seriaunaorden

de CarlosIV de 1 790, basadaen el conocimientoqueel primerdíadelaño,en el Supremo

Consejode Indias seda lecturaa las ordenanzasdel Tribunal,

“y seha persuadidode que [ ... ] en el de
Castillano seejecutaráasí,porno teneruna
colección formal de “sus Ordenanzas,ni
estar coordinadas,sino esparcidasen el
cuerpo de legislación; y por las muchas
alteracionesantiguasy modernasque han
sufrido; heresuelto,conformándomeconel
dictamende la SupremaJunta de Estado,
queseestablezcaen el referidoConsejode
Castilla lo mismo que en el de Indias,
leyéndosesusOrdenanzas,en la formaque
por ahora sea posible, el día primero de
Consejode cadaaño. [... ] y que seveany
reconozcanlas expresadasordenanzasy
acomodena los tiempospresentes”84

En las reunionesdel Consejono podíanestarpresentes,ni paraoir ni despacharlos

83 PEREZ MARTIN, y otro” Legislacióny Jurisprudenciaen la Españadel AntiguoRégimen” Pág72

~‘ O. de 19- Nov-1790;NoR. 1.5, T.3, L4
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negociosaquellosqueno fresenConsejeros.Exceptuandoa las personas(Arzobispos,

Duques,Condes,Maestros)queporrazónde sutítulo tienenderechoaasistirparatramitar

los negociosquele sonpropios,quesolo puedenestarpresentesmientrassetrata de su

asunto,y despuésdeberíanabandonarla Sala(1.4,T.2, L.4, NuevaRecopilación);dada

estaley en las CortesdeToledode 1480,seencuadradentro de las intencionesde los

ReyesCatólicosdedesplazara lanoblezatradicionalde las tareasde gobierno.

Los Consejeros,una vez designadoshan de jurar 55; el juramentocontienela

obligación de aconsejar‘justa y verdaderamente”,y el deber de secreto de las

deliberacionesy votosdel consejo,suponiendola vulneraciónde dicho secretoel verse

privadodel Consejo(1.6). En cuantoa las votaciones,queeransecretas,no podíaestar

presenteningunapersonaqueno fueseconsejeroy empiezanavotar los másmodernos

(1.7) y sino hay acuerdoen las votaciones,prevaleceráel voto de la mayoría,siendo

firmado por todos, inclusopor los que suvoto fueseen discordia(1.8). En la 1.33 se

insiste en que los pleitos que no necesitaninformación, se voten despuésde vistos

“resolutamente”,sin reiterarrazonesni entraren discusión. Y en las leyes6 y 7 del T.8,

L.4, NovísimaRecopilaciónsevuelvea insistir(1677y 1747)enla obligacióndecumplir

el deberde secreto,lo queindica queseestabavulnerando.

El Consejodebeestarreunidoparaque antetodos los miembrossede lecturaa

las “Cartas” y proveidosque sehubiesenacordado,una vez hechos,“y ordenadasen

limpio”, presenteslos Escribanosde Cámara;y una vez leídos y conformes,seran

refrendadasy firmadas(la finna seponía“en las espaldas”en las cartasque tuvieseque

85 No estáexpresamenterecogido,peroel juramentodeberíanhacerloanteel Presidente
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firmarel rey, y lasdemásdentro). El refrendary firmarsuponíala responsabilidaddelos

consejeros. Una vez firmado el documento,el registradory el Canciller, los pasaba

librementepor el sello.(1.13)

A las reunionesdel Consejo,fijadaslos díasy horas,debenasistirlos escribanos

de Cámaray Relatoresqueles correspondaparaadjudicarleslaspeticionesy los derechos

(1.14). Paramejorfuncionamientoe informaciónde los interesados,los díasen que se

despachanasuntos,sedebeexpresarporunacédula,expuestaa la puertadel consejolos

negociosqueen esedíasevan a tratar,(1.15)“y reunidoel Consejoparatratarnegocios,

no puedeentrarningunapersonasino estáautorizada(1.16),y en cuantoa la forma de

deliberar,seseguiranlas prescripcionessiguientes:

- mientrasel Relator hacerelacióndel asuntoatratarlos del consejodebenevitar

intervenir.

- unavezhechala relacióny cuandoseprocedaal voto, sin volver a resumirlas

razonesde la relaciónno repetir lo ya dichoporotrosmiembros;si estánde acuerdose

manifiestenconformes,y si quierenalegaralgunarazónnueva,puedenhacerloantesde

votar.

- Si el asuntoessencillo,el primeroquepresentesuconclusión,preguntesi están

todosde acuerdo,y si esasísedespacha(1.18).

De las peticionesque seformulenal Consejo,los Relatoreshande sacarrelación

día a día; haciendoconstarlos que son de gran piedadporquedebenser vistos con

preferencia.

En la relaciónseharáconstarlas causasy motivosde lapetición,quedebeestar
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dispuestaparaserexaminadaen casode duda(1.19);sehaceespecialmencióna quela

relaciónla debehacerel relatorsin encomendárselaanadie.

Los letradosy procuradoresdepobres,comoinstituciónde consejo,no pueden

ausentarsesin licencia;silo hicieren,conlicencia,el Consejomandaráqueotraspersonas

sirvan el oficio (1.26).

El control de los negociosdentrodel Consejoserealizabamediantelibros en los

que seasentabanlos asuntosque entrabanasícomo el repartode los mismos; eralabor

propiade los Escribanosde Cámara,queteníanquellevarun libro en el que seasentasen

los negociosquellevasenlos fiscales;en esemismolibro seanotaba“cualquierotracosa

quesemandasea losjuecesinferiores”(1.31).Además,paramayorcontrolde los pleitos

estossedebiancolocaren “Tabla” paraqueseandespachadossegúnel ordendela misma

y la antiguedad,quesecomputarásegúnsu presentación.Se exceptúanlos de “Mil y

Quinientas”quepuedanserdespachadosconbrevedaden unao dosreuniones,paralo que

sealteraráel ordende la Tabla. La Tabla tambiéncumple la función de servir para

conocerquedíavana serexaminadoslos pleitos,cuidadoque correspondeexpresamente

al Presidente(1.35).Estaley, de las Ordenanzasdela Coruñadc 1554,seconfirmaenuna

ley dadaen las Cortesde Madrid de 1593,que insisteen la necesidadde que sehagan

tablasde los pleitos y que seveanporsu antigúedad(1.56); reiteradatambiénporuna

disposiciónde las OrdenanzasdeSegoviade 1406 enla queseordenabaverlas causaspor

su antigúedad(1.17).EstadisposicióndeFelipe II insistiendoquesecumplanotrasleyes,

indica queno seestabahaciendola “tabla”, o quesi sehacía,no serespetabael ordende

antigUedaden el conocimientode los negocios
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En cuantoa la formadepresentarselos asuntos,llamala atenciónqueel ventiocho

dejunio de 1619,FelipeIII promulgaseunapragmática,enlaqueconun tono ciertamente

imperativo,“prohibimos,defendemosy mandamos”,y conaplicacionatodoslos Consejos

Chancilleríasy Audiencias,disponíaqueno fuesenadmitidoslos memorialesno firmados

por personacierta; realmente,por el tono en que estáredactadopodíadeducirseque

derivabade una situaciónen la queseestabapresentandomemorialessin firma.86

4. REGIMEN INTERNO DEL CONSEJODE CASTILLA

.

En la reglamentacióndel Consejode Castillaexisteun tipo de normasquevan

dirigidas a la conductaen generalde las personasque asisteny sirvenal Consejo,y son

de caráctermuy variado.

Seprohibea los del Consejo,(y en generala todaslas Justicias)queno sedirijan

a los juecesque dependande ella jerarquicamente,sobrepleitos en los que estén

conociendo,y queno casena sushijose hijasconpersonasquetenganpleitospendientes

en los tribunalesdonde residan(1.5), sin que puedanabogarpor personasen causas

pendientes(1.27).

Las incompatibilidadesengeneraldelos oficios estabanexpresamenteregulados,

para los miembrosdel Consejo,y demásoficios,estárecordadala necesidaddequesólo

tenganun oficio y un salario(1.28),comotampocopuedensersolicitadoresni aceptarni

86 NR. l.64,T.4,L.2

87 Ya sehanvisto con anterioridadenel cap.3 las que afectabana alcaldesy corregidores
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recibirdádivasy promesas(1.30)

Como cuestiónde régimen interno de una institución sepuedenentenderlas

actuacionesy mecanismosparacontrolarla actividadde susmiembros. Estecontrol de

los oficiales reales(que como ya se ha dicho puederevestir la forma de “visita”

~~residencia”o “pesquisa”)tienesuregulaciónnuevamentedispersaennormasqueregulan

el Consejo,las Chancilleríasy Audienciasy los Corregimientos,porlo queseríaobjeto

de undistinto trabajoestudiarestossistemasmediantelos cualeslamonarquíafiscalizaba

la actividadde susjueces.

En lo que serefiere al Consejode Castilla, la visita estáestablecidapor años,

efectuándolala personaquenombreel presidente“porquemejorsepuedaentendercomo

van sus oficios” y afectaría,desdeRelatoresy Escribanoshastaporteros a todos los

oficialesdel Consejo.(1.137)

En cuantoa la Residencia,secomienzaporexigir lanecesidadde tablaen la que

se controlenpor su antiguedadlas residenciasque setomasena juecesy oficiales de

Justicia(1.38). Paraqueunaresidenciapuedaservista en el Consejotienequeconstar

mediantetestimoniobastantequelo resueltoparala residenciaanterioryasehaejecutado

lo acordado;y unavezqueun miembrodel Consejohacomenzadoa verunaresidencia,

debeverla hastael final, e imponerel castigopor las culpas,si es que seencuentraen

(l.39);lasaveriguacionesy resultadosde las residencias,sedebenanotarenun libro que

seguardaráen un arcadel Consejo,además,los consejerosy el presidenteanotaránen su

cuadernoaparte lo que crean conveniente,que tambiense guardaránen el arca, lo

resultantede cadaresidenciano puedeserconsultadopornadiemientrasno adquiera
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fuerzade cosajuzgada,es decir, mientrasestépendientede resolverseunasuplicación

(1.40).En casosespeciales,el Presidentepuedeacordarqueal Juezde Residenciale sea

asignadoun Escribano,queelmismoConsejonombraráy fijará susalario(1.43).Entodo

caso, los juecesde Residencia,una vez designados,y antesde que cumplancon su

función,debenjurar en el Consejosusoficios. (1.44)88 Las Residenciashande servistas

y repartidasentrelos Fiscalesdel Consejoquellevan un libro (1.49).Cuandoel Consejo

resuelveen segundainstancia,las sentenciasde Residencias,contraellasno cabenueva

suplicaciónanteel mismoConsejo(1.52).

Los Juecesen Comisión, nombradospor el Consejo para castigarun delito,

resuelvenen un determinadoprocesosobrelos hechosque investigan,y el recursode

apelaciónque sepresentecontraesaresolución,antesde serremitidosa los Alcaldesde

Corte,debeserexaminadoporlos miembrosdel Consejo,paracomprobararla calidaddel

delito y el castigoqueharecaido(1.45). Unavezquefinaliza la comisiónparala queun

juezhasidonombrado,dentrode los veintedíassiguientesa lafinalizacióndelaComisión

debendar cuentade las sentenciasdadasy ejecutadasy las condenacioneshechas(1.48).

Además,no puedenlos juecesen Comisión extralímitarsedel contenidodel mandato

(1.60).

Finalmente,seregulanlos díasy horasde asistenciaal Consejode susmiembros

y enel lugardondedebenresidir. La 1 .3,T.4,L.2, de laN. Recopilaciónordenaquevayan

cadamañana,desdeprincipiosde Octubrehastafinalesde Marzo comiencenaoir desde

las 8 de la mañanahasta11; y desdeprincipiosdeAbril hastafinalesde Septiembredesde

88 Lo quees en sí la instrucciónde la Residencia,estáreguladaen los títulos quetratande los Corregidores
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las 7 hastalas 10; aunquedebenestarmás tiempo si ven que para los negocioses

conveniente.Aunqueen previsiónde queno asistanpuntualmentetodoslos miembros,

sepermitea los queesténqueempiecena despacharsin esperara los restantes,siempre

quehayacuatrofirmasparadespacharlas provisiones.En 1715, FelipeV, dentrode su

deseodequeseadministrejusticiacon máseficacia,recuerdaalos ministrosdel Consejo

la obligaciónde asistir los díasy horasseñaladas,salvoenfermedado expresaordendel

Rey (1.8,T.3, L.4, NovísimaRecopilación)

5. PROCEDIMENTALIDAD DE LAS RESOLUCIONESDEL CONSEJO

DE CASTILLA

.

Las Cartasque emanabandel Consejodebíanserobedecidasy cumplidaspor

nobles, oficiales realesy demáspersonassingulares,y en caso de no cumplirlas se

atendrána lapenaquelaCartacontenga(1.29T.4, L.2, NuevaRecopilación).Cuandose

estáhablandode Cartas,se refierea las decisionesquetomael Consejocon proyección

al exterior,esdecir,queno se limita a resolverunacuestióninterioro unconflicto privado,

parecemásbienunadecisiónde caráctergenerala la queleda fuerzaobligatoria.Sonlas

llamadasRealesProvisiones,queestabandirigidasa otras‘justicias”paraquecumpliesen

susinstrucciones.

Las decisionesque eran tomadaspor el Consejo como órganodejusticiase
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elaborabanen orden a su competencia.En principio, estacompetenciade caráctertan

amplioqueteníael Consejode Castilla,determinaríaqueelprocedimientoaseguiren los

pleitos seríantodos los reguladospor la ley. En la práctica,la gravedadde los casos

criminales,la cuantía en los civiles y las apelaciones,suplicacionescomo máxima

instanciadel reino, seríanlos vehículosparaconocerlos asuntosque seresolvíanen el

Consejo.

Porotraparte,los pleitosestabansujetosa unasreglasprocesales(másdefinidas

enel ordencivil queen el ordenpenal)queya nosremitiríandeplenoen el estudiode los

procesos.A ello habríaqueañadir,queen los tribunaleslasnormasde procedimientono

eran sólo las contenidasen las leyes, sino que la prácticaforensey el hacerdiario

establecíapautasen la tramitaciónque quedabanfuerade lamismaley.

Comenzandopor la propiacompetencia,que seintentafijar en los recursosy

asuntosmuyconcretos,remitiendoaChancilleríasy Audienciastodoslos asuntosparalos

quefresencompetentesabsteniéndosede avocary retenerpleitosordinarioshaciéndolo

sólo cuandoseaconvenienteal ServicioReal y al biende las partes.89Tampocopuede

admitir el Consejolos recursosqueseremitansobreejecuciónde provisionescédulasy

autosacordados,siendocompetentesparaconocerlas Chancilleríasy Audiencias. 90En

lo que se refiere a la cuantía,para determinarlos pleitos civiles en vista, revista o

suplicación,hastadoscientosmil maravedíes,sonsuficientesdosmiembrosdel Consejo.

~ NoR. l.4.T.6,L.4
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91.Estasumafuéelevadaposteriormente(1617)hastamil ducadosqueequivalena 375.000

maravedíes.92En los pleitos de grado de suplicación,yen los que sean de cierta

importancia,una vez que el pleito seavisto en el Consejo,las partesdisponende dos

mesespararepresentarlas informacionesquedeseen,y unavezvencidoel términono les

seránrecibidasUnaveztranscurridoesteplazo, los juecesdisponende otros dosmeses

paravotary dictar sentencia,conlo queel pleitoquedaríaterminadoencuatromeses;con

estafijación de términosseintentano dilatar los asuntosy abreviarla administraciónde

justicia (1 .34) lamismaintenciónmotiva el queno espereatercerarebeldíaparaconcluir

los pleitos,bastandocon la primera(1.51),y quelos pleitos de Mil y Quinientasse vean

con carácterpreferente(1.55).

El que intervengandos miembrosdel Consejoen lugar de los tresen principio

exigidosparadeterminadascausas,tambiénseadmiteparalas visitas y residenciasde

Escribanos“por los muchosEscribanosdel Reinovisitadosy residenciadosquehay que

despachar,very determinar”93asi comolavistay determinacióndepleitosde cuentasque

severánpordosministros(1.16)y las remisionesendiscordiadelos demenorcuantíaque

severánsólo porun ministro (1.15).

Porel contrario,la vistade los pleitosde tenutay Mil y Quinientas,residencias

y remisiones“por serpocos,brevesy de importancia”,severánporonceministrosdelas

Tres Salas,asistiendoel presidentesiempreque seaposible(Ademásestospleitosestán

91 NoR. 1.50, 1.4,L.2

91~
- NoR. ¡.63, T.4, L.2

NoR. 1.13,T.7, L.4
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expresamentemandadosque han de ponerseen tabla y despacharsepor antiguedad)

(1.17).Porestemismonúmerode ministroshandeversesegundassuplicaciones“por ser

recursoa mi Realpersona,porsugravedad,mayorconsuelode las partes,ysertanpocos

queno puedenembarazarel despachoregularde los otrosnegocios”(1.19).

Pleitosde importanciaquedebíanserdecididosentrelas dosSalasde Gobiernoy

lade Mil y Quinientasconjuntamente,con el tiemposeredujoparasuconocimientoa las

dosSalasde Gobierno(1.22).

En 1680, a raiz de un enfrentamientoentre los Escribanosde Cámaray los

EscribanosdeProvinciasobreantequien debianir las apelacionescontralas sentencias

dictadaspor los Alcaldesde Cortey Juecesde Comisión,el Consejoporautoacordóque

de los pleitos hastamil ducadosfallados por los Alcaldesde Corte,haránrelaciónlos

Escribanosde Provincia y los que excedande dicha cantidad se entregarána los

Escribanosde Cámara(1.24).

Dentrodel funcionamientode las Salas,las discordiassurgidasen la SalaPrimera

de Gobierno,seresolveránen la Segunda,y lasdela Segundaen la Primera;las surgidas

entreestasdos Salasirána la de Mil y Quinientas.Las de Provinciaa la de Justicia,las

de Justiciaa la de Provincia,y las surgidasentrelas dosSalasa la de Mil y Quinientas.

La de Mil y Quinientasa la de Justiciay las de las dos ala de Provincia(1.21).

Unavezvisto un pleito portodoslos ministrosquedebanconocerde él, si alguno

muriesesin votaro seausentase,sevotaráel pleito porlos ministrosrestantessin quehaya

dedartrasladoa las partes(1.8,T.8, L.4, NovísimaRecopilación)

En cuantoa los CasosdeCortecomocompetenciaespecíficareservadaa laesfera
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del rey, Elizondoentiendeque son“aquelloscuyadecisióncorrespondea los tribunales

residentesen ella, no siendojuezcompetentealgunode los demásdel Reino”?

Estoshechossuponen,o bienunaciertagravedad:muertesegura,mujerforzada,

treguaquebrantada,casaquemada,caminoalterado,traición,alevosía,desafio;o bienuna

situaciónespecialen las personas:pleitosde viudas,huérfanosy personasmiserables,o

contra Corregidor, Alcalde o vecino del lugar. Fuera de estos supuestosserían

competenteslasjusticiasordinarias.

6. PERSONAL COLABORADOR Y SUBALTERNO DEL CONSEJO DE

CASTILLA

.

La laborde los miembrosdel Consejo(“ministros”) en el ámbitojurisdiccional

implicabaunafunciónde decisióny resoluciónde los asuntosque llegabanal Tribunal.

Pero en la elaboraciónde los expedientesinterveníanuna serie de personas,que

desarrollabansus oficios dentrode un intrincadosistemafuncional,no exentode rigor y

solemnidades,y muchasvecesvulneradoy alteradopor laprácticaforense.

Paraun mejoranálisisdel contenidode estosoficios colaboradoresy subalternos,

sepuedenestablecertresgrupos

- Personal“Técnico” integradoen el Tribunal:

- Fiscales.

- Escribanos.

- Relatores.

~“ FLIZONDO. Ob. Cit. T2, Par. 1 Pág 1
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2 - Personal“no Técnico’ integradoen el Tribunal:

- Receptores.

- Tasadores.

- Porteros.

3 - Personal“Técnico” queno formapartedel Tribunal:

- Abogados

- Procuradores.

El criterio paraclasificarlos,como “Técnico” o”no Técnico” seha hechoen base

a

- Los conocimientosjurídicosy de prácticaforensequeseles exigíanparapoder

ejercersusoficios correctamente

- El mismodesarrollode esosoficios queimplicabaunalabordemayoro menor

contenido.

La integracióno no en el Tribunalvienedeterminadaporel nombramientoquese

hacea unapersonaparaqueejerzasucargo;mientrasquetambiénexistela posibilidadde

que seactúeen el tribunal en el ejercicio de unaprofesión,que aunquepreciseque las

personasreunanciertosrequisitos(conocimientos,juramentos,fianzas, adscripcióna

colegiosprofesionales)no sonde nombramientoreal.

6.1. PERSONAL TÉCNICO INTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.
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6.1.1.FISCALES.95

Desdeel reinadode los ReyesCatólicosexistieronen el ConsejodeCastillados

plazasde Fiscales,solo alteradoesterégimenpor la reformadeMacanaz(1713-1715),

quelos sustituyóporel FiscalGeneral,hastaqueen 1769CarlosIII creóla terceraplaza

de Fiscal.96

Tambiénllamados“acusadorespúblicos”y “abogadosdel Rey”, su oficio consiste

en ‘defender,y promoverlas causasy pleitos,en quetenganinterésla Cámara,el Fisco,y

la” vindictapública”.97Suactividadestaríacentradaen la demanday defensade cuanto

cumplieranal real servicio,guardadel PatrimonioRegioy ejecuciónde la Justicia’98

Los Fiscalessonmiembros“togadosdel tribunal y concurrencon el Presidenteen

sus funciones,cuidandoque serecaudeny pidanlas penaspertenecientesal Rey y a la

Cámara.Tenian los Fiscalesasientoen el Consejo,y asistian a ceremoniascomo la

consultarealde los viernes,las visitasa las carcelesy demásactosy fiestaspúblicas.’9’9EI

Fiscal no estáfacultadoparainterponerdemandacivil en nombredel Rey, o persona

particular sin que existadenunciay el denuncianteprestefianza, excepcionalmente,

puedenactuarde oficio en los hechosnotorioso en los asuntosen quesemandasehacer

~ Sobreel cargode Fiscalen el Consejode Castilla, es fundamentalla obrade C. Gonzalez “Ilustración
y Derecho:Los fiscalesdel Consejode Castillaenel S.XVIII

96 LOPEZ GOMEZ, “Los Fiscalesdel ConsejoReal”. RevistaHidalguia,a” 219 marzo-abril1990,pag.

194.

ELIZONDO. Ob. Cit. Pág 296

CORONASGONZALEZ, “ILUSTRACIÓN Y DERECHO Los fiscalesdel Consejode Castillaen el
S.XVIII Pág44

‘9’9LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pag. 195
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pesquisa;ademásel Fiscal esparteen las apelacionescontraCorregidoresporpecados

públicosy mancebíaIDO

Los Fiscalessonnombradospor el Reyy tienenquepermaneceren su cargosin

poner sustitutosy por supuestohan de prestarjuramento. Como competenciasy

obligacionesdel cargo, los Fiscalesasistianala SalaPrimerade Gobiernodiariamente,

entendiendode los asuntosrelativosala Monarquia.En las causascriminalesprocedian

de oficio y seguianel pleitohastaquelasentenciaeradefinitivay firme. Asistiantambien

a la vistade los pleitosen los quesedefendialajurisdicción,el patrimonioo las rentas

reales. Veian tambien las concesionesde prórrogasde los jueces de comision y

ejecutores.~

Es función específicadel Fiscal el seguir las causasy pleitosen quehaya

“condenaciones”parala Cámara,hastaque seproduzcasentencia,mandamientoo carta

ejecutoria(1.2),insistiéndoseenla ley.7delmismotitulo (cronológicamenteposterior)en

la necesidadde quelos Fiscalesactúen“con diligencia” en aquellosprocesosenquehaya

“condenaciones”parala Cámaray el Fiscoy queno sepuedanejecutarporqueel Fiscal

no hayahecholas diligenciasnecesanas.

Se insisteexpresamenteen queno cobrenderechosa las partes,ateniéndosea sus

salarios,ni queaboguena favor de un tercero102

Al serel Fiscal un oficial realnombradoparael Consejoy quedebeactuar

NR. 1.6, 1.13. L.2

IDI LOPEZ GOMEZ. Ob. Cit. Pág.215.

102 NR. 11.11 y 2, T.13, L.2
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defendiendolos interesesreales,parecemáslógico querindiesecuentasde suactividad

anteel rey que lo nombró,pero esanteel mismo Consejoquesemanalmenterendirá

cuentaporescritode los pleitos pendientes,asícomo de su estado.La situaciónde los

fiscalesen el S.XVIII no sufrió variacioneso cambiossustancialesrespectode los siglos

anteriores,y pesea los intentosreformistasde los primerosaños,seenfrentaronal siglo

de las reformascon las viejasestructurasheredadasde los Austrias’03

El númerodeFiscalesfue deuno hastaqueen 1715, FelipeV,despuésde derogar

el decretode 1713 y volver a la situación anterior, considerandoque un Fiscal era

insuficienteparaatendera todos los negociosdel Consejo,fijó en dos el númerode

fiscales,uno para atendera los negociosciviles y otro para atendera los negocios

cnminales104

Por un decreto de 1769 se creó una terceraplaza de Fiscal en el Consejo,

distribuyéndosepor territorioslos negociosentrelos tresFiscales,con lo quela Fiscalía

ya no eraúnica,sino quese dividíaen tres fiscalíasindependientes,sirviendocadafiscal

aquellaparala quehabíasido nombrado.

En estemismo decretoa cadaFiscal se les asignandosagentesfiscalespara

colaboraren el despachode los asuntos.En resumen,el oficio de Fiscaldel Consejode

Castillaen el S.XVIII, sepuededecirque,erauna actividadAdministrativa,mixtaentre

podery técnica,heredadadeperíodosanterioresy dirigidaaprotegerlajusticiay al mismo

103 CORONAS GONZALEZ, Ob.Cit. Pág.31

104 NoR. ¡.2, T.15, L.4
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poderReaU05

6.1.2. ESCRIBANOS DE CÁMARA

.

El oficio de Escribano,uno de los másantiguosdentrode la administración,tenía

un contenidomuy amplio. En el Consejode Castillaexistieron,desdeel reinadode los

ReyesCatólicos,ochoEscribanosde Cámara;reducidosa seisporRealCédulade 15 de

noviembrede 1565, hastaque sesuprimeel Consejode Aragón,a principios del siglo

XVIII y setraspasaronsusnegociosal Consejode Castilla,y se creóotraescribania.’06

En principio su principalcometidofué el documentarel proceso.Los pleitos

necesitabanunoscaucesprocesales,y esoscauces,a partir de la influenciadel Derecho

Común,fueronpredominantementeescritos,superponiéndoseel principio de escrituraal

de oralidad. Deestafuncióndocumentadoraderivólacustodiade losprocesosy el control

de los registros.Los escríbanosno sólo controlabanla autenticidadde los documentos,

sino queautenticabanlas actuacionesprocesalesmediantela daciónde fe

.

Ademásselesencomendabala realización,deactosde carácterprocesalcomo era

el daremplazamientos,y auxiliara los juecesenlaprácticade pruebas,sobretodo en los

que se realizabanpor testigos,(que dadala escasezinstrumentaldel Antiguo Régimen

abarcabauna parte muy amplia de los medios empleadoscomo prueba).Entresus

~ CORONASGONZALEZ, Ob. Cit. Pág 17

106 LOPEZ GOMEZ, “Los EscribanosdeCámara(Justiciay Gobierno)del ConsejodeCastilla” Revista

Hidalguian”212,Enero-Febrero1989,pág. 119.
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competenciasestabael nombrara los tresoficiales,queles auxiliabanen la escribanía.’07

El oficio teníados factoresquecolaboraronadesprestigiarlepeseal importante

contenidode sufunción:

- percibían sus salariospor medio de aranceles,dando lugara abusosque

repercutíanen las partes.

- eranoficios venales,quesepodíantransmitrpor ventau otrastransaciones

El cargode Escribanoerade designaciónreal,y el mismoConsejo,(reunidostres

de susmiembros),seentiendequepor delegación,examinabaa los aspirantes,quefresen

hábilesy suficientes.Unavezexaminado,sele daráel titulo deEscribano108

Estaley recogeun capitulode las Ordenanzasde la Coronade 1554;en cambio,

en otro título de laNuevaRecopilación(el diecinueve)aparecerefundidasen el número

1, dos disposiciones,unade 1409y otrade 1476queestablecequelos ocho Escribanos

de Cámara“nos quisiéramosy nombraremosparaello” nombrándosea personasidóneas

paradichosoficios.

Al mantenerla Recopilaciónestasdos leyes, parecencontradecirsecon las

Ordenanzasde la Coruñapor lo queal serestasposterioresderogaríanla ley 1.1 delT. 19

por el principio general de “lex posterior derogatanterior”. Se puedehacer una

interpretaciónampliay entenderquesenombraríaapersonashábilesunavezexaminadas

en el Consejo’0’9

107 lbidem, pág. 125.

08N.R. 1.27, T.4, L.2

‘0’9VER INFRA. 2.5.1.3
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La funcióndocumentadorade los Escribanos,asícomola de custodiadoresdelos

procesos,se traduceen normasconcretasde comportamiento;no puedenentregarlos

procesosa las partesni a sussolicitadores;a los letradosy procuradoresselos entregarán,

sólo depuésdehaber“tomadoconocimiento”delas escriturasqueles entregan.Tampoco

puedenlibrarCartasqueno estendebidamentetasadasy selladas.(1.6)Debenincorporar

a los procesoslas peticionesy escriturasquepresentenlas partes,y llevar trasladode los

originalesde sentenciasy poderes(1 .10); cuandoexistanen los autosnotificacioneshan

dehacerlode formaoriginal,no a travésderelaciónde los Procuradores.(1. 10)Paraque

un Escribanodecreteunapeticiónha de serleida y proveídaen el Consejo(1.11).

UnafunciónprocesaldelEscribanoseríala depasaral Relatorlas peticionesy los

procesos,como pasoprevio al cursonormaly la de publicar“las probanzas”antesde ser

vistas.No tomabandecisionesprocesales,salvoen cuestionesqueno afectabanal fondo

del asunto,y que setraducianen los llamadosdecretosde caxon.

Como deberesinherentesal oficio debenconsiderarselaobligaciónde guardar

secretode todo lo actuadoanteellos,y eljuramentoanualde cumplirlas Ordenanzasdel

Consejo.Los derechosque percibíanlos Escribanosdebíanser tasadosconformeal

arancel:parapoderrequerirdepagoalas personasobligadasaabonarlos aranceles,estos

debíanestarpreviamentetasadosy la tasaciónconstaren las actuaciones.Ademásdebian

paginarlos expedientes,así como controlar la autenticidady veracidadde todos los

documentos,y en las certificacionesy despachosponianlos derechosquesedevengaban

conarregloal arancel.”0 Los arancelesde los Escribanosde Cámaraestánreguladospor

110 LOPEZGOMEZ, Ob. Cit. Pág. 126.
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una cédulade Felipe II de 1556, y de forma minuciosaseestablecenlos derechosa

percibirpor cadaactuacionprocesal”’

Cuandoen 1715 FelipeV revocóla NuevaPlantadel Consejorestituyéndoleasu

estadoanterior,seprevino que sedespachasenporel Secretariode Cámarade Justicia,

todoslos negociosqueprecisasenconsultao quedeviesefirmar el rey;esemismoaño,en

Diciembre, por una Real Cédula, fijó los negocioscompetenciade la Secretariadel

Consejo,con independenciade los Escribanosde Cámara

En 1717,FelipeV mandónombrarauno de los seis escribanosde Cámarapara

despacharlos negociosgubernativosdel Consejo,recibiendoel nombrede Escribanosde

Gobierno. Elegidosporel ConsejoPleno,el nombramientorecaianormalmenteen el

escribanomásantiguo.Su funciónerallevardosescibanias:la deCámaraparalos asuntos

dejurisdiccióngraciosa,y la de gobiernoparalos asuntos ll2

6.1.3.LOS RELATORES

.

Al igual que el de Escribano,el oficio Relator procededirectamentede la

influencia del DerechoComúny del predominio del principio de escriturasobreel de

oralidad. El término “Relator” quieredecir “el quehacerelaciónde un proceso”,y el

Consejocontó ininterrumpidamente,desdelos ReyesCatólicos,conunaplantilladesiete

relatores.’’3

NoR. 1.13,1.2, L.4

112 LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág. 133.

‘‘3 LOPEZ GOMEZ, “Los Relatoresdel ConsejodeCastillay la SaladeAlcaldesde Casay Corte”.
Revista Hidalguía,n” 218, Enero-Febrero1990,pág.43
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Paraobtenerel oficio seprecisade un examen,paradeterminarla capacitación

profesional,previa la presentaciónde sustítulos antela Escribaníade Gobierno,a cada

aspirantesele entregabaun informede un pleito paraquehicieseunarelación,quedebia

serleidaanteel tribunal;unavezfinalizadala lecturadetodoslos candidatos,el Consejo

votabaal candidatoelegido.”4Cuandoseles encuentrahábiles,seles dafacultadesante

Escribanopara ejercerel oficio despuésde haberhechojuramento.Si despuésde

examinados,y en el ejerciciode su cargo,seles considerainhábiles,puedenserseparados

del mismo y sustituidospor otro’ ‘~ . El oficio de Relatoreraexclusivode los tribunales

colegiados,no admitiéndoseque los juecesinferioresy ordinariostuviesenRelatores,

debiendoverpor sí mismoslos procesos[6

Debidoa queno secumplíala obligacióndeexamena los Relatoresen el Consejo

(y en las Chancilleríasy Audiencias)“de lo queresultahaberen los tribunalesRelatores

menossuficientesde lo queerannecesario”,en 1630 sefija por FelipeIV la obligacióny

los requisitosparalos exámenes,entregraduadosen Derechocuyoscandidatoseratres

paracadaSalade Gobiernoy dosparalos restantes.“~ Estosexámeneserantambién

obligatoriosparaseradmitidocomo sustitutode relator [8

El oficio de Relatoraunqueintegradoenel tribunal,teníaunaciertaindependencia,

‘“ lbidem, pág.45.

NR. 1.15, TI?, L.2

NR. l.17,T.l7,L.2

NR. 1.25, TI?, L.2
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limitándosea emitir informessobrelos asuntosquerecibiande los Escribanosy sin tener

contactocon las partes,y al no servenales,percibianunarentaanualporsuoficio,porlo

que estabanmásprestigiadosquelos escribanosy receptores.Cuandoun relatormoríao

renunciabaa su oficio, seelaborabaun inventariode suspapeles.”9

Los Relatoresademásdesusresúmenese informes,debíaninformaral Presidente

de los pleitos que tuviesenhecharelacióny de los que estuviesenfuera de tabla para

controlarmejorlos asuntos.‘20Unavezqueel Escribanole entregael procesoal Relator

paraque hagauna relación,éstea quien correspondano puedepasarloa otro Relator

(1.11).

Por supuesto que los Relatores estaban sujetos a las prohibicionese

incompatibilidadesgenerales,como la de abogaro recibir dádivas(1.14).El oficio de

relatordel Consejode Castillapodiaserun trampolínparaascenderhaciaotros puestos

de la Administraciónde Justicia,talescomo oidor o alcaldeen algunaChancilleríao

Audiencia,parade ahívolver al ConsejocomoAlcalde de Casay Corte.’2’

El momentodel trámiteen el que interveníael Relator,unavezqueel proceso

estabaconclusoporel Escribano,es decirunavezfinalizadala fasede alegacionesy la

faseprobatoria. Foliadoel pleito lo llevaala Salaparaquesehagaentregaal Relatorque

le correspondemediante,autodeencomienda.unavezhechala relaciónlas partestienen

término paraverla y firmaría (1.3). En el momentode encomendaral relator no cabe

“9 LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág.4?.

[20 NR. 1.2, T. 1?, L.4

EH LOPEZ GOMEZ, Ob. Cit. Pág.50.
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negociación, sino que seatendránalas normaspararepartirlos negociosi22

En cuantoa la formade confeccionarlas relacionesestáexpresamenteordenado

que debenserhechas“por los mismosrelatoresy en sus casas” (1.6). Si la función

fundamentales la de hacerla relacióno resumendel pleito, tambiénpuedeel Relator

indicarsi existeerror en los poderes,o en las pruebas,o en aspectosprocesalesformales.

Estaposibilidadde exameny valoraciónconfiere a la función del Relatorun matiz de

análisisprocesal.

7.1. PERSONALNO TECNICOINTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.

7.1.1. RECEPTORES

.

El receptoreraun escribanocomisionadopararecaudarpenasy condenaciones,

hacerpruebasy otrasactuaciones,comoaveriguacionescomplementariasa los informes

de los relatores.Su laborerapocoeficazy resultabanmuycostososparalaspanes.Felipe

III creó hasta100 plazasde receptoren el Consejoy Carlos III redujosunúmero. Lo

mismoquelos relatores,debíanserelegidosy examinados.

La función de un receptor tenía mucho de un negocio en comisión:se les

encomienda“un negocio”, y antesde darlesuno nuevotienenquejustificar el anterior.

No puedenrecibirpagoen especiesni ponersustitutos.Cuandorealizanalgunadiligencia,

no puedenrecibir escritosni mandamientosde las panes,ya que sufunciónselimitaría

al contenidode la Comisión,comosi de un mandatosetratase.

Al practicarlaspruebas,tienequeatenerseal interrogatoriofirmadoporel abogado

122 NoR. 11.4 y 5, T.20,L.4
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123 líA de
y selladopor el escribano con resu.tauo nulidaden casocontrario.

Estosoficialespracticansus derechosa travésde arancel

Distinta esla función queteníanlos receptoresde penade Cámara,queconsistía

en ejecutarlas penasimpuestasparala Cámara,percibiendosu salariodel diezmode lo

que serecaudase,y con intervenciónde los fiscales.

7.1.2. TASADORES

.

Era el oficial que calculabalos Derechosque teníanque percibir escribanosy

relatoresconformealos arancelescorrespondientes.Erannombradosporel Presidentey

no podíancobrarderechoporescriturani procesossin quevayantasados,poniendorecibo

rubricadoal pie de la tasación.[24 Los tasadorespercibíansu salario,fijado al pie de la

tasación,de lacuantíade las penasrecaudadasparala Cámara,no suponiendoun gasto

paralas partes.

7.1.3. PORTEROS

.

Los porteroseranoficios no venales,pagadospor los Escribanos,querealizaban

funcionesde vigilancia y asistenciaa los consejeros.

Su númerosefijó en doce; debíanasistir al Consejotodos los días,guardarla

puertay llamara los queel Tribunal les ordenase[25

123 NR. 1.20, T.22, L.4

124 NR. 1.4, 1.23, L.2 y NoR. 1.4, T23,L.4

[25 NR. 1.16, 1.4, L.22
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8.1. PERSONAL TÉCNICO NO INTEGRADO EN EL TRIBUNAL

.

8.1.1.ABOGADOS

.

Elejerciciocomoabogadoantelos Tribunalesdela Corte,estabarevestidodeunos

requisitosquegarantizabansu correctarealización. Sulabor teníaun caractertécnicoy

de asesoramiento,distinguiéndosedossituaciones:

- el abogadoqueejercíasu profesiónlibremente.

- el abogadode pobresdel Consejo.

Eraunagarantíaparalos sujetospasivosque los abogadosfuesenexaminadosy

[26jurasenenel Consejo,asícomoel queestuvieseninscritosenlamatrículadeabogados

ya queporautosdel Consejode 1617 y 1804, seinsistió en la necesidadde la matrícula

comolicenciaparaejercer. En esteúltimo autoyaapareceel estaradmitidoen el Colegio

de Abogadosde la Corte [27

Debíanfirmar las demandasy seles dabatrasladode los informesde las partesy

de los resúmenesdel relator, paraquea suvezpudiesenalegar.

Aunqueelcontenidodesufuncióneradeasesoramientotécnicoa laspartes,podian

explicar algún punto confuso de la demandaante la Sala, y se les insistía que no

formulasenalegacionesmaliciosasy quefueranbreves[28

Como deberesdeontológicosasumianel del secretoy el de no asistira la parte

contraríaen la segundainstancia,ni abandonarsin justacausaunavez asumidoel pleito

126 NR. l.l,T.16,L.2

[27 NoR. 1.3, T.19, L.4

[28 NR. 11.3 y4,T.16,L.2
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(leyes 13,17 y22).

Los abogadosbastanteabanlos poderesde los procuradoresy firmaban los

interrogatoriosde los testigos,(1.24)alcanzándolesla incompatibilidadparaejercercomo

juezo escribano,y el parentescocomo impedimento(leyes33 y 30).

Los llamados “abogadosde pobres” eran de nombramientorealy susalario

también[29

8.1.2.PROCURADORES

.

Los Procuradoreserantécnicosdel derechocuyaintervenciónen los pleitosera

fl.rndamentalmenteprocesal,yaqueteníanla representacióndelas partesenla postulación

procesal.Alvarez ~ siguiendolas Partidasdefineal procuradorcomo

“aquel quepor mandatodeldueño,recibeen sí la administraciónde algún leito

negociojudicial

Lainstituciónde las Procuraduríassebasaenladoctrinaromanadelmandato,por

lo que sesujetaa los mismospresupuestos:el mandatolo otorgael quetengainterésen

el negocioy estélegitimadoparaello; parapoderserProcuradorhayqueestarcapacitado

parapoderrealizaractosde obligarse(abarcandolas mismasincompatibilidadesquepara

el restode los oficios). La representaciónfinalizapor las mismascausasque finalizael

mandato(por la muertedel queapoderao apoderado,renunciao revocación). Salvo en

129

NoN.. 1.4, 1.19, L.2

130 ALVAREZ,” Institucionesdel DerechoRealde Españaen el Siglo XVIII “ Ripollés.Madrid 1829.Pág

19?
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el casoqueel poderdantemuerauna vezcontestadala demandaen queel pleito puede

continuar.(seentendíaasí;basandoen unateoríaromanistaque pensabaque unavez

contestadala demanda,el procuradorse hace Señordel pleito, transmitiéndosea los

herederoscomo se transmiteel dominio).

Parapoderejercercomoprocuradorhabríaqueserexaminadoy hallado“habil” y

una vez admitido, jurar y estarinscrito en la matrícula de Procuradores. Su laborse

realizabaentrelaspartes-losletrados-el Tribunal,actuandocomointermediariosentrelos

tres sujetos,mediantetrasladosy presensaciónde escritos,y en aspectosúnicamente

procesales,reservandoel conocimientodel fondodel negocioo pleitoa los letrados;’3’ los

letradosa suvezdebíanbastantearlos poderesqueaportabanlos procuradores.[32

2.3. LOS JUECESDEL ANTIGUO REGIMEN. UN OFICIO DE PODER

.

“El hombrequesedebeencargardel oficio público dejuez,como quiereque
sea,o porqueél lo pida,o su Príncipeselo mande,debeponersuprincipal intento
enaceptarloy administrarlo,porserviren ello aDios, cuyo ministro escualquier
hombrequehacejusticia”’33

La funcióndejuzgarestabaencomendadaentodo el períododelAntiguoRégimen

a los órganosdejusticiaquesehandescritosomeramenteen el epígrafeanterior.Peroesta

funcióneraejercidapor losjueces,que entretodoslos oficialesde la monarquíaeranlos

NoN.. 1.6, T.31, L.5

[32 NR. 1.2. T.24, L.2

~ SAGALDO CORREA, “Regimientode jueces”, fol. 5.
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sometidosa mayoresexigenciasy requisitos,tanto parasu nombramientocomoparael

ejercicio del cargo.’34 No setrataen estetrabajode hacerun estudioexhaustivode los

juecesy susfunciones,sinoqueseva a dar unavisión de conjuntode quieneseran,como

trabajabany queseles exigíaen y parael ejecicicode sucargoa los juecescastellanos.

Jueceserantanto los que servíanórganosunipersonales-AlcaldesOrdinariosy

Mayores,y Corregidores-comolos queseintegrabanen órganoscolegiados-Consejeros,

Oidoresy Alcaldesdel Crimen. Aunquesegúnlos puestosa servir, y los momentos

históricos,a losjuecesciviles, los oidores,seles exigianmayoresconocimientostécnicos

quea los queteníanencomedadasfuncionespenales,en exclusivao en mayorparte.Se

puedehablar de una ciertahomogeneidaden todo el períodoque comprendela Edad

Modernaen cuantoa las cualidades,deberes,derechosy funcionesde los jueces,pueslo

escasoscambiosproducidos-enlos reinadosdelos ReyesCatolicos,FelipeII y CarlosIII

fundamentalmente,afectabanmás a las institucionesque a la función de juzgar. Esta

función,en ciertamedidasacralizaday al mismotiempo,y en algúnaspecto,cuestionada

socialmenteporno conseguirconeficaciaaquelloparalo queestabadestinada( solucionar

los problemassociales)eralatraslacióndelpropiopoderdelmonarca,queeraejercidopor

delegaciónporlas personasporél mismoy suConsejodesignadas.Quizásel pensamiento

juridico, la filosofia y los políticos teóricosdepositabanen el hechodejuzgartodaslas

espectativasde lo queseentendíacomosufin último: hacero administrarlajusticia.Y en

estamedida,no sepodíanpermitir queaquellaspersonassobrelas querecaíaunade las

~‘ Sobreel estatutode losjueces,esfundamentalla obrade RobertoROLDAN VERDEJO“Los Juecesde
la MonarquiaAbsoluta”, ya queresultamuycompletaparaconocerel Estatutoy la funciónjudicial.
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funcionesmástrascentalessocialy politicamente,escapaseal controlde suscapacidades

y de sus hechos.

Del conjuntodejuecesque sirvieronala monarquíadesdeel siglo XV hastael

XVIII, se puedenestablecerunas líneas generaleso característicasnersonalesy

sociales~

1 ‘½Desdeel yuntode vistasocial,la extraccióndelas personasquesolicitabanel

nombramientode juez eraun factor determinante,pues no hacen tanto daño a la

república,los bandidos o salteadorescomolos ura/osjueces,de ahíquequienestienela

facultadde nombrarlos,ponganen ello el mayorcuidado,atendiendosolo al méritoy

calidad de los sujetos.’36Y la calidad estabaen no pertenecer,ni a la clasede los

poderososni al estamentoqueejercíaoficiosvileso serviles;sebuscabaqueel juezfuese

“gentemediaentrelosgandesy los pequeños”,peroa serposiblede buenacastaylinaje,

puessele suponequetendrágranvergñenzaen erraren aquelloqueemprenday tendrá

gran cuentacon no hacercosafeay queno debo,por la verguenzaquepasaríasi no

acierta.~ Labuenaposiciónenla sociedad,contitulo dehidalguíaaserposible,el llevar

[35

Eranfrecuentesla obrasdirigidas a darconsejosa los jueces,encuantoa cual deberíasersu

comportamiento,los requisitosa losqueestabansometidos,susdeberesy susobligaciones,así como sus
cualidades.Sehanutilizdo cuatrode ellas: SALAGADO CORREA,“Regimientoparajueces”,1556;
ALONSO HEREDIA, “Dechadode Jueces”,1566; VILLADIEGO VASCUNANA, “Instrucciónpolítica y
prácticajudicial”,l?20 y GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”, 1785.Aunquelas obrasmásútiles
para estetrabajosonlas dosúltimas,las referenciascontenidasen las anterioressonválidasencuantoa la
continuidaddelos mensajes.

36 GUARDIOLA Y SAEZ, “El Corregidorperfecto”,Pág. 63.

“~ ALONSO DE HEREDIA, “Dechadode Jueces”,Pág.31.
GUARDIOLA Y SAEZ, Oh. Cit. Pág.68.



230 LajurisdicciónRealordinaria

unavidaregladay estarintegradosocialmenteenel medio,seentendíancomocondiciones

necesariasy básicasparapoderaccederauncargojudicial, porlo quesetendríaen cuenta

el que las personasalas quesenombrabacomojuecestuviesenprincipal respetoa la

buenarelacióndesusvidas.‘~ En el ideal del hombremedio, enrelacióncon susbienes

de fortuna,tambiénseentendíanexcluidosdelajudicaturalas personas“poderosas”.Este

criterio, que parte de una ley de Las Partidas,’39estababasadoen la ideade quelas

personascon excesivopodery riqueza,-ambascosasen estasociedadestamentaliban

indisolublementeunidas- podían actuar arbitrariamentey fuera del control de la

monarquía,no siendocapacesde accedercon facilidadalaproximidadde los súbditosa

los quetuviesequehacerlesjusticia.’40En el siglo XVII] el accesode los poderososa los

cargosjudicialeshabíaido perdiendofuerza,por el hechoexcluyentede la exigenciade

conocimientostécnicos,quesalvoparalos altoscargosdelos Consejos,alejó a la nobleza

del ofico de serjuez.

Dentrode las condicionessocialesde los jueces,estabael hechode queno fuesen

naturaleso vecinos del lugar en el que tuviesenque servir el oficio, debido a los

condicionantesdelasrelacionesdeparentescoy clientelismoqueello suponía,y quepodía

condicionarlaactitudde parcialidaddel juezen el momentode tomardecisionesen que

estuvieseninvolucradosinteresespersonales,puespor amistado afectopuedetomaruna

[38NR. 10.5.3.

‘~‘ PP.2.9.2.

ROLDÁN VERDEJO,“Los juecesde la monarquiaabsoluta”,Pág.68.
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decisiónqueresultainjusta.’4’ La limitacióndel hechode la vecindadparapoderejercer

el cargode juez en un pueblo o ciudad,chocó en un principio con la posibilidad que

teníanalgunasciudadescastellanasdeelegirsuspropioscargosdejusticia;el requisitode

no sernaturaldel lugarsetuvo en cuentaconmayor firmezaen los nombramientosde

Corregidoresy AlcaldesMayoresquehacíalaMonarquía,y encambiono eraconsiderado

comoun factorexcluyenteparalas alcaldíasordinarias,porserinherentea las mismasel

hechodela vecindad.Paralos TribunalesSuperiorestambiénjugabaestacircunstanciaen

cuantoel nombramientode los alcaldesy oidoresde Chancilleríasy Audiencias,quese

teníaen cuentarelativamente,aunquecon el tiempoy la instauraciónpolitica y social de

laexigenciadeconocimientostécnicosparael ejerciciode estasprofesiones,la vecindad

o no del candidatopasóa un segundoplano.

2”.- La pertenenciaaun uruposocialo religioso, actuabasobrela condicióndel

candidatoparaserjuez.El desempeñarun cargoen la IglesiaCatólicaeraun motivo de

exclusiónparala judicatura,puesparapoderserjuez seexigía la calidadde lego. Las

repercusionessocialesde la Contrarreformay el fortalecimiento del Tribunal de la

Inquisiciónimpidieronel accesoal oficio dejuezalaspersonasquetuviesenantecedentes

religiososqueles relacionasencon la herejía,y consecuentementecon credosreligiosos

fuerade lapropiareligióncatólica.Aunqueenla realidadsocial,el hechode serconverso

o descendientede conversosno seconsiderabacausade exclusiónparaejercerel oficio

dejuez,en rigor dejusticia, los conJésosno son exclusosde los oficiospúblicos,siendo

141 X~ILLAD1EGO Y VASCUÑANA, “Instrucciónpolítica yprácticajudicial”,pág. 158.



232 LajurisdicciónReal ordinaria

virtuosos.[42 La exclusión de los conversosde los cargos juidiciales se producía

posiblementeporvíaindirecta.Al serpreferidoslos hidalgosparael ejerciciodel oficio

dejuez,seestabaimpidiendoquelas personasque proveníande situacionessocialesde

conversiónaccediesencondificultadal cargo,yaqueparaobtenerlos títulos dehidalguía

se exigíala acreditacióndel estatutode limpiezade sangre.En algunoscasos,la mala

valoración social de los judios actuaba como un condicionante negativo para

nombramientosjudiciales,puesselesconsideraba“muy perniciososparalascomunidades

y oficios públicos”.’43 La otravía indirecta queimpedíaaccedera los conversosa los

oficiosjudiciales,erala de la exigenciadel estatutodelimpiezade sangreparaingresar

en los ColegiosMayoresdeValladolid,Salamancay Alcalá, queal suponerel caminopara

realizarlos estudiosen leyesque sefueronexigiendoalos jueces,si limitó el accesoa la

magistraturade las personasqueno reuniesenesterequisito.

30 El sistemade nombramientosdependiósiempredel titular del poder,en los

casosde juecesde designaciónreal, puespervivieroncon la designaciónde Jueces-

Alcaldes Ordinarios, Tenientesy Alcaldes Mayores de Corregimientos-que eran

nombradosporlos concejoso designadosporlas estructurasde ciudadesqueconservaban

el privilegio de elegir a susjueces.En un primertramode la EdadModerna,hastaque

existió una consolidaciónde los órganosde la burocraciareal, los nombramientosde

oficialesreales,y de los juecesen concreto,sehaciadirectamenteporel Rey.Puesa los

reyesperteneceelpoderde nombrar Gobernadores,Corregidores,Regidoresy otros

[42 ALONSO DE HEREDIA, “DechadodeJueces”,Pág.55.

“~ CASTILLO DE BOVADILLA, “PoJítica paraCorregidoresy Señoresde vasaiJos”,Pág.58
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Magistradosseculares,[.1 aunqueno dejenotrosseñorestemporalesde tenerel mismo

poderadquirido.’44 La consolidacióndel ConsejoRealde Castilla,y en concretode la

Cámara,conlíevóla intervenciónde esteórganoen los nombramientosde los jueces.

Apartir de ahí, siglo XVI, serála Cámarala queseocuparáde los nombramientosde los

juecesreales,y desdeahí se fue instaurandoel procedimientoburocráticoaseguir,que

perduróhastael sigloXIX. El sistemaerael delaproposiciónde unaterna,quela Cámara

elevabael reyen formade consulta.En estaconsultase haciaconstarlos méritosde los

propuestos,mencionándoseen un principio los méritospersonalesy familiares,además

de los profesionales.Con el tiempo fueron perdiendofuerza los aspectosque hacían

referenciaa las cualidadesde lapersonay de susantecesores,parahacermayorfuerzaen

las cualidadesuniversitariasy técnicas,enlas queademásde los estudiosen leyestenían

muchopesolos cargosservidosconanterioridad.A finalesdel AntiguoRégimen,estaera

la cualidadde mayorpesoen los informesde los aspirantesa un cargojudicial.

JoséBlancoWhite, en su obra “Cartasde España”,cuentacon ironíay humor

como semovían en la Corte españolade finales del XVIII, los pretendientesa ser

nombradospara algún cargo administrativo.Entre la variedadde pretendientesque

describe,hay que resaltara los letradosque quieren conseguirun puestoen uno de

nuestros numerosostribunales,[...] y los abogados, cuyo interés se limita a un

144 HEVIA BOLAÑOS,“Curia Filípica”, pag.9.

“Tenemospor bien, que todoslosjuzgadoresparalibrar lospleitosseanpuestospor nuestra
mano, o por los Revesquedespuésdenosvinieren, porqueaquellosquesonllamadosjueces, o Alcaldes
ordinariospara librar lospleitos, no lospuedeponerotro, salvo los emperadoreso reyes,o a quien el/oslo
otorgaseno diesenpoderseñaladamente,o si algunosseñores,o ciudades,o villas lo ganasenpor tiempo
NR. 1.9.3. Y No.R. 1.1.11.
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Corregimiento,estoesespeciedemagistraturaconpoderesjudicialesmuylimitados,que

hayen todavilla importantequecarezcadeAudiencia.’45Losletrados,segúnel autor,que

no puedanpretenderla Magistratura,quierenserCorregidores;paraello necesitancartas

de recomenadación,un memorialy unarelaciónimpresade susgradosuniversitariosy

méritos literarios; estarelación se concociacomo “papel de méritos”. Además, los

pretendienteshacíanantesalade un grandede Españacon privilegio de nombrarjueces,

a vecesvaliéndosedeinfluenciasindirectasenla Corte.Paraconseguirun nombramiento

de oidor, de mayor categoríaprofesional,hacefalta casamientoo favor en la Corte, y

consecuenciade ello seriala crecientevenalidadde los juecesy el refrán arrastradote

veascomoun pretendiente[46

40 Los nombramientosy recibimientosdel oficio de juez estabansujetosa

determinadasformalidades.El nombramientorealparaejercerun oficio judicial, no tenía

en sí valor si no estabaseguidodel recibimientoyjuramentodel nombrado.La base

documentalquedebíautilizarun juezparahacerestasactuacioneserael título real enel

que seacreditabasucondición.Una vezobtenidoel título, y previo a su recibimiento,

debíaescribiral Juezo Corregidorqueservíael ofico comunicándolessullegada“paraque

tengatiempode prevenirsucasay suvivienda”.’47La llegadaal lugaren el quevaa servir

el cargola debehacercondiscreción,evitandoel recibimientopúblico, paralo quedeberá

entraren el puebloa “deshora”.Unavez en el lugar, sedebedirigir al Cabildo, al que

~ BLANCO WHITE, “Cartasde España”,Pág.275.

[46 Ibidem.

HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cit. Pág. 17.
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presentarásutitulo y tomaráposesiónde sucargo.La tomadeposesióndeunjuezestaba

revestidadeunasciertassolemnidadesy rituales,enqueparticipabantodoslos miembros

del Cabildo y Regimiento,leyéndoseen vozalta el documentoen el queseacreditabasu

nombramiento,previo a queel escribanodel lugar tomasenotadel mismo.Perotodos

estosactos formalesy solemnes,no teníanvalidez sino estabansecundadospor el

iuramentodel nuevojuez.Laobligacióndelos juecesdejurar al recibirsucargo,arranca

deLasPartidas,habiendopasadoala legislaciónrealposteriory siendorecogidaporlas

Recopilaciones.El compromisoadquiridoporel juramentoiba, desde la obediencia,

guarday honrade los mandatosy derechosreales,pasandoporel deberde secretosobre

lo que se dispusiese,hastala que seproyectabahacia la formade ejercersu cargoy

administrarlajusticia,comoeraquelospleitosquevinierenanteellos,quelos libren bien

y lealmente,y los másainaymejorquepudierenysupieren;y queporamor,ni desamor

nipor odio, nipor don queles den, ni lesprometandan queno sedesviende la verdad

ni delderecho[48El juramento,apartede formarpartedelas solemnidadesderecibimiento

deloficio dejuez,eraun requisitoconstitutivodelcargo,puessin queestuvieseefectuado,

el juezordinariono teníapropiamentejurisdiccion.

La obedienciaa las leyes,que ha de jurar cualquieroficial real, y los jueces

especialmente,implica la observanciade los Capítulosde Corregidoresy otras leyes

escritas,cumpliendolas Cartasy ProvisionesRealesquele fuesenenviadas.Puescuando

recibaCartasRealeso delPresidentedel Consejo,unavezquese lenotifiquen,deberáel

148 HEVIA BOLAÑOS, Ob. Cít. Pág. 17.

NR. 3.9.3.
NoR. 3.1.11.
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juez

“con todoacatamiento,besándolasy poniéndolassobresu
cabeza,y levantándoseen pie, si estuviereasentado,en
mentandoel nombredel Rey, y sin decirni hacercosaque
parezca,oseademostraciónde desacato,ni arrebatándolas
a los Escribanosquelasnotifiquen,condesdéno desprecio,
sino cumpliéndolasluego a la letraporquelas cartasdel
rey tienenfuerzade Ley. ‘~

Es puesel juramentode los juecesal recibir su cargo, un actosolemneque

formalmenteconstituyeun requisitoparael ejercicio del oficio, puesun juezqueno ha

hecho su juramentode guardarla leyesy resolverbien las cuestionesque ante él se

planteen,no puedeacometeractos propiosde la jurisdicción, ya que seríannulosen sí

mismos.Prestadoel juramento,el nuevojuezrecibela varade manosdel juezsaliente,

comosímboloe investiduradel cargo.

Los AlcaldesOrdinarios,logicamenteno estabansujetosa estasceremoniasy

formalidades,puesentreotrascircunstancias,elloseranvecinosdel puebloenel queiban

a servir suoficio dejuez.Pero los jueceslocalesinferiores,tambiénhacíanun juramento

previo al ejercicio del cargo, por el que se comprometíana hacerjusticia de forma

imparcial.

A partir deestemomento,laposesióndeun juezen suoficio, producíalos efectos

consecuentes,comoeradesdeluegola percepcióndel salario,y el tiempodel oficio, tanto

si el nombramientoera temporal,como a efectosde antigfledad.Debíael nuevojuez

posesionado,en el plazode quincedíaspresentarlas fianzasa las quele obligabala ley,

como una garantía del cumplimiento de sus obligacioensfrente a terceros,para

VILLADIEGO Y VASCUÑANA, Ob. Cit. Pág. 151.
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cumplimientode las indemnizacionesa quepudiesesercondenadoporactuacionesen el

ejerciciode sucargo.[50

50 Inherentesal oficio dejuezsonlos deberes,los derechosy la responsabilidad

derivadadel ejercicio del cargo. A los juecesseles exigia el cumplimeintode unos

deberesal ejercersuoficio, queno eramásqueel correctocumplimientode la función

para la que habíansido nombrados.Genéricamenteseexigía a los juecesel deberde

secretosobrelos asuntosque de los que conocíanpor sus manos, la aplicación de

conocimientosen derechopararesolverlas cuestiones,en los juecesqueno fresenlegos,

y sujetarsea las restriccionesderivadasdelejerciciodel cargo. Los derechosde los que

estitular unjuezmientrasestáejerciendosuoficio sonfundamentalmente,la permanencia

en el cargoparael queha sidonombrado,la satisfacciónde los derechoseconómicosy la

promociónen la carrerajudicial. En cuantoa la responsabilidada los jueces,esmayor

cuantomásfuerteesel poderdelEstado,queutiliza tressistemasde control: laresidencia,

la pesquisay la visita.

2.3.1. Conceptoy reQuisitospara ser juez

.

A la figuray profesiónde los juecessiempreseles aplicaronconceptosqueiban

másallá de los puramentetécnicos.Sepodíapartir de filósofosy pensadorescomo San

Isidoro de Sevilla, parael que un juezes varónbueno,que dáy administrajusticia al

pueblo,dandoa cadaunolo queessuyo. En otrasocasionesseremitíanal origendela

ROLDÁN VERDEJO,Ob.Cit. Pág. 122.

‘~‘ ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit, Pág. 12
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voz latinaa iure dicendoparaexplicarquesuponeel oficio dejuzgarcorrectamente.’52La

mayoriaserefieren a la definiciónquesedá en LasPartidasen dondesedice quejuez

esbornebuenoqueespuestopara mandarefacerderecho,ejuzgarlos pleitos. ~ Los

autoresdel Siglo XVIII eranmásprecisosy buscarondefinicionesmásacordescon las

ideasquelos conceptosdel derechopúblico habíanido introduciendoen la doctrina.

“Corregidor, es pues,un Magistrado y oficio real, que
contieneen si los Pueblos, o Provincias que gobierna,
jurisdicciónalta y baja,meroy mixto imperio,porel cual
sondespachadoslos negocioscontenciosos,castigadoslos
delitos, y puestos en ejecución los actos de buena
gobernación[...]“.[54

Dou y Bassolshaceuna definiciónmás elaboradade lo quesedebeentendercomo

juez,

Son personas autorizadas con alguna especie de
jurisdicción, para conocer de los pleitos, dudas y
dificultades que ocurran, y decidir con arreglo a las
leyes.”’55

Como se vé, desdela ideainicial que recogenLas Partidas,definiendo a los

juecescomo hombresbuenosquehacenderechojuzgandoen los pleitos,seintrodujo el

conceptode jurisdicción comoun elementointegradordel oficio del juez.Se poneasí de

relievela inherentepotestadde la que ha de estarrevestidoun juzgadorparaejercersu

oficio, y enconsecuenciaadministrarcorrectamentelajusticia.Másalládesuscontenidos

152 GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág.33.

~ PP. 1.4.3.

541 VILLADIEGO Y VASCUNANA, Ob. Cit. Pág. 143.

DOU Y BASSOLS,“Institucionesdel DerechoPúblico Generalde España”,LI, 1.8, cap. 8, Pág.4
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meramenteconceptualesque sepuedenatribuiraunadefiniciónde losjueces,siemprese

consideróque estosoficialesrealesdeberíanestarrevestidosde una seriede cualidades

personalesimprescindiblesparapoderejercersuoficio bieny correctamente.Los jueces

deberíanserjusticieros,para hacera cadaunode los quevinierena sujuicio, justiciay

derecho.E sin dudaconvienequeseantales,porquenofaganen susjuicios quetornen

a daño del rey, ni delpueblo, ni porqueellos hoviesenmalafama ni peligro de sus

cuerpos.[56 0 el mismoCastillodeBovadilla,cuandodecíaquelos juecesno debenser

ignorantesni pobres,no debenejerceren el lugarde dondesonhijos, además,debenser

temerososde Diosy deseososdel bienpúblico.’57A estoseañadíaquedebíanlos jueces

ser hábiles y de buenasconstumbres,como hombres buenospuestos para hacer

derecho.’58Estasideas de convenienciaen las cualidadespersonalesde los jueces,

estuvieronsiemprepresentesen la doctrinay en la legislación,que incluso recogió en

mensajey le dió cuerpodeley. En las leyesdadasen el OrdenamientodeAlcaláparalos

AlcaldesOrdinarios,seestableceque los talesjuecesdebenserpuestospersonasleales,

de buenafamaysin codicia,y quehayansabiduriaparajuzgarlospleitosderechamente

porsusaberysuseso;yqueseanmansosydebuenapalabra a los quevinierananteellos

ajuicio,y sobretodo quetemana Diosya los señoresquelesponeny les dan el oficio.’59

Se estápues antedeterminadascualidadespersonalesque debenformar partede la

56 ALONSO DE HEREDIA, Ob.Cit. Pág. 12

~ CASTILLO DE BOVADILLA, Ob.Cit. LI, Cap. 1.

158 TAPIA, “FebreroNovísimo, o Libreria de jueces,abogadosy escribanos”,Pág.17

‘~ NR. 1.9.3.
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personalidadde aquellosque son llamadosa ejercerel oficio de juez. Pero veamos

sistemáticamentecualeseranestascualidadesy los requisitosqueseexigíana losjueces

en general.

A) Requisitospara ser juez.

1 ‘t- La Edad. Es lógico pensarque a las personasque estabadestinadasa

desempeñarel oficio dejuez,seles exigieseunaedadmínimaparapoderdesempeñarlo,

todavez que la ciencia del derechoen general establecíalímites de edadpara poder

ejercitardeterminadascapacidadesdela personacon caráctergeneral.El problemaen el

casodelos juecesparafijar suedadmínima,estáen unadisparidadlegisítiva,queacausa

de lamalapolíticarecopiladorahizo quesemantuviesendosnormasqueen si mismasse

contradecían,lo quedió lugara distintasinterpretacionesparafijar la edadde los jueces

en el ejerciciode su cargo.En principio, Las Partidasfijaron la edadexigibleparaser

juezen veinteaños’60.Idénticocriterio mantuvoel Ordenamientode Alcalá de 1348,16[

con lo quesevino aplicandoestanormacon caráctergeneral.La confusiónsurgióen el

reinadode los ReyesCatólicos,cuandoal legislar diversosaspectosque afectabanel

estatutode los Juecesen la Provisóndadaen Barcelonaen 1493,[62 sealteró el criterio

anterioral exigir que los juecesdeberíantenerveintiseisañosparaejerceral oficio de

juez.La modificaciónno fue gratuita,puessebasabaenotraexigenciade fondodemayor

caladoy trascendencia.La intenciónerala de solucionarla situaciónexistenterespectoa

[60~

[6[ NR. 3.9.3.yNo.R.4.1.11.

[62NR. 2.9.3.yNo.R. 3.1.11.
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la falta o insuficienciade estudiosen los jueces,lo quegenerabaalgunosabusosque

vemosel día de hoy[...] la gran copiadejuecesque andanpor estosreinoscon cuatro

añosymedioquemal cursaronenSalamanca,o enotraparte,sóloporpodersecon ellos

graduarde Bachilleres,y luegosalir a volary haceren sugénerono menorestrago,de

los quehacenlos mozosmédicos,sin letras ni esperiencia.’63Parapaliar estosabusos,se

establecióla exigencia,que porotraparteiba dirigida tambiéna las Universidades,de

tenercursadoscomomínimodiezañosdeestudiosdeLeyesy Cánones.Deestaexigencia

es consecuenciaque la edad de un juez, con estudios finalizados, estuvieseen los

veintiseis años. Pero al convivir ambas normas en las Recopilaciones, y ser

contradictorias,entróenjuegolos mecanismosdeinterpretaciónde losjuristas,quedesde

Acevedopesistieronhastalos autoresde finales del siglo XVIII, como JuanSala.La

interpretaciónmáscorrecta,desdepuntosdevisita másactualesdeberíahacersepartiendo

de la exigenciade los estudios.Si a losjuecesdestinadosa serviroficios paralos quese

exigíalacondiciónde Letrado,seleobligabaa seguirdiezañosde estudiosuniversitarios,

seríaa estetipo de jueceslos que deberíancontarcon veintiseisañosparaaccederal

cargo.Porel contrario,paraservir determiandasAlcaldías,o Corregimientosde Capay

Espada,enlos queeraevidentequelaexigenciadeconocimientosletradosestabaausente,

bastabacon laedadinicialmenteexigidade veinteaños.

Enresumen,pesea lapolémicasurgidaentrelosjuristasparala insterpretaciónde

la coexistenciade dosnormascontradictorias,lo probableeraquesólosetuvieseencuenta

laexigenciade los veintisiesañosparalos queaccediesenaoficiosjudicialesen los que

[63 ALONSO HEREDIA, Ob. Cit. Pág.69.



242 LajurisdicciónRealordinaria

expresamentese exigiesenque el juezfreseletradoy con conocimientosen derecho.

2o.~ Los conocimientostécnicos

.

La edadpor sí mismano erasuficienteparapoderaccederal ofico dejuzgar,por

lo quesehacenecesarioquetodojuez,ademásde la edad correspondiente,tengauna

instrucción sólida.’64 En un principio, desdela BajaEdadmedia,a los juecesno seles

exigíamásconocimientosquetenerbuenjuicio o buenentendimiento.Hastaqueno se

consolidóen el sistemacastellanolos estudiosde DerechoComún,no se fue haciendo

necesariola intervencióndejurístasenlaesferadela administracióndejusticia.Desdeahí,

y para determinadoscargosjudiciales,Alcalde de Chancilleríay Corte, Oidores,-se

empezóa tenerencuentala condicióndeletradosa determinadosjueces.Comosehavisto

en el apanadoanterior,esdesdeel Siglo XV cuandoseafianzala exigenciade estudios

universitariosparaservir cargosjudiciales,específicamentereservadosa juecesletrados,

seproducíaestasituacióninmersaen la política de los ReyesCatólicos,y continuadapor

los siguientesAustrias,de dotar a los Corregimientosde personascon conocimientos

técnicossuficientesparapoderdesarrollarsutrabajode juecescon suficenteseguridad,

frente al gran numerode Abogadosque interveníanen los pleitos. En la realidad,se

vinieronexigiendolos estudiosdederechoparalasAlcaldíasMayores,los Corregimientos

queno erande Capay Espada,los Alcaldesde Chancilleríay los Oidores.Por lo demás

semantuvieronoficios, tales como los de Alcalde Ordinario, juecesConsistoriales,o

CorregimientosdeCapay Espadaquehastael sigloXIX estuvieronservidosporpersonas

legasen derecho,ayudaday suplidasu ausenciade saberjuridico con la ayudade los

[64 TAPIA, Ob.Cit. Pág. 17.
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Aseores.Por lo demás,lo único que sepodíaexigr a estetipo de jueces,eraun buen

sentidocomún,unaciertaexperienciaanterioren el ofico y un buenhacerprofesional.

Pesea la ausenciade unaexigenciatotal dejuecesletrados,los autoresjurídicos

siemprepensarony defendieronlaactuacióndelos letradosenlos cargosjudicialesfrente

a los no letrados,puesevitanel rodeoqueresultade tenerjuecessin letras, el cualdeja

muchascosasde hacerensuoficio,por no acudircon cadacosilla a suasesory siéndolo

todo uno sedespachanmuchosmásnegocios,y las audienciasy repúblicaandanmejor

servidasy concertadas,y haymejorlugarparasuplireljuezlos defectosde los abogados,

en los queconsisteen derechof...].’65 Además,de los inicialesconocimientosen Derecho

Comúnqueselepodíanexigira un juez,con el tiempola necesidadde buenainstrucción

técnicasefue ampliandoaotroscamposdel Derecho,talescomo el derechoNatural,el

público y privado,el Derechode gentes,y hastadel eclesiastico.A estosestudios,seles

añadiríaun buenconocimientode las constumbresy fuerosdel pais,asícomo de la leyes

y ordenanzasrelativasa la jurisdicción.[66

Peroel buenjuicio y el saberderechono seconsiderónuncasuficientegarantía

parapodersin másdesempeñarcorrectamentela profesióndejuez.

La experienciaeraun grado;sehuíade los juecespocoexperimentadosy desdeel

siglo XVI serecomendóquelos nombramientosde los cargosde mayorresponsabilidad

recayesensobrepersonasquehubiesenservidoantesen otro lugar.Parael cargodeoidor,

pordependerde susdecisionesposiblesperjuicioseconómicos“ya que dos sentencias

[65 ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit. Pág.67.

[66 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.26.
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conformesquitanla posesión”,y parael dealcaldeporque“conocíande lasvidasy honras

de los hombres”,sedebenproponersiemprepersonasenestetipo de oficios,quehayan

ejercido en otros similares, para no pasar directamentede los Colegios a las

Chancillerías.[67

[67 ROLDÁN VERDEJO,Ob. Ch. Pág.87.
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30 Ausenciade limitacionesfisicas

.

Es lógico que parael desempeñode un oficio real, como actualmentelo esun

empleopúblico, sepretendiesequelapersonaqueresultasedesignadagozasedesusplenas

capacidadescognitivasy volitivas. Estaexigenciasetraducíaen la ausenciade motivos

o causasincapacitatoriasen losjueces.

“Por defectode incapacidadparaejercertan gravecargo,
no puedeserjuez el loco, mudo, sordo, ciego, enfermo
habitual, el religioso, el clérigo de órdenesmayores,la
mujer, a menosque seareinau otra señoraqueheredeel
señoríode algúnterritorio,puesental casopodráserlocon
el consejode hombressabios.”’68

DesdeLas Partidashasta la Novísima Recopilación,se mantuvieronestos

impedimentosfisicos y siquicosparaaccedera los oficiosjudiciales,sin que sealterasen

hastaquefinalizó la legislacióndel Antiguo Régimen,pasando,comoya seha dichoen

algún aspectoa las normasdel estadoliberal. Los motivosde estasincapacidadesson

obvios,puesel desentendidoo de mal sesono puedeserjuez,puessele suponeque no

tieneentendimientoparalibrar los pleitosderechamente.El queesmudo,no puedehacer

preguntasa las partes,ni responderde palabraa cuestionesquesele planteen:el sordono

oirá lo que serazoney alegue.El ciegono veráa las personas,y por lo tantono podrá

conocerlasni honrarlas.El hombrequeconstantementeestéenfermotampocopuedeser

NoR. 1.4.4.

[68TAPIA,Ob.CIÉ Pág. LS.
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[69

juez,yaque en esasituaciónsesuponequeno podrájuzgarni estarenjuicio.

Cuestiónapartemerecelacondiciónfemenina.Imposibilitadala mujerporsucondición

comotal paraejercercualquiercargopúblico, comootrasmuchasde las limitacionesasu

capacidadde obrar consecuenciade un medio social y jurídico, y una legislacióny

doctrinadiscriminatoriasy restrictivas.Sólo laprohibiciónconteníaunaexcepción,y se

basabaen la posibilidadqueteníanlas mujeresde hederarreinosy señoríos.El ejercicio

de las facultadesde la realezay la condiciónde señoras,las facultabaparaejercerla

jurisdiccióncomo unapotestadinseparabledelpoderqueseles adjudicaba.Losmotivos

parecenfutilespuesserespaldala normaenquesi lamujerfriesejuez,resultaríael hecho

deshonestoportenerqueestaren el Ayuntamientolibrandopleitos,no parecequetenga

muchaconsistencia.Detrás de estaintención de salvarla honra femenina,estabala

creenciade la falta decapacidadde las mujeresparadesarrollardeterminadoscargosu

[70
ocupaciones.

40.-Ausenciadeprohibiciones.Ademásdelos impedimentosfisicosy siquicospara

serjuez, en el marcodel ejercicio del oficio, jugabanotra seriede prohibicionesde

carácterfuncional. Se referíanala incompatibilidaddel ejercicio del cargodejuez con

determinadassituacionesderivadasde sus relacionespersonalesy familiares. La

presuncióndeparcialidadimpide serjuezencausapropiao en la queparienteo allegados

tenganalgúninteres,ni aquellacausaen la queantesde serjuezsehubiesesido abogado

[69NR. 7.9.3.

NoR. 4.1.11.

[70 Ibídem.
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o consejero.Tampocoestácapacitadoun juezparaconoceren causa,civil o criminal en

la que suspadreso hijos seanpartes,o en la que debaserjuzgadamujera la quehaya

queridoviolentaro con la quehubisequeridocasarsecontrasuvoluntad.En el plano de

la actividad,debeabstenersede conoceren los pleitos en los que tenganalgún interés

propio. Tampocopuedenlosjuecesadmitirdádivaso regalos,prohibiciónreconocidapor

ladoctrinaen generaly recogidaen Las Partidas,en las leyesRecopiladas,y en distintas

Ordenanzas.Así lo diceexpresamentela Instrucciónde Corregidoresde 1788:

La recta administración de Justicia es
inseparablede la integridady limpiezade
los jueces; por cuyo motivo les está
prohibido tan seríay repetidamenteen las
leyes, el recibir dones ni regalos, de
cualquiernaturalezaque seande los que
tubierenpleito anteellos,o probablemente
pudierentenerlo,aunqueno le tenganen la
actualidad;por tanto, se recomiendacon
toda especialidad a los Corregidores la
puntualobservanciadeestecapítulo[sino],
seránirremisiblementecastigados,probado
que sea el delito con privación de oficio,
inhabilitándolesperpetuamente”1

A estaprohibicióncabehacerdosobservacíoens:la), esreiteraday seinsistecon

frecuenciaen ella, lo que hacesuponerque en al prácticaseestabancontraviniendolas

dsiposicionesque prohibían a los juecesrecibir dádivaso regalos. Y) estabamás

expresamentedirigidaa los jueceslocalesy a los Corregidoresporestarmáspróximosa

los interesadosen los pleitos, lo queles hacemásvulnerablesa estetipo de intentos.

Dentrodel criterio dealejamientode los interesesdel juezdelos quesederivasen

‘“ NoR. 9.1.11.
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del ejerciciode sufunción,seleprohibíaal juezexpresamenteadquirirbienesobjetode

ejecuciónen el Tribunal en el queejerzansujurisdicción,ni intervenirenningúnnegocio

en el queel ejerciciodesuempleosupongaun beneficio.Laprohibicióndeadquirirbienes

afectosa causasseguidasen el tribunal en el queestáejerciendoseempleo,seextiendea

todo tipo de bienes,aunquesiempreseinsistió másen los bienesraices.

Tambiénlesestáprohibidoa losjueces,especialmentealos Corregidores,arrendar

susoficiosdejusticia, a lo queseles ordenano seanosadosde arrendarni arriendenlos

dichosoficios ni algunode ellos,y si los arrendaren,por el mismohecholospierdan.[72

Se trata,en resumende unaseriede prohibicionesquetienenlos Corregidores,y

los juecesen genaral,directamenterelacionadascon el ejercicio de su oficio, y que se

fueronperfilandocomo taleslimitaciones,desdeel momentoen el quelas situacionesde

corrupciónseproducían.Posiblementelamonarquía,peseasusconstantesintentos,nunca

consiguióevitarque los oficialesdejusticiacohechaseny prevaricasen,puesel alcance

de estasmedidasquedabalimitadopor las dificultadesparahacerlascumplir.

B) Cualidadesquedebiatenerun buenjuez.

Los requisitosde edad,capacidad,conocimientosy experienciaqueselespodían

exigir a los jueces,segúnla legsilaciónreal, teníanun marcadocarácterobjetivo. Eran

fácilmentereconociblesy determinables.Peroa esto,llamémosloexigenciasbásicaspara

ejercerun oficio judicial, selehabíanido definiedootraseriede caracteristicasdel oficio

que estabanmás allá de la objetividad. Se referiana las cualidadespersonalesque se

NR. 8.3.7.

NoR. 4.5.6.
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considerabannecesariaspara que un juez pudieseejercersu oficio con correccióny

eficacia,y quedabanenel ámbitode laspropiasconductaspersonalesy capacidadesdesu

actuacion.

Leyendolasobras,porotro ladofrecuentesenlaEdadModerna,dirigidasainstruir

a los juecesen el buenhacerde suofico, sepuededibujarel retrato“robot” de la imagen

idealizadade un juez.Demasiadoperfectosparaserhumanos,y posiblementelo quese

escribesobrelas condicionesnecesariasparaserun buenjuez quedaseen el puro limite

de la realidad,pueslo que socialmentese ha ido trasmitiendode la imagenque de los

juecesteníansusadministradosno esprecisamentela idealizadaquenosintentanenseñar

los autores.

Seesperade los juecsqueseande buenlinaje, debuenentendimiento,de buenas

razonesy palabras.Sufridosqueno soberbios,amantesde laJusticia,y rectosy constantes

en adminsitrariaconformea la Leyes.Firmesy animosos,no pusilánimes.Han de ser

lealesy de buenafama,sin codicia.Sabios,prndentes,veraceso amantesde la verdad,y

sobretodotemerososdeDiosy del Rey.’73Los autoressehaninspiradofundamentalmente

en los consejosde CastillodeBovadillay en el contenidodel titulo 9 de la Partida2.

De estascualidadespersonalesquesedebiansuponerenlosjueces,sepuedehacer

un catálogo,dividiéndolasen dos grupos: las que se refierena la forma de serde la

persona,y las quese seproyectanen las conductasquepuedantenerlosjuecespara con

sus administrados.

lO.~ Cualidadespersonalesde un juez

.

‘~ GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cít. Pág.81.
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Vivir re2lado.Debeteneren cuentael juezque espuntode observaciónpara

las personasdel lugar en el que ejercesu oficio, y sobretodoparaaquellosde los que

conocealgunpleito o negocio;estostienenespecialmenteen cuentasupersona,obras,

palabras,viday constumbres.Porello, eljuezno debehacer,ni deciropensarcosaalguna

de la que puedaser acusado,puesen la residenciaes frecuenteque los juecessean

acusadosinjustamente.Debeintentarentodo momentoconseguirunabuenafamaentre

la personasqueviven en el lugaren el que ejercesu oficio, y lo hacemediantelabuena

voluntady lasbuenasobrasperseveradasy continuadas.Además,siemprehadetenermuy

en cuentacualessonlas obligacionesde suoficio y los actosquele estánprohibidospor

él mismo,parano trasgredirestasnormas.’74

2.-El iuez hadesermanso.mísencordiosoy de buencorazóny firmeza.Silos

jueceshandeusardelcastigoporrazónde su oficio, lo hande hacercon precaución,pues

en casode dudamásvalepecarporusarde demasiadamisericordia,que no por haber

usadode demasiadacrueldady aspereza,puesel juezqueresultacruele impaciente,y

ponetormento a los reosporpequeñascosas,podrá serprivadodel oficio. Debeserlo

suficientementeprudenteparano engañarsecon las vocesde los querellosos,de manera

que no actúencontraellos. Seránlos juecesmansosy de buenapalabra,peroteniendo

cuidadoquesumansedumbreno seatantaqueel juezsedejehollar, pueslamansedumbre

excesivapodríaconvertirseen un defecto.Aljuezsele exigequetengabuencorazóny

firmeza, de tal maneraque a nadiese le ocurrarevocarsus decisiones.La firmeza es

‘“‘ SALGADO CORREA, “Regimientode Jueces”,fol. 10.
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calidadexigibleen los jueces,paraqueno sedesveandel derechoa la verdad.’75

3.-El jueztienequesersobrio y modestoen su vivir Lamorigeraciónen el comer

y el beberesunacualidadquesedebeapreciarenun buenjuez,puesesevidentesíntoma

de suprudencia.Lo mismoquelamodestiay labuenaeducación,quele haránguardarla

composturaen las relacionescon los vecinosdel lugar.176

4.- El Juezhade sergravey mesurado,en susgestospasosy palabras,lo mismo

queen el aseo,adornoy composturade su persona,ya quesiempreseha entendidoque

el vestidomuestrael ofico, por lo queel cuidadode suaspectorepercuteen su imagen

pública.

2o.~ Cualidadesen relacióncon susadministrados

Ha de tratarun juez a todoscon cortesía,siendoagradablebenignoy afable

.

Seentiendequeun buenjuezrecibea todoslos quevienenanteel a pedirlejusticia,para

ello deberáatenderloscon amabilidad,esosí,medida, paraevitar caerendiferenciasde

trato.Puesseconsideraque las accionesy obrasde un juezsevaloranen el contextode

suactitud antesusadministrados,y si eljueztienepoderpara castigarlos delitoscomo

las leyeslo mandan,no tienelicenciapara injuriar a nadie, ni quitarle ni disminuirlesu

honray estimaciónprivadamente,ni de obra ni depalabra.~ La amabilidady la faltade

altivezy de crueldaden unjuez, le ayudana acomodarsecon prudenciaen los lancesy

‘75ALONSO DE HEREDIA, Ob. Cit. Pág. 73.

‘76GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág.86.

‘~‘ SALGADO CORREA, Ob. Cit. Fol. 12.
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ocasionesde los súbditosen los negocios.[78

2.-No seráel juezmuyhabladorni presumido,ni nresuntuoso.Unbuenjuezdebe

hablarpocoy buenoy conversarlo menosquepueda,puesenel hablarexcesivosepueden

cometermuchasimprudenciaspuessabercallar esmuchasvecesla mejorcienciadelos

hombres.Enestamedida,el sercautoen susmanifestacionesy no jactarsede susactos,

le ayudaráa mejor desenvolversuoficio. En su formade actuarhacialos demás,la

presuntuosidady laprecipitación,sonformasde hacerquepuedenresultarpejudiciales

paraun buenjuez.Lo mismoque las actuacionesnovedosas,puesmáslevaleno alterar

los buenosusosy costumbresdelpueblo,queestablecerlosdenuevosin ningunacausao

utilidad.~

De estesomerocuadrode virtudesexigiblesa un juez, sepuedededucir,que la

mayoríaestabandictadasporel sentidocomún,enbasea laexperienciadelos problemas

deconvivenciasocial,enlos queel hechodequeintervinieseenlasrelacionessocialesuna

personade poder, condicionabasuficientementela cuestión, para que se hiciesen

valoracionesde conductapersonalcon mayorrigor que en los casosde relacionesentre

iguales.

2.3.2.Deberesy obligacionesde los juecesen el ejercicio de suoficio

.

A) Aplicar las leves.Pordefinción,y ya sehadichorepetidamente,el juezejerce

suoficio juzgandoy aplicandolas leyes.Estecondicionante,que paraunamentalidad

actualresultaclaroy obvio en cuantoa cualesson las leyescon las que cuentaun juez,

[78GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág,89.

“~ GUARDIOLA Y SAEZ, Ob. Cit. Pág. 88 Y SS.
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paralos juecesdelAntiguo Régimen,y especialmenteparalos queejercieronsuoficio en

el sigloXVIII, no eratanclarani tanevidente.Laobligaciónconsistíaen quepararesolver

unacontiendadebíanhacerloconformealas leyeso al derecho.Peroel problemaestaba

en determinarcualesseránlas leyesa teneren cuentaparaestafinalidad.No es esteel

momentode estudiary analizarla inmensacomplejidaddel derechocastellano,con sus

cuerposlegalessuperpuestos,sus fueros y costumbres,y la vigenciano explícita del

DerechoComún.Simplementesaberqueeraestala situacióncon la seencontrabanlos

juecesal momentodeaplicarel Derecho.Enprincipio debianseguirel ordende prelación

reguladoenel OrdenamientodeAlcalá,teniendoencuentaenprimerlugarel derechoreal,

y sólo se podríaa aplicar el contenidoen Las Partidasen defecto o ausenciade este

derecho.Perola realidad,como severáal estudiarla mecánicade los pleitos , era otra.

Tomás y Valiente ha dicho que la propia complejidad e indefinición del derecho

castellano,le dió la suficienteflexibilidad parasobreviviry adaptarsea las circunstancias

motivadasporlos cambiossocialesy políticos.Es posiblequeseaasí,puessino esdificil

entenderque un cuerpo de leyes y de doctrina tan complejo y desmembradohaya

mantenidosu vigenciadurantesiglos. En el final de estegran períodohistórico, estaba

vigentelaNuevaRecopliación,a la quesehabíanido superponiendola ingentecantidad

de disposicionesrealesdadas en el último siglo. Peroel problemano estabaúnicamente

en la deformidadde la leyesy sus colecciones,sino quelos juecesseencontrabancon

otros dos sistemasa teneren cuentaparaaplicar el derecho:la total influenciaque tenía

en la vidajurídica el DerechoComún,y la fijación de normasde usocreadaspor las

prácticasdel foro. Con todoello, sololes quedabala interpretacióncomoel vehiculopara
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podercircularpor el abigarradomundodel derechocastellano.

Y dentro de la interpretaciónde las leyes, a los juecesseles podíaplantearel

problema de conocer la existenciade una norma inaplicable por derogadao por

contradictoria,.En estecaso,y sólo paralos tribunalessuperiores,sepermitíaconsultar,

siempreque las razonesfuesengravese importantes,para proponerla revocacióno

modificacióndelanorma.’80Pueslos tribunalessuperiores,representano replicanatenta

y modestamente,si hay algún grave o urgentemotivo para proponer la revocacion,

variacióno modificaciónde la ordenexpedida.~ Estaideano estabamuydifundida,pues

la doctrinaestabamásconformecon lo dispuestoenla norma,quemandaalosjuecesque

debenjuzgarsegúnlas leyesdel reino, siguiendoel principio generalque no seha de

juzgarde las leyes,sinopor ellas.[82 Es significativo el párrafode unaobramanuscrita

fechadaen el siglo XVIII:

“Losjuecessonejecutores,no intérpretesde
las leyes, y estánobligados a guardarsu
tenorsin quepuedanderogara ellas,ni con
la aparenterazónde equidad.Debenjuzgar
como juzgaría la misma ley si pudiera
hablar,siendola ley el alma del juez, y el
juezla voz de la ley”.’83

Se podríadecir, parafinalizar, que la primeraobligaciónde los jueceserala de

aplicar la ley en su justa medida, existiendo la posibilidad de dirigirse al rey para

[80TAPIA, Ob. Cit. Pág. 19.

181 DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág. 10.

[82NR. 4.1.2.

[83ESTUGAL. Manuscritono catalogado.Biblioteca del Ministerio de Justicia.
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comunicarlecuando las leyesno resultasenconformesa los principios generalesdel

derecho,aunqueevitandosiemprela interpretaciónpersonalde las mismas.

B) Obligacióndeauxilio y cooperaciónenlos casosenlos quesedebanpracticarse

actuacionesjudicialesfiera del territorio de la jurisdicciónde cadajuez. Se debenlos

juecesel cumplimientode la obligaciónqueseles pidedeauxilio y cooperación,no sólo

ejecutandolo que se lespide, sino con prontitud y atención.‘84Está particularmente

encomendadaestaobligaciónen los asuntosde rentas,y limitándoseen los casosen los

queel objetode la ayudasupongaunacosanotoriamenteinjusta.

La formadellevarseacaboestacooperaciónjudicial, sehacíapordosvias, O bien

eljuezal quesesolicitabaayuda“Acompafiaba”al juezdela causaqueactuabafuerade

su demarcación,ayudándolecon los mediosasu alcance,o porel contrario,y estoeralo

másfrecuente,el juezexhortadoerael quehacíalas actuacionesquesele solicitaban.En

la realidaddelaprácticajudicialla cooperaciónsesolicitabaparaemplazaralas partesen

un pleitoo en un recursode apelación,pararequerirlesen los procesosejecutivosy hacer

todaslas diligenciaspropiasdel apremio,pero sobretodo erasolicitadala ayudade los

juecesdistintosa los queconocíande lacausaen laprácticade laspruebasdetestigos.La

maquinariajudicial del Antiguo Régimenmovía personasen una de las parcelasque

producíanmayorvolumende tareasa losjuecesy escribanos,comoeranlas ingentesy

voluminosisimaspruebasdetestigos,testigosqueno siempreresidíanen el lugarenel que

seveíala causa,Corregimientoo Alcaldíamayor,porlo queeranecesarioacudiral auxilio

judicial de los AlcaldesOrdinariosgeneralmente,parapoderhecerestaspruebas.

[84DOU Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.29.
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CI Otrasobligacionesdelos jueces,Dejandoaun lado las obligacionesderivadas

desucargoqueno teníancarácterespecíficamenteprocesal,a losjueces,en el ejercicio

de sujurisdicciónselesexigíael cumplimientodeunosdeberesquequedabanenmarcados

en el ámbitomeramentejurisdiccional.Así, no debíansuspenderla administraciónde la

justicia en los casosen lo nue se les solicitabainforme. Se podíanproducir estas

situacionesenlos asuntosdecarácterejecutivo,impidiéndoseconello queel deudorpueda

paralizaruna ejecución.Puescuandosepiden informesy remisionesdepleitos no se

suspendenlos procedimientos,sino en el casoen quehubieramuyexpresaordenpara

estamismasuspensión.[85 Las suspensionessepodíanpediral plantearseunarecusación

o una cuestiónde competencia,y lo que debíanevitar los juecesera que las partes

utilizasenestosmediosparadilatar los asuntos.

Además,debíanlos juecesdespacharprontamentelos pleitos.Deseoconstantede

la monarquíacastellanafue, desdeel siglo XV, que los pleitos se abreviaseny no se

convirtiesenen contiendasinterminablesporel mal hacerdelos profesionalesdelderecho.

Aunqueen los asuntosciviles losjuecesteníanpocacapacidaddedecisióny deiniciativa,

yaqueel poderde disposiciónestabapracticamenteenmanosdelas partes,a los titulares

de la jurisdicción les cabíala facultadde impulsar y dirigir el procedimiento,y en esta

facultadradicabalaobligacióndeimpedirquelascontiendasprocesalesentreparticulares

seconvirtiesenen interminablesbatallasburocráticas.Pesea estasintenciones,existían

muchosasuntosllamados“retardados”,por inactividadde laspartes,en los queel juezno

teníala facultaddeimpulsarlo,ni tansiquieraarchivarloporcaducidadde lainstancia.Los

‘~ DOD Y BASSOLS,Ob. Cit. Pág.9.
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pleitos finalizadospor sentenciao auto definitivo, los “fenecidos”, pretendíanestar

controladoscomounamaneradesaberel rendimientodelosjueces.Enun Auto Acordado

de 4 de Enerode 1726, semandabaque todoslos Consejos,Tribunalesy Ministros del

Reino, den cuentta cada mesa su Majestadpor medio del Consejo, de los pleitos

fenecidosy del curso en el quesehallan los demás.La dudaestáen sabercual fue el

cumplimientode estanormaporpartede los juecesy la eficaciade la misma.

Finalmente,a todos los miembrosde la judicaturales vinculabala obligacióndel

secretosobrelos asuntosenlos queconcocían.Deberexpresamentereconocidoparatodos

los oficios dejusticia,y cuyaregulaciónseencuentradispersaen la leyesrecopiladasy en

las Ordenzas.’86

2.3.3.EIejercicio del oficio de Juez

.

Unaprofesiónsujetaa excesivosrequisitoscondicionantesparalas personasque

la ejercían,controladapor el poderreal pormedio de las residencias,las visitas y las

pesquisas,sobrecargadade trabajo e inmersaen sistemasadministrativosy legales

confusosy complejos,no podíaserunaprofesiónfacil de ejercer.

“Tiene el oficio de Corregidoren sí gravísimascargas,
aunqueel vulgo, y a los que no lo hanexperimentadoles
parececargode muchaestimacióny honra,descanso,[...]
provechoy autoridad. [...] Perono hay estadode mayor
peligro, y menos seguridad,y con mayoresriesgosde
pérdida,queel mandar,~c[87

Se dabaen los juecesdel Antiguo Régimen,tanto en Castilla como en otros

[86 “Mandamos a los dichosOidores,quetengangrancuidadoenla guardadel seceretodel Acuerdo,pues

tanto importa’ NR. 45.5.2.

‘87 VILLADIEGO Y VASCUNANA, Ob. Cit. Pág. 147.
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territorios,unaambivalenciade sufunción.Porun ladoerandelegadosdel poderregioy

actuabanejerciendolajurisdicción,esdecirlapotestaddejuzgary decidir sobrevidasy

haciendasmedianteel meroy mixto imperio.Enprincipio, estasituacióndepoderdebería

facilitar su función jurisdiccional, pero no siempreera así. Si estos juecesestaban

sometidoso no al imperiode la ley, no puedeclarificar la situación,puesa quien sí que

estabansometidosestosoficiales,eraal rey, supodery susmecanismosde control. El

sobredimensionado,y en ciertamedidaabsurdoderechocastellano,les vinculabaen la

tomade sus decisiones,pero finalmenteerael derechodel rey y del poder,con lo quese

debeentenderque susumisióna estospoderesles habríade condicionar.Perono sólo

estabansometido a estetipo desujeciones,sino queen el propio ejerciciode sufunción,

los condicionantessocialesy políticosinfluian ensu tomade decisiones.Comoseveráal

analizarla decisionesjudicialesen los pleitos, decisionesen las que no aparecíanlos

fundamentosdel derechoque sehabíautilizado, los juecescastellanos,aplicabanun

derechomásquevigente,“flotante” en los mediosjudiciales.Seteníaencuentala leyreal,

pero no seolvidabanlos criterios del DerechoComúnporvía de alegaciones,ni mucho

menoslas prácticasen uso en los tribunales.

En el otro ladode estaambivalencia,estála falta de autonomíaen la creacióndel

derechoquetenían,en generaltodos los juecesque sirvieron en las monarquíascuyo

sistemajurídico estabainmerso en el Derecho Común. La imposibilidad de hacer

interpretaciones,porlo menosteóricamente,de las confusasnormaslegales,debiéndose

limitar a aplicarel derecho,haciadelosjuecesengeneralunosmerosempleadospúblicos,

esosí, conexperienciay fuerzadeobligarparael cumplimientodesusdecisiones,esdecir,
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con fuerzacoactiva.Su función fundamental,como juzgador,es encontrarla norma

aplicable a cadacaso,paradaruna solucióna los conflictos conformeal derecho.Las

decisionesjudiciales, inmersasen la tradición cultural escolástica,seresolvíancomo

procesoslógicos.La descripciónapropiadadeljuezesla de un operadorde un máquina

diseñaday construidapor los legisladores.188

Puedeserestasituaciónambivalente(poder/sujeción)uno de los aspectosque

condicionaronsu formade trabajar.La actividadde un juez,comotal, sedesarrollaen el

marco del proceso,tantopenalcomo civil; los otrosactosquepodíaacometerun juez

castellanoen el Antiguo Régimen, eran actuacionesmeramentede gobierno, no

jurisdiccionales.Y el procesoteníasus normas,su desarrollo,sus intervinientesy sus

injerencias.De ahí las especialespeculiaridadesdel ejercicio de la función de juez en

Castilla. En el períodode finales del Antiguo Régimen,en el que las conductashan

cristalizadoen distintasdirecciones,semantienenformas de actuararrastradasde siglos

anteriores,y sobretododefectosy vicios procesalesdificiles de desarraigardel quehacer

procesal.RoldánVerdejo,en suobra ya comentada,haceun exhaustivoanálisisde la

función de juzgar, resumiéndolaen cuatro planos de actividad:la práctica de la

inmediacióncomoactividadprocesalde losjueces,las intencionesde acelerarla marcha

delos procesos,conintenciondeabreviarlosy remediarla lentitud,comounode los males

“endémicos”de la justiciacastellana,la deliberaciónde las decisionesy porúltimo, la

votaciónde las sentencias.

En el estudiopormenorizadoquesehahechodel procesocivil, sevandesgranando

MERRYMAN, “La tradiciónjurídicaromano-canónica.”,pág,70.
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estassituacionesde la actividadjudicial, exceptola deliberaciónde las sentencias,pues

sólo sehanestudiadosentenciasen primerainstancia.Sevá a conocercomo celebraban

losjuecessuAudienciaPública,obligaciónfundamentalporotrapateimpuestaporla ley;

sevanavegarporel dificil mundode las pruebasjudicialesy la intervenciónqueenellas

teníanlosjueces.Cómoserelacionabanconlos abogadosenelplanodel proceso,y como

intentaban,con pocoéxito, evitarquelaspartesprocesaleshiciesende un pleito su campo

debatallaparticular.

Sólo quedapordecir, que un oficio tan especialmentereguladoen suactividad

como erael del juezcastellano,derivabahaciaactitudesde descontroly de mal usodel

cargo,aunqueno siempresepodríadecirqueeraimputableúnicamentea los individuos,

sino que el propio sistemalegal, burocrático,y de poderesestamentalese intermedios,

hacíaquesu ejercicioresultasedistorsionadocuandomenos.

2.4. LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID’89

2.4.1 RESUMEN HISTÓRICO

En epígrafesanterioresseanalizaba,someramente,la evolucióny afianzamiento

de los órganossuperioresde Justicia, en Castilla. Paraestudiarla Chancilleríade

Valladolid es imprescindiblehacerun pequeñoresumende su formaciónSefundó la

~ Paraelaboraresteestudiosehantenido en cuenta,ademásde otrasobrasde consulta,las normas

recopiladasque hacenreferenciaa la Chancilleríay queestanrecogidasen el titulo 5 del Libro 2 dela Nueva
Recopilación,y en el Titulo 1 del Libro 5 de la NovísimaRecopilación.Tambiénsehan tenidoencuentalas
Ordenanzasdadaspor los ReyesCatólicosen Piedrahitaen 1486,y lacompletaobradeFernándezdeAyalay
Aulestia,“Formulariosde laChancilleríade Valaldolid”.
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Chancillería

“Paradeshacerlos agraviosquetodoslosjuecesordinarios
de todas las ciudades,villas o lugares del Distrito[...]
hiciesena sus súbditosy naturales,dando a cadauno su
derecho,y justicia, poniendoen ella juecesasalariadosde
su RealHacienda,paraqueconmayorfundamentoy razón,
conociesende todos los pleitos civiles y criminalesque
hubiese L.. .1 y dando forma, pronunciando leyes y
pragmáticasparalabuenaobservancia[...], creandotodos
los oficios que hasta hoy han sido necesariospara su
gobiernoy buenadisposición”.’90

Partiendode lajusticiaenla esferapersonaldel Rey, losjuecesquele rodeanvan

adquiriendocompetenciasparaconocerde determinadosasuntospordelegaciónde la

potestadjurisdiccionalrealy por imposibilidad del monarcade atenderpersonalmente

todos los asuntos,puesel progresivoprocesode especializaciónadministrativaque se

produce desdela Baja EdadMedia, da lugara un tribunal territorial dejusticia , que

emanadel Consejodel Rey’9’. EsteTribunaldeCorteconocíade supuestosespeciales(los

llamadoscasosde Corte)o aquellosquesuponíanun dañograveparael Rey o el reino.

Hastaaquíestamosen la esferadecisoria;perolas decisionesimplicabanla plasmación

material y su documentación,paraello, las sentenciasque dictabaesteTribunal eran

selladasporel Chancilleren susdependencias.(Chancillería)Secreaasíunavinculación

entreel Tribunal delaCortey laChancilleríaparadeterminadosaspectosdedependencia

jurisdiccional. Estavinculaciónsuponiaun aparatodeburocraciapersonaly material,que

fue adquiriendoenvergaduray queimpedíaquela Chancilleríaacompañasea la Corteen

90FERNÁNDEZDE AYALA Y AULESTIA, “Formulariosdela Chancilleríade Valladolid”, pág 1.

‘~‘ MOLAS RIBALTA, “ Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipe II”. Pág 93
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sus desplazamientos,por lo que Corte del Rey y Chancilleríase van distanciando.

Paulatinamenteseconfiguró como un tribunal en primerainstanciaparalos casosde

Corte,y de apelaciónparasentenciasdejuecesinferiores.

Así lasituación-Tribunalde CortemásChancillería-semantienehastafinalesdel

S.XIV en queseintentareorganizarla justiciade la corte:

En 1371, en las Cortes de Toro, se apruebael “Ordenamientosobre

Administraciónde Justicia”, constituyéndoseen la Corte una Audienciacomo tribunal

colegiado permanenteque se reunía en la Chancillería. Desdeaquí los términos

“audiencia” (oir y oidores) “Chancillería” seutilizan indistintamente.Se organizaron

entonceslos AlcaldesdeCorte,fijando su númeroenocho:dosde Castilla,dosde León

uno del reino de Toledo, dos en las Extremadurasy uno de Andalucía.Se establecen

además,dosalcaldesdel Rastro,uno de Hijosdalgoy otro de Alzadas.Seguíantodos

al rey, perocabía al posibilidad de celebrarreunionesincluso en su ausencia.Y todos

teníansuscorrepondeientesescribanosobligadosa prestarjuramentoanteel chanciller.’92

2.- En 1387(Juan1) vuelvea modificaren cuantoala composicióny lugarde

residencia(Cortesde Briviesca).

3.- Sufremodificacionesposterioreshastaqueen 1442JuanII establecequeresida

en Valladolid (la fijación definitiva fré de los ReyesCatólicosen 1494).

Los autoresno estánde acuerdoen cuantoal origende esteórgano:paraGarcía

Gallo, laAudiencia(o Chancillería)esun órganodistintodel antiguo Tribunaldelacorte.

Valdeavellanoy Villapalos , piensanque la Chancilleríaformabaparte del

[92 DOMíNGUEZ RODRIGUEZ, ‘Los Alcaldesde lo criminal en la Chancilleriacastellana”,pág. 16.
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antiguoTribunal dela Cortey persistea su lado.

ParecequelaAudienciaesun órganodistintodelTribunalde la Corte,con propias

competencias,pero que debido a la confusión terminológica entre Audiencia y

Chancilleriapuedepensarseque su origenestáen el TribunalRegio

Despuésde estasconsideraciones,y volviendo al plano cronológico,hay que

situarseen el reinadode los RevesCatólicoscomomomentofundamentalen la historía

de laChancillena:

- sereorganizay confirma en suestructuray competencias.

- secreaunanuevaChancilleríacon sedeen CiudadReal(queluego lo seriaen

Granada).

- su planta,salvomodificacionesno fundamentales,permaneciódurantemásde

tressiglos.

- sirve de modeloparala creacióny puestaen funcionamientode las Audiencias

que se van creandoen añossucesivos.

DentrodelapreocupacióndelosReyesCatólicospor reorganizarla administración

dejusticia,ocupaun lugarmuyimportante(porel volumende lo legislado)la Chancillería

deValladolid: Cortesde Madrigal de 1476, Toledo 1480, Ordenamientode Montalvo,

Ordenanzasde Piedrahita1486, Ordenanzasde Medina del Campo de 1489, y otros

ordenamientos,cédulasy pragmáticas.

“Mandamosque unade las Audienciasde
mis reinos,residacontinuamenteen lavilla

~ MENDIZABAL” Investigaciónsobre los origenes,historiay organización,jurisdiccióny competencia
de la Chancilleríade Valladolid”. Pág 22
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de Valladolid, [....] y que la otraqueantes
residíaen CiudadRealestéen la ciudadde
Granada”.(Medinadel Campo),1489

A comienzosdel siglo XVI, la Chancilleríade Valladolid era el Tribunal más

antiguo,respetado,y conmuchoel másimportantede Castilla.’94En estesiglo fueobjeto

de másde cincuentadisposicionesnormativastendentesa definir su composicióny sus

atribuciones’95

Así la situación,va evolucionandosin grandesmodificaciones.En el S.XVIII la

Chancilleríade Valladolid seve afectadaportresmodificacioneslegislativas.En 1765 se

promulgó la recopilación de las ordenanzasdel tribunal; en 1771 se produce la

trasformaciónde la Salade Hidalgía en SegundaSalade lo Criminal, y en 1800 sele

confirmaen la Presidenciade la Chancilleríaal capitángeneral,y en la direccióna un

Regente.’96En el S.XIX sefija la nuevaplantade Tribunalesdentro del marcode un

Estadoconstitucional.

Dou y Bassols,opinaquehaypocasleyesgeneralesqueregulenestosórganos,y

habiéndosecreadoen diferentesmomentos,deberegularsecadaunapor sus ordenanzas

particulares,sin que existauniformidaden su composicióny funcionamientoy definea

las Chancilleríasy Audienciascomo:

“Tribunales o Consejos del Rey,
autorizadosparausaren sus provisionesy
decretos del augusto nombre de Su

‘94KAGAN, “Pleitosy Pleiteantesen Castilla. 1500-1700”,Pág 166.

‘~ MOLAS RIBALTA. “Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipeII”. Pág94

[96MOLAS RIBALTA, “Consejosy Audienciasduranteel reinadodeFelipeII”. Pág 94
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Majestad con las facultades
correspondientesparaobraren nombredel
soberanousandode la regalíacomunicada
de avocaciónde causasde dichaspersonas,
queporlo dicho sellamancasosde corte,y
dela última apelación[ ...

Al mismotiempolo valoracomoundesinteresdelamonarquíaenracionalizarlos

órganos, aunque sí cabe hablar de algunas reformas, tanto órganicas como

procedimentales.El Condede Arandapresentaun documentoa Carlos 111 en junio de

1769en el quele hacepatentealgunasde las disfuncionesque vienensiendoprácticaen

Chancilleríasy Audiencias, desdela escasaasistenciaala Audiencia , hastala dedicación

a otrastareasde asesoramiento,inclusolas corruptelasconlos interesados.Lapropuesta

fue admitiday confirmadaporel Rey y publicadapor el Consejoenjunio de 1770.

Carácterorganizativotuvo la trasformaciónde las Salas de Hijosdalgo de

Valladolid y Granadaen Salasdel Crimen. Dado el gran númerode causaspenales

pendientesde resolución,y la pocautilidad delasSalasde Hijosdalgo,puessufunción

correspondíafundamentalmentea practicar las pruebasde los pleitos de hidalguía.

Aprobadalaordenen 1770, secompletóporunaresoluciónde 1771,en cuantoa la forma

de constituirselas Salas’98

2.4.2. COMPOSICION

.

Desdeel S.XV quedala Chancilleríadividida en:

Y BASSOLS,Ob.Cit. Pág.148

‘98VALLE.JO GARCÍA HEVIA, Ob. Cit. Págs.94-110
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2.4.2.1.Las cuatro salasciviles

.

Actúanen ella dieciséisoidores,cuatroporcadasala,siendopresidentede cada

salael másantiguo. Cadasemanaactúaun oidorcomoponente(sele llama“semanero”)

porrigurosoturno segúnestabadispuesto

“aya cuatro salas,para que los cuatro (oidores)estény
oigany libren enunasala;y los otroscuatroen otrasala;y
los otrosochoen otrasdossalas;y que el presidenteande
por las dichassalasviendopleitos,y que en cadaunade
estasdichassalas,los oidoresqueenellaestuvieren,oigan,
libren y determinende todo en todo, así en primera
instanciacomo en gradode suplicacióno apelacióntodos
los pleitos”.’99

La documentaciónde cadapleito eraentregadaporel repartidordel Escribanode

la Salaaque correspondiael pleito, éstedebíair recogiendotodala documentaciónque

sedispusierahastala terminacióndel mismo,con la pronunciaciónde las sentencia.200

2.4.2.2.La Salade lo Criminal.

.

Secomponede tresalcaldes,aunqueMendizabalaportael dato,extraídode los

mismosarchivosde laChancilleríaquedesdemediadosdel S.XVJ figuran cuatroen la

nóminay en los acuerdos.Hacenaudiencialos mismosdíasy horasquelos oidores,y si

no hayconformidadparatomarun acuerdo,asistiráa lasalael oidorde turno,y enel caso

de queno seresuelva,severáen lasalade oidores. Tienena sucargovisitar las cárceles

dosdíasen la semana.En 1771 secreala segundasalade lo criminal,apartir de la Sala

‘~ NR. 1.3, T.5, L.2

200 DOMíNGUEZRODRíGUEZ,Ob. Cit. Pág 20.
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de Hijosdalgo.

Teníatambiéncompetenciaparaactuaren asuntosciviles en primera instancia,

paracuestionessuscitadasenlaciudado ensuscincoleguascircundantes.Enestesentido

se constituíala Salacomoun Juzgadode PrimeraInstancia.

2.4.2.3La SaladeHilosdalgo

.

Suorigenes el Alcalde de 1-lijosdalgocreadoen las Cortesde Toro de 1371,

convertidaposteriormenteen Salapor Juan1 En principio estabacompuestapordos

Alcaldes,posteriormenteelevadosa tres,hastaqueen 1650 figurabancuatroen nómina.

20[ Son competentespara resolvercausasde hijosdalgo, y dentro del Distrito de la

Chancillería,todoslos negociosde alcabalas202 Únicamenteen Valladolidy enGranada

existieronestasSalas,queen los siglosXVI y XVII estuvieronmuy ocupadas.Paraestas

cuestiones,la Chancilleríaactuabacomotribunal de instancia

2.4.2.4.JuezMayordeVizcaya

La figuradelJuezMayor deVizcaya,escompetenteparaconocerde los negocios

en los que intervienenlos vizcaínosde origen, tanto civiles como criminales.Existió

únicamenteen Valladolid. Los pleitos que surgíana consecuenciade las cuestiones

socialesy demayorazgosde losvizcaínos,ocuparonaestetribunal,queconcióensegunda

instanciade las resolucionesde los juecesde Señoríoy las Encartaciones,durantesiglos.

Conocíantambiénde apelacionesde lasjusticias intermedias.

20[ MFNDIZABAL, Ob. Cit. Pág 26

202 CarlosIii convirtió estasala,ensaladelo Criminal en 1771
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2.4.2.5.El Acuerdo eeneral

.

La división en salassupone,no sólo la distribución de las competenciassino

tambiénunaformade distribuir el trabajoentrelos juecesqueintegranla Chancillería.

Teniendoencuentaquela Chancilleríanacecomouna“Audiencia” enla quelos

oidores” han de oir los pleitos”, le viene determinadapor su origen una amplia

competenciacivil comounacasiexclusividaddelórgano;de ahí la importanciaqueseda

en las leyesqueregulansu funcionamientoa la actividadde los oidores.

Los oidoresqueintegrabantodaslas Salasy el Presidentereunidosformanuna

entidaddentrode laChancilleríadenominadael AcuerdogeneralquesereuníanenlaSala

destinadaa tal fin un díaala semana.

SegúnFernándezdeAyala 203 en el Acuerdosedespachabanlos asuntosde cada

oidor, así como los asuntosde la Chancilleríade carácterpolítico, y otros negociosde

caráctergrave.Segúnel autor,en el Acuerdo seleenlos asuntos,siendoel oidor más

modernoelquedecretalaspeticiones;el SecretariodelAcuerdo,queasisteasusreuniones

las ponecomo sehan de leer, las recogey las reparteal oidor que corresponda.Al

Acuerdono puedenasistirni relatoresni escribanos,ni el oidor sobreel que sevayaa

decidir una sentenciaquele afectepersonalmenteo a algún parientesuyo. Aunquelos

Relatoresy Escribanospuedenserllamadospor sí, tienenquerelataro escribir,siempre

con la obligaciónde guardarsecreto204

Las sentenciasdecididasen el Acuerdose escribiránpor los escribanosa los que

203

FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA.“Formularios ChancilleríadeValladolid”. £3

204 NR. 1.45, T.5,L.2
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sellamarán paraestefin, queuna vez escritosen limpio sefirmarán y pronunciarán,

siempreen el Acuerdo.

En los pleitos“arduosy de sustancia”,sellevaráun libro, (queestaráen poderdel

Presidente)enel queeloidormásmodernoescribirálos votosdecadasentencia(teniendo

en cuentaqueel votodel Presidenteno erade calidad).

2.4.2.6.El Presidentede la Chancillería.El Presidenteescabezay gobiernode

todala Chancillería205Sus funcioneseranmuyvariadasy muy amplias.No eracargoni

vitalicio ni estable,y paraaccedera él hacíafalta una ciertacargade prestigiocomo

jurista. A diferenciade lo que ocurríaen Aragón,Indias,Canariaso Galicia, dondeera

militar, eracon preferencialetradoo eclesiástico206

Dentrode la “carreraadministrativa”el cargodePresidentede la Chancillería,no

eradetérmino,perosi teníauncarácterelevado,siendoutilizado comopuenteparaotros

nombramientosposteriores,lo másnormalerael demiembrode algunode los Consejos

de la Monarquía. El Presidentede la Chancillería,de evidenteprocedencianobiliaria,

asumía funciones de carácter judicial, administrativas y sociales (honores y

representaciones)Seexigíaquetuviesenunabuenaformaciónenderecho,tantoacadémica

(gradosuperior)comopráctica. Las sentenciasdictadasporel Presidentesólopodíanser

revisadaspor el Consejode Castilla. Sepuededecirque erauna figura de gobiernoy

coordinaciónjudicial con facultadesmuyamplias,

SusFunciones

.

205 FERNANDEZ DE AYALA Y AULESTIA, Ob. Cit. Fol. 2

206 MOLAS RIBALTA, “ Consejosy Audiencias duranteel reinadode FelipeII”. Pág44
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El Recibimiento y toma de posesión del Presidentede la Chancillería de

Valladolid,estabarevestidode solemnidad,celebrándoseun verdaderoactopúblico.

Diariamenterepartelos juecesen salasantesde bajarahaceraudiencia(porque

aunquecadajuez celebraaudienciaen una salafija, por ausenciao enfermedadpuede

habercambios)asistiendoatodaslas salasmientrassecelebraaudienciasegúnel horario,

queseráde treshoras:de 7 a 10 en los mesesde Abril a octubrey de 8 a II en los meses

de Octubrea Abril 207

208

Distribuyesuactividaden los díasde la semana
- los lunesva al Acuerdo.

- los martesa la audienciapúblicaa la salaqueestádestinadaparahacerlas(sela

enomina“sala diputada”).

En esta sala los escribanosde Cámaraleentodaslas peticionesdirigidasa

substanciarlos pleitosy los despachosordinarios;los oidoresporordende antiguedadde

decretosy pronunciany leenlas sentencias,y el relatormásmodernoleelos autos.

- los miércolesasistea lasalaquele parece.

- losjuevessehaceotravezAcuerdo,y ademásasistea lasalade suplicacionesde

Vizcaya.

- los viernesvuelvea celebrarseaudienciapública.

— los sábadosacudea la salaquedesea.209

207 NR. 1.7, T.5, L.2

208 FLIZONDO. Ob. Ch. Pág.282

209 AYALA. Ob.Cii. F.3
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Competenciasen cuantoal personalde la Chancillería

.

- en caso de vacanteo enfermedaddel JuezMayor de Vizcaya, el presidente

nombraa alguienparaque ejerzael cargo, (que serácolegialmayoro abogadode los

primarios). Lo mismoharácuandofalte algún Alcalde de Hijosdalgo,ya quetieneque

habertresparaformarsala.

- cuandofaltan ambosFiscales,el Presidentenombraráuno ó dosabogadospara

que ejerzanel oficio de Fiscal y defiendanal patrimonioreal. Mientras que dura la

situaciónsesustancianentreellos todoslospleitos quetocanal Fiscal,sin dejarde asistir

a ladefensade los pleitos queles correspondan.

- el Presidentetienequenombrartodoslos oficios de la Chancilleríaexaminando

a las personascuandoasí estéprevisto.

- dentrode las funcionesdepersonal,el Presidente,puedecastigara los oficiales,

cuando en el ejercicio de sus oficios, actúannegligentementeo lleven demasiados

derechos.

El Presidenteactúa dirimiendo competencias,declarandoporsí solo las

competenciasentrela JusticiaOrdinariade Valladolid con los Alcaldesy entreel Juez

Mayorde Vizcayay la Saladel Crimen. Además,a instanciasde partesepuedesolicitar

queun pleito quesetramitacon caráctercriminal seacivil o a la inversa. En estecaso,la

partesolicitantedirigeun memorialconsupretensiónal Presidente,quesepresentaráante

el Escribanodel Acuerdo,quedaráun decretoconel fin dequeel Relatorhagalarelación.

Paradirimir estascuestiones,seformaráuna“Salade Competencias”(estáencargadode

su formaciónel porteromásantiguo)en la quesereuneel Presidentecon el Alcalde y el
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oidor másantiguo. Una vez formadala Sala, el relatorhacela relacióny seoye a las

partes,y unavezdecididoseremiteel pleito al tribunalcivil o criminal. Deestadecisión

no cabesuplicacióny tienequeconocerdel juicio el tribunal al queseremite.

Funcionesjurisdiccionales

.

El Presidenteve en revistatodoslos pleitospuestosen Chancilleríapornueva

demanda,pues no sólo se encargade la rutina administartivadel tribunal y de la

supervisióndel trabajode las distintassalas,sinoquetambiénactúacomoun magistrado

velos pleitosy los estudiayvota comocualquieroidor.2’0

Otrascompetenciasdel presidente

.

- Despacharlos libramientosnecesariosparaqueel pagadory el receptordepenas

de Cámarapaguenlos gastosde Chancilleríay nóminade salarios.

- Repartedossemanasconsecutivaslos pleitos,y los demásporsusantiguedades

los oidores.

- Esjuezconservadorprivativo de todaslasOrdenanzasde la Chancillería,cuyas

órdenesestánobligadosa obedecertodos losjueces.

- Dirime competenciasentreJuecesy Salasde la propiaChancillería,

- Tres vecesal año (PascuaFlorida, EspírituSantoy Navidad)hacevisita a las

cárcelesacompañadode oidoresy alcaldes.

- Tomalas cuentasde los receptoresdepenasde Cámaray gastosde Justicia,con

los oidoresy el Fiscaldel Crimen,que los reconocíay los firman. Paraello, tienenen su

210 KAOAN, Ob. Cit. Pág. 168.
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poderel libro de todaslas ‘‘condenaciones’’parainspeccionaríasmejor.

-Nombraa los Administradoresen casode concursode acreedores,señalandoel

salarioquecorrespondea suocupación.

El Presidente,individualmente,y sin entrarenningúnturno en cualquiermomento

puedeencomendarauno de los relatoresde sala:

- en los negociossobreestadosde los Grandesy Títulos quedespuésde

verse en el Consejode Castillaseremitana la Chancilleríasobrepropiedad.

- en los concursosde acreedoresa los estadosde los Grandes.

En el supuestode vacanteo ausenciaprolongadadel Presidente,seharácargode

susfuncionesel oidormásantiguo2”

El voto del Presidentecuandosetomandecisionesen las Salaso en el Acuerdo,

no es un voto de calidad,sino quesecomputarácomo un voto mas.

2.4.3. OFICIOSDEJUSTICIA OUE SESERVÍAN EN CHANCILLERíA

2.4.3.1.Los OidoresUn oidor esunjuezcivil de Chancilleríay Audiencia,que

dentrode la carrerajudicial suponeel gradosuperior. Frentea los Alcaldesdel Crimen

(cuyacompetenciaerafundamentalmentecriminal),selessuponemayoresconocimientos

técnicosy mayorexperiencia. El ingresosehacianormalmenteporel cargode Fiscal,

parapasara Alcalde del crimeno Hijosdalgoo JuezMayor de Vizcaya. Laprocedencia

eradelos ColegiosMayoresde Salamanca,Valladolidy Alcaláde Henares2’2.Los oidores

2[ NR. 1.32,1.5, L.2

2[2 MOLAS RIBALTA, “Consejosy Audienciasduranteel reinadode Felipe II”. Pág 46
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sepromocionabana Alcaldesde Casay Corte,Regentesde Audienciay miembrosde

algúnConsejo,no saliendodelaChancilleríasi no eraparapasara un cargosuperior,por

lo quelos trasladosno eranfrecuentes,aunqueMolas Ribaltaseñalael 37%únicamente

el númerode magistradosquepermanecíanen el cargo.213Socialmentepertenecíana la

noblezao noblezaadministrativa,y en su mayoríaeranVascongados,de Asturias o

Santander.Intelectualmente,ademásde la formaciónuniversitaria,muchosenseñaron

derechoy publicaronobrasjurídicaspueslas cátedrasseutilizabanparapromocionarse

en los puestosde la Administración2’4.En el 5. XVIII era frecuentela pertenenciaa

OrdenesMilitares. Se puededecir que en su mayoríasiguieronuna carrerabrillante

sirviendo en distintos destinos,llegando a ser nombradospara órganosdel gobierno

central215

El oficio de oidor no sólo suponíaunascompetenciasque seentendíande más

categoríaque las de otros jueces,sino que también les estabanatribuidas ciertas

prerrogativasqueno teníanlos alcaldeso JuecesMayores

Su competenciaselimita a:

- Casosde Corteciviles que se sustancianporvía de procesoordinario.

- Apelacionesciviles dejuecesordinarioso delegados.

En la Chancilleríade Valladolid existíandieciseisoidoresrepartidosen cuatro

~ Ibídem

214PEREZSAMPER,M~ ANGELES,“Los ministrosde la ChancilleríadeGranadaa mediadosdel
S.XVIII”. Pág 135

2[5 PEREZSAMPER,M2ANGELES, “Los ministrosde la Chancilleríade Granadaa mediadosdel 5.

XVIII”. Pág 131
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Salas.2[6 No dejade sersignificativo, o cuandomenoscurioso,queen másde tressiglos

no sevariaseel númerode oidoresde estetribunal.Aunqueescierto queen estetiempo

secrearondistintasAudiencias,que vendríana descargarde trabajoa la únicae inicial

Chancillería,tambiénhayquetenerencuentaquelademografiavarióentodo estetiempo,

porlo quehay quesuponerquela cargade trabajoquehabríandesoportarlosjuecesdel

siglo XVIII seríamuchomayor que la sostenidaen el siglo XV, con lo que sepodría

justificar, en parte,pueslas causasde la dilaciónde lajusticiaeranvarias,las tardanzas

en resolverlos asuntos.

Los oidoreserannombradosporcédulasdirigidasal interesadoy quesuponenun

“Mandamiento”pararesidiren la Chancillería,otradirigida al Presidenteparaque les

recibieseen el oficio.27

En cadasalaun oidor actúacomosemanero(ponente),sucediéndoseunosaotros

porantiguedad,siendosusocupaciones:

- Despacharlas provisiones.

- Declararautosy sentencias(incluyendola declaraciónde cosajuzgada).

- Mandardespacharsobrecartasy ejecutorias.

- Hacetasacionesy otrosdespachosde semaneria.

Al principio de cadaaño,el Acuerdonombraun visitadorde oficialesde la

Chancillería,entrelos propiosoidores,estevisitadorpuedeprocedercontralos oficiales

por irregularidadesen el ejerciciode susoficios, o bienportenerconocimientode oficio

216 NR. 1.3, T.5, L.2

207 GAN GIMENEZ, “La Real ChancilleríadeGranada(1505-1834)”.Pág 87
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oporquejadeparteinteresada.En el casodequelos prenday castigueenmateriasgraves

remitiráel asuntoal acuerdopleno. 2[8

En el epígrafeanteriorsehavisto queel Presidenteteníafuncionesdisciplinarías

sobrelos oficialesde la Chancillería,por lo que estafigura del oidorvisitador” se debe

entendercomounadelegaciónde lasmismas”.

Cadasábadodos oidores haránvisita a las cárceles,elegidosporturnos(uno

antiguoy otro moderno). Estavisita a las cárcelesno entradentrodel conceptogeneral

de “visita-inspección”,sinoquevan dirigidosal controldelcumplimientode laspenas,ya

quedespuésde examinarel comportamientode los reosdeciden“si sesueltano mandan

seguir”.Ladecisiónquetomanestosdosoidoresconlíevainmediataejecución.

Como ya seha dicho,al hablardel Presidente,seráel oidor másantiguoel que

hagasus funcionesen casode vacanteo ausenciaprolongada.Tambiénsustituyeen el

supuestode quefalteun Alcaldedel Crimen, (yaqueparahacerSalasonnecesariostres).

Igualmentesesustituyenentresilos oidoresde las distintassalas,y en cadasalapreside

el oidormásantiguo

Los oidoresal serrecibidosenlaChancilleríapresentaránsutítulo o nombramiento

real al escribanoy tomaránposesión en el Acuerdo (con las solemnidadesque se

establecenen las ordenanzas),prestandojuramentoen la Cámaradel Chanciller.En el

nombramientoseindicanlos conocimientosdel nombradoy el motivo, si esporascenso,

trasladou otracausaTienenobligaciónderesidirenlasChancillerías.Aunqueenprincipio

exigido con todo rigor era qubrantadopor la propiamonarquíaque hacíaa los oidores

28FERNÁNDEZDE AYALA. Ob. Cit. F.5
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Les afectan las mismas

de los oficios así como la

obligación de tratar bien a

sujetos de comisiones y encomiendas de visitas2~9.

incompatibilidadesde parentescoe interés que al resto

prohibición de recibir dádivas . Expresamentetienen la

litigantesy abogados.

La ley 20 del Titulo 5, Libro 2 de la NuevaRecopilación,aglutina diversas

disposiciones dadas en distintos años (1500-1503-1518-1554)controlando las

interferenciasde los oidoresen las competenciasde los Alcaldesdel Crimen.

“a los nuestrosAlcaldesdel Crimen
perteneceel conocimiento de las causas
criminales, no es cosa convenienteque
presidentey oidoresseentremetanen ellos,
no teniendoconocimientomás de en las
cosasciviles. [ ... ] Mandamosqueno se
entremetanaconocerni conozcande pleitos
algunoscriminales que a las Audiencias
vinieren”.

Supone,en primerlugar laexistenciade interferenciasde los oidoresen las

competenciasde los Alcaldesdel Crimen; y en segundolugar la voluntad realde que

cesasenlas injerenciasy la competenciadelos oidoresselimitase a las cuestionesciviles.

Tambiéntienenlimitadala intervenciónencuestionesde gobiernode Corregidores

y otras justicias cuando lleguen a la Chancilleriapor apelación o nulidad,siendo

preceptivorecabarun informeprevioalos Corregidoresojusticiasquedictanlaresolución

y querecusensin quepuedandecidir de plano.

FernándezdeAyala, en sus“Formularios” enumeralos casosen queconocen

219 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleríade Granada(1505-1834).Pág 103
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Presidentey Oidoresde forma muy completa,y sobretodo realizadacon una cierta

sistemática,datoque facilita la laborde analizarlas competenciasporestardispersasen

legislacióny ordenanzas.

Casosen oueconocenPresidentey oidores

.

- Pleitosciviles o incidentesde los criminalesen los quelasJusticiasordinarias

de los distritosdelaChancilleríahandadosentenciadefinitivay las parteshaninterpuesto

apelacióny sehanpresentadoen la Chancillería.

2 - Apelacionesde los autosinterlocutoriosde las mismasJusticias. Puedenser:

- recusandoatenerseen lo principal.

- confirmarlos autosquedevuelvena las Justiciasparaquecontinuenen primera

instanciahastasentenciadefinitiva.

3 - Nuevasdemandasen casode CorteNotorio

4 - NegociossobreEstadosde Duques,Condes,Marquesesy otrosmayorazgos,

despuésdeverseentenutaenel Consejoy haberseremitidoalaChancilleríaenpropiedad.

Paraello seha de interponerunademanda.

5 - Ejecuciónde las resolucionesde la justiciaeclesiástica,sobreeclesiásticosy

seglares.

6 - Causasparaobtenerbulas,dignidades,beneficiosy rentaseclesiásticas.

7 - Paradictarseautoo sentenciaenunasalahade haberuniformidadentres votos

(solo dosen los negociosde menorcuantía).

8 - Despachancartaejecutoría,enlas sentenciasqueasu vezconfirmansentencias

deun JuezAdelantado,queasuvezresolvíalaapelacióndeun pleitoenprimerainstancia
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visto porunaJusticiaordinaria,unavezquequeda“acabadoy fenecido”.

9 - En los juicios de Mayor Cuantía,cuandono hay conformidadentrelos tres

juecessedictaautodeRemisiónen Discordiay sepasaparaquelo veanlos juecesde la

salaquele sigue.220Seocupabantambiénlos oidoresdehacer“visitas” o inspeccionesa

otros tribunalesy de actuarcomojuecesen comísíon.22’

2.4.3.2.Los Alcaldes del crimen. Sonjuecespenales,con competenciacivil

dentrode las cinco leguasdel distrito de Ja Chancillería,y suponeun gradoalto en la

carrerade la magistratura.conocenen primerainstanciade casoscriminalesy de cortey

en cuantoa la competenciacivil tambiénparaprimera instancia,esalternativacon las

justiciasordinarias.

En segundainstancialos alcaldesdel crimenconocenlas apelacionesen procesos

criminalesde todo el distrito de la Audienciay en pleitosciviles del lugarde residencia

y cincoleguasen tomo(ordenanzasdeMedina 1489).De lassentenciascriminalesen

apelacióno primerainstancia,sólo cabesuplicaciónanteellosmismos,por lo que son

juecessunremosen matenavenal

.

Suorigenestáen los primitivos“alcaldes”del tribunal deCorte,que con el tiempo

evolucionanhacia Alcaldes de Casay Corte y Alcaldes del Crimen, estosúltimos

integradosen las Chancilleríasy las Audienciasy los primerosconvertidosen Alcaldes

“del Rastro” y de Casay Corte, estandomuy clara la exclusividadde Ja competencia

criminal.

220 FERNANDEZDE AYALA. Ob. Cit, ff. 7 y ss.

221 FAYARD,J. “Los miembrosdel Consejode Castilla (1621-1746)”.Pág. 74
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Los tresAlcaldesdel Crimende laChancilleríadeValladolid, hande cumplir los

requisitosquelas ordenanzasestablecenen cuantoajuramentoy horario.

Competenciacriminal.222

- Conocendetodoslos pleitoscriminalesquesepresentenanteellosy queles

correspondan.

- Casosde Corte.

- Apelacionesy Suplicaciones.

-Siemprehan de sentenciary determinarlos tresAlcaldesconjuntamente.

- Las sentenciasqueimpliquenpenademuerteo corporal,handeestarconformes

los tres votosy en los restantesbastacon dos.

Competenciacivil 223~

Acudenlos alcaldesa un juzgadocivil quesedenominade provincia,dividido en

tres salasy en cadasalaun alcaldey dos escribanosde provincia. Estetribunal actúa

como tribunal ordinario paraasuntosen primera instanciaciviles de Valladolid y su

jurisdicciónen cincoleguas,despachandolos mandamientosnecesarios,tantoen asuntos

ordinarioscomo ejecutivos. Además,despachanasuntosde fiera de su jurisdicción

siempreque existasumisión.

En segundainstancia,conocenen apelaciónde las sentenciade Corregidor

Teniente,y demásjusticias.

Desusautosy sentenciasseapelaa la Chancilleriadondeseconfirmany revocan.

222 NR. 1.1, T.7, L.2

223 FERNANDEZ DE AYALA, Ibidem
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2.4.3.3.El Juez Mayor de Vizcaya

El JuezMayor de Vizcaya,con carácterunipersonal,tienejurisdicciónprivativa

sobretodoslos vizcaínosoriginarios.

Juez de origen territorial fija su residenciaen Chancilleríaen el 5. XIV. El

nombramientoerareal, y recaíasobrepersonasformadasen Derecho;con él recibe la

jurisdicción necesariaparaentenderen los pleitos civiles y criminales , defenderlas

prerrogativasy libertadesdel Señorío.224

Su regulación legal está integradadentro del mismo título de la Nueva

Recopilaciónqueregulaa los oidores,siendola másantiguaquerecogelos capítulos29

y 30 de las Ordenanzasde Medina,en los queseestableceque Presidentey Oidores

señalaránal Juezde Vizcayael lugaren el que hande hacerAudiencia,señalándoseuna

salade oidoresparaver la suplicaciónde las sentencias225

E] Juez de Vizcaya estaráasistidopor uno o dos relatoresy poruno o dos

escribanos. Su competencia,se extiende a todo tipo de asuntosya sean civiles o

criminales.Siguiendoa FernándezdeAyala, los pleitosanteestejuezsesutanciaráncon

la formay el ordenestablecidoparalajurisdiccióncastellana.Conoceen apelacióndelas

sentenciasdefinitivasdel Corregidordel Señorío,y demásjusticias, así como de las

apelacionesde los autosinterlocutorios.Teníacategoríade oidor y puestojerárquicoen

las ceremoniasdentroy fuerade la Chancillería226

224 MONTANOS, “El JuezMayor de Vizcaya”. Pág 646

225 NR. 1.68, 1.5, L.2

226 MONTANOS, “El JuezMayordeVizcaya”. Pág 648
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En el casode que un vizcaíno sevea implicado en un pleito en el que conoceun

juez de fuera de Vizcaya,debealegarlo y solicitar delJuezMayordeVizcayaqueconozca

pordeclinatoriadecompetencia,pudiendopedirla inhibicióno declinacióndejurisdicción

de todojuezque pretendaentenderde susasuntos227

2.4.3.4.Los Alcaldesde Hijosdalgo

Integranla Saladel mismo nombre,con competenciaparaconocerde aquellos

asuntosen los quesedisputalahidalguíade sangre.

Estánsujetosa los mismosrequisitose incompatibilidadesquelos Jueces“8y el

contenido de su función jurisdiccional (reguladopor una pragmáticade 1492, en

Córdoba)229estabafundamentalmentedirigido a la realizaciónde las probanzas.

Los testigosen los pleitos de hidalguíasehande traera la Chancilleríaparaser

examinados.Enel supuestode queno puedanacudirtienenquejustificarel impedimento,

y en esecasoseránexaminadosporel juezde realengomáscercano,anteun receptorde

la Chancillería,nombradoporel acuerdoparaesosfines. En el casode quelos testigos

acudan a la Chancilleria serán examinadospor los Juecesde la Sala, previo juramento y

anteescribano.

La condición de hidalguía,no podíaser reconocidapor ningún Consejo o junta, sin

haber acudido previamente a esta Sala de las Chancillerías. Una vez admitida la

pretensión y reconocida la hidalguía, la Sala debe despachar Carta ejecutoria, para los

227 Ibidem

228 NR. T.1 1, L.2

229 NR. l.8,T.ll, L.2
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Consejosy justicias y que así lo reconozcan.Los cuatrosupuestospara adquirir la

propiedadde hidalguíaquesedecidíanen la Chancilleríaeran:

- pordescendenciade familia ilustre.

- pordescendenciade casay solarconocido.

- por posesióngeneral.

- porposesiónlocal.

Los pleitosdehidalguíaeranen suactividadfundamentalmenteprobatorios,en los

que las informacionestestificaleseranfundamentales.

ConocíantambiénlaSaladehijosdalgosdelos negociosde alcabalasquesurgían

en el distrito dela Chancillería.Antesde sercompetenteslos Alcaldesdehijosdalgospara

conocerde estosnegocios,erancompetenteslos “notariosde los reinos~!23O. Sonpleitos

que interponenlos particularesque seconsideranagraviadospor la actividad de las

personasqueintervienenen la recaudación.

Lassentenciasy autosdictadosporlos Alcaldesdela Salade Hijosdalgos,cuando

seapelan,serepartena la Saladondesehan de ver, y los negocioscriminalesderivados

de hidalguíao de alcabalasseven en la Salade Hijosdalgos.

2.4.3.6.Personalsubalternoy colaboradoresen la Chancilleria.

Paraqueel Presidente,Oidores,Alcaldedel Crimeny de Hijosdalgosy Juezde

Vizcaya pudiesenrealizar sus frmnciones, necesitabande un númerode personasque

servíansus oficios en la Chancillería,unosmás necesariosque otros, pero con cuya

actividadsemovía, despacioy no de forma muy satisfactoriaparalos interesados,el

230 FERNÁNDEZDF AYALA. Ob. Cit. F.23
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aparatojudicial.

En laChancilleríahabíaun alguacilmayor,un Chanciller,diecinueveescribanos,

diecisieterelatores,tresprocuradores,veinteagentes,cincuentay sietereceptoresy doce

porteros.231 Además,enlos formulariosconfeccionadosporFernándezdeAyalay enlas

propias Ordenanzasde la Chancillería, aparecen:Fiscalesy sus agentes,abogados,

repartidory tasador,pagador,registrador,SecretariodelAcuerdo,contadoresy archiveros.

El contenidodeestosoficioseramuyvariadoy sus funcionesestabandiferenciadas

con bastanteprecisión.Al estudiarel Consejode Castilla, seestudiaronestosmismos

oficios queeranservidosenel Consejo. Comosudefinicióny contenidoesperfectamente

aplicableal planode la Chancillería,sevan aver solamentelos oficios servidosen este

órganoy queno seestudiaronparael Consejode Castilla: el Chanciller,el Secretariodel

Acuerdo y el Alguacil Mayor, no viéndoselos de Archivero, Pagador,Contador y

Alguacilesporquesuponenunalaborde contenidomuyreducido.

El Chanciller.El cargoesde origenfrancés,creadoen CastillaporAlfonso VII,

“era el Secretariodel Emperadora cuya guardaestabael sello del monarca’232y en las

Partidassehabladel Chancillercomo “el segundooficial de laCasadel Rey quetienela

custodiade los sellos” 233 Desdeahí hastamediadosdel S.XIV Chanciller era el

encargadode los sellos,quesellabatodoslos documentosdel Rey, fuesenjudicialesono;

esentoncescuandoChancillería”esun anexodel Tribunal de Corte (ademásde otras

~ MOLAS RIBALTA. Ob. Cit. pp. 43 y ss

232 MENDIZABAL, Ob.Cit. Pág29

233 NR. 11.6.7.8.9.,T.20, L.3
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funciones). Desdeque secrea la Audiencia: como tribunal distinto del de Corte, la

Chancilleríaintervieneen la documentaciónquede ella seemite,quedandovinculadaa

esta“Audiencia” másque a la Corte a la que no podíaseguiren sus desplazamientos,

confundiéndoseladenominaciónAudiencia-Chancillería.

Conla reformade los ReyesCatólicoslos oficios quedanseparadoscon lo queel

“Chanciller de Justicia” esel encargadode guardarlos sellos en las Chancilleriasde

Valladolid y Granada.

EsteChanciller “tendrá unabuenaCámara”dondepondráel sello y allí se

sellará.234Oficioenajenado,esla máximaautoridadencargadade los diplomas,sellosde

placay ceracolada,sello de plomo,y deceraen cajade madera•235 El hechode sellarlos

documentosemitidospor la Chancilleríano eraen absolutouna labormecánica,yaque

controlabala elaboracióny estadodel documento,el queestuvieseregistrado,y que el

documentolleve puestolos derechosen la espalda

SegúnFernándezde Ayala, y las Ordenanzasde la Chancillería,el Chanciller

asistetodas las horasde Audienciaen una salacon el Sello Real a dondeacudenlos

interesados,fundamentalmenteprocuradoresparasellarprovisionesy Cartas.

El Secretariodel Acuerdo.El Secretariodel Acuerdoesun escribanoelegidopor

Presidentey oidorespararealizarestafunción:Tiene en su podery custodialos libros de

los asuntosque sedespachanen el Acuerdo;asistea los recibimientosde Presidente,

oidoresy alcaldesy demásoficios, dándosetrasladode sustítulos.

234 NR. 1.5, TíS, L.2

235 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleriade Granada(1505-1834).Pág. 114
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El Secretariodel Acuerdoguardaen supoderla fianzaqueabonanlos escribanos,

relatoresy procuradorespara asegurarlas posiblesresponsabilidadesderivadasdel

ejerciciode susfunciones,y quesuponela tercerapartedel valor de susoficios.

El serelegidoSecretariodelAcuerdoimplica prerrogativasy honores,como tomar

juramentoaministrosy oficialesy asistiral Presidenteen todoslos actospúblicos.

Al ser el encargadode recogerlas peticionesque sepresentanen el acuerdo,

“reconociendosi van enforma”, realizaun examenprevio,y “al juntary colocarlas que

tocana cadaparte”,unaclasificacióny adjudicación.Despuésdel Acuerdorepartea los

escribanosde Cámara(que son los que asistena los oidores en las salasciviles) las

peticionesy despachosquele correspondan.

El Al2uacil Mayor. Lo mismoque en el casodel Chanciller,en un principio el

cargode Alguacil seriaanejoa la Corte,por lo queatendíaa diversidadde asuntos. Con

los ReyesCatólicosseseparael Alguacil de Chancilleríadel Alguacil de Corte. 236

Su funciónconsisteen asistira diario a la Audienciaparaestardispuestoa las

órdenesy disposicionesdetodaslasSalas,aunquesu funciónespecíficaeralade ejecutar

los mandatosde los Oidoresy los Alcaldes.237Sesientaen el Acuerdoy Salasen último

lugar, salede rondacon los ministrosy los que tienen másimportancia: en casode

encontrarseconalgunasituaciónquemerezcaserinvestigada,puedehaceraveriguaciones

y remitirías a la Saladel Crimen. Acompañatambiéna los juecesen las visitas de

cárceles.

236 MENDIZABAL, Ob. Cit. Pag.31

237 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleriade Granada(1505-1834)”,pág.l 13.
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Lamisióngenéricade los Alguacileseslade ejecutarlos mandatosdelos Oidores

y Alcaldescobrandoun 10%de entregasyejecuciones.El Alguacil Mayor, en concreto,

esun personajeimportanteen lavida de la Chancillería.238

2.4.4. JURISDICCIÓNDELA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

.

Quedafijada en las Ordenanzasdadasen Segoviapor los ReyesCatólicosen las

quesedelimita la demarcaciónque correspondea ambasChancillerías:en primerlugar

sefijan los lugaresquecomprendelajurisdiccióndelaChancilleríadeCiudadReal,y por

exclusión de éstos, el resto de los territorios están sujetos a la jurisdicción de la

Chancilleríade Valladolid 239 Mendizabal240dicequeen la prácticano secumplió en

cuantoa considerarel rio Tajo comolínea divísona.

2.4.4.1. Competenciade la ChancilleríaSi entendemospor competenciala

facultadde un órganojurisdiccionalparaconocerde determinadosasuntos,sehacemuy

dificultoso el establecercualeseranlos asuntosenlos queexactamenteeracompetentela

Chancillería,dado ladispersiónde la legislacióny la confusiónen lapráctica.

Ya seha habladoal ver la composicióny divisiónde laChancilleríaparaqueera

competentecadamiembroo cadaSala.Ahoravamosaintentarpormateriascualeseran

esascompetencias.

Materiacivil

.

238 GAN GIMENEZ, “La RealChancilleríadeGranada(1505-1834).Pág 113

239 NR. 1.2,1.5,L.2

240 Ibidem Pág.24



288 LajurisdicciónReal ordinaria

- En primera instancia, los Alcaldes del crimen constituidosen juzgadosde

provincia,todoslos pleitosciviles conjurisdicciónen Valladolidy cinco leguas.

- Ensegundainstancia,apelacionesdesentenciasdefinitivasy autosinterlocutorios

dictadaspor lasjusticiasordinariasdel Distrito de la Chancillería.

- De todoslos Casosde Cortede caráctercivil, aquellosenlos queintervienen

personasdesprotegidas(viuda, pupilo, menor, desvalido),con posibilidad de avocar

parasí la Chancilleríaen cualquierestadoqueestuvierala causa.

MateriaCriminal

.

- Conoceen segundainstanciade todaslas apelacionesdejusticiasordinarias.

- En primerainstancia:

- delitoscometidosen la demarcaciónde la Chancilleria

- Casosde Cortecriminales.

SaladeHijosdalgo

.

No estribunal deapelación,sinode primerainstancia,y contrasussentenciascabe

revistaantela Salade Oidores.

JuezMayor deVizcaya

.

Es un juezde apelación(contralas sentenciasdictadaspor los Juecesdel Señorío

y las Encartaciones)y contra sus resolucionescabe una revista ante la Sala que

corresponda.

Fernándezde Ayala haceuna enumeraciónde los casosen que los pleitosno

puedenvenir a la Chancillería:

- los pleitosdehasta30.000maravedíes,(deunasolavez,no porderechoperpetuo)
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queseresuelvanen ciudades,villas o lugaresde realengodel distrito de la Chancillería,

cuyaapelaciónirá a los jueces“consistoriales”dondeacabael pleito y seejecutanlas

sentencias.

- no conoceen los negociosqueserefierana la Cruzada(conoceel Consejo).

- no conocede los pleitos “por via de fuerza,ni en los queplanteanlos prelados

sobrelas costumbresen conventosy monastenos.

- no conocede los casoscompetenciade los juecesde los realesconsejos.

- ni de los asuntosde Consulados.

- tampococonocede los pleitosde las órdenesde Santiago,Calatrava,Alcántara

y San Juan.24’

En resumen:laChancilleríaerafundamentalmenteuntribunal deprimerainstancia

y un tribunal de apelación.Sucompetenciacomo tribunal de instanciaselimitaba a las

causascriminalessobrehechosocurridosen Valladolid y un radiode cincoleguasy en

algunospleitos civiles que superasenlos treitamil maravedíes242.Tambiénconocíanen

primerainstanciade los Casosde Corte,tantociviles como criminales.

Los pleitosciviles y su tramitación

.

Ya queel principal objeto de estetrabajo esconocerla competenciacivil de la

jurisdicciónreal,convienever cualeseranesospleitosciviles queen primeray segunda

instanciasefallabanen la Chancillena.

El recursosefalla en Salade Oidoresy suscribenestaprimerasentenciaqueda la

24[ FERNANDEZ DE AYALA, Ob. Ch. f8

242 FAYAR.D, J. “Los miembrosdel Consejode Castilla(1621-1746)”Pág 70
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Chancillería,llamadade vista,cuatrooidores. De estasentenciasepuederecurrirdentro

de lamismaChancillería,recayendounasegundasentenciallamadaderevista,suscritapor

tresoidores. Estasentenciade revistasepuedeapelaranteel Consejode Castillapor la

suplicaciónllamadade “Mil y Quinientas”o porel recursode “injusticia notoria”.

Las apelacionesciviles son las másnumerosasde los asuntostramitadosen la

Chancilleríade Valaldolid, constituyendolas dosterceraspartesde su archivo. 243

En cuantoa su sustanciación,el procuradoren nombredel apelante,solicitaque

se libre cartade emplazamientocontrael demandado;unavezemplazadoel apeladose

ordenaquelos autosoriginalesseantraidosa la Chancillería,autosde los que el relator

harárelaciónparalos oidores.

Unavezemplazadoel apeladoy otorgadospoderesaprocuradorparaactuaren la

Chancillería,comparereen el recurso,y puedeabrirseun períodoprobatorio,siendo

fundamentallas pruebasdetestigos.Unavezrealizadastodaslas pruebassolicitadaspor

las partesy acordadasporel Tribunal, los autospasana la Salade Oidoresqueseñalala

vistay pronunciala sentenciade “vista”; la sentenciaseencabezabacon los nombresde

las partes,siguiendoel texto con las firmas y rúbricasde los oidores. A continuación

aparecela promulgación.

Contraestaprimerasentenciallamadade vista,puedelaparteapelarenrevistacon

lo cuálseimpidequedictecartaejecutoría.El trámitey finalizaciónesel mismoquepara

la vista.

Se dice que un pleito está“fenecido” cuandoha llegadoa sentencia,queerael

243 MENDIZABAL. Ob. Cit. Pág. 39
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trámite que finalizaba un proceso.La ejecuciónno exitía por vía judicial directa,

haciéndosenecesario,que si la sentenciano era ejecutadade forma voluntaria por el

condenado,el ejecutantedebíapedir “Carta ejecutoría”,parair a un nuevopleito de

ejecucion.

Severámásadelante,al hablarde la tramitaciónde los pleitos,queel trámiteque

sedabaa los asuntosen Chancilleríallamala atenciónporsus simplicidady sufalta de

formalismo.A las peticionesde las partes,selesdabaun simple“Visto”, “a la parte”,o

“traslado”; los decretosde los oidoreseranescasos,y hastalas sentenciasno siemprese

escnbíany seuníana los autos,resolviéndoseel recursoporun “se confirma”rubricado

porel escribano.Existenexplicacionesparaestasituación,si setieneencuentaqueun

recursodeapelaciónresuelvesu trámiteprocesalcon escasasactuaciones(alegacionesde

laspartesy traslados,y en algunoscasospeticionesdevistapordemora),mientrasqueun

pleito propiamentedicho, esdecir, la primerainstancia,suponefases,tiempos,trámites

alegacionesy pruebas.En cualquercaso,puestasen relacionambasformasde trabajar,

son los asuntosde primerainstanciamáscomplejosy trabajadosque los tramitadosen

Chancillería.

2.5. LOS OFICIOS Y PROFESIONESDE JUSTICIA OUE MAYOR

INFLUENCIA TUVIERON EN LOS PLEITOS CIVILES: ESCRIBANOS

.

LETRADOS Y PROCURADORES

.

“Porque de cadajuez que sembramos,recogemosseisprocuradores,dos relatores,
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cuatro escribanos,cinco letrados y cinco mil negociantes,y [.41. De cada escribano,
cogemosveinte oficiales, de cada oficial treinta alguaciles,de cada alguacil diez
corchetes”.244

Comoelementospersonalesesencialesparaqueun pleitopuedallegarasufin, se

hadichoqueeranel juezy las partesprocesales,demandantey demandado.Es indudable

que sin estastres personas,o grupos de personas,puesse podía litigar en foma de

“consorte”, la situaciónprocesalde contiendano podíaser formulada.A las partesles

correspondíala “obligación” de plantearel litigio y responderlo,y al juez dirigirlo y

fallarlo. Peroun pleito eraun mundocomplicado,en el que, ademásde manifestarselos

sentimientosy las razoneshumanas,seresolvíancuestionesque iban másallá de los

planteamientosy decisiones.El procesocivil castellanoesprestatario,desgraciadamente,

de los postuladosprocesalesdel Derecho Conónico de forma muy determinante.

Comenzandopor el profundo condicionantedel sistemaque fue la exigenciade la

escntura,hastalas complicacionesde los trámitesy los formalismos,todosellosdieron

a la configuraciónde los pleitos una imagende burocratizacióny pesadezdificil de

olvidar. Por otro lado, la “carga de profundidad”que en el sistemay el pensamiento

jurídico castellanofue el DerechoComún,hizo del medioprocesalel idóneoparaquelos

sabedoresdel derechodirigiesenhaciaél su actividady sus espectativas.En general,se

resolvíanlos procesosenun quehacerabigarradode actividad,manifestacionesjurídicas,

y sobretododocumentos.Las actasprocesalessonla imagenestereotipadadelo queeran

realmentelos pleitos: volumeninnecesario,reiteracióny lentitud.

244 FRANCISCODE QUEVEDO Y VILLEGAS. “El alguacilalguacilado”,en ALAMILLO SANZ “La

Administracióndejusticia enlos clásicosespañoles”,pág.57.
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Esteresultadono podíasersólo imputadoa laspartesen el procesoy al juezde la

causa;habíaotros factorespersonalesqueformabanpartedel sistemaen sí, paraquelas

consecuenciasfuesenlas queconocemos.Los esribanos,documentadoresy “trajinadores”

de los autosy de las circunvalacionesde las partes.Los procuradores,“al otro ladodel

mostrador”delos escribanos,pedían,pedíany pedían,y eranlos destinatariosdirectosde

las decisionesjudiciales,puesera a ellos a los que se les habíande notificar. Entre

escribanosy procuradores,existiaun cierto “tráfico” procesal:el quepedía,pagaba,y el

quehaciaobteníamásbeneficiosa mayorvolumende actividad.Algo semovíaen todo

esteir y venir. Y mientrastanto, a los letradosse les ocurríacual podíaserel mejor

argumentojurídico parallegar a conseguirquesu pretensiónfueseadmitidaporel juezy

asíobtenerunasentenciaquebeneficiaseasu representado.

Bien,estaesunavisión irónica de la realidad,aunquetambiénestarealidadtenía

otro aspecto.El de los fielesy ocupadosescribanos,intentantocumplirsiemprecon sus

deberes,dandofe de lo quesehacíaen los actosprocesales,y orientandoel procesopor

suscauces.Al mismotiempo,los procuradoresseocupabandiligentementede dar curso

a las peticionesque mejor conveníana su representados,y estarpendientesde las

notificacionesy decisionesdel órganojudicial. Y los letradosestudiabanel asuntoquese

les presentaba,buscando,segúnel derecho,leyesy doctrina,cual es el camino a seguir

másbeneficiosoparalapersonaa la que danasistenciajurídica.

Las dos descripcionespuedenserciertas,y de hecholo eran.Al margende la

cuestiónde las actitudesindividualesy de grupoprofesional,sedaba,como en todaslas

actividadeshumanasmásde una vertiente.Ambashande sertenidasen consideración.
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2.5.1.LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS.245

“Escribanoesinstrumentodel buen gobiernoy quietudde la república,porque

mediantela autoridadde los escribanosse averiguanlas diferencias,y seconservala

probanzade las posturasentrelos hombres.”246 La imagendel escribanopúblico, desde

el mismomedioen el quesedesenvuelvesutrabajo,esla de unapersonaque empleasu

tiempo y trabajo en colaborar con la justicia y su recta administración,pues están

obligadosaello paraconseguirel buengobiernoy quietudde la república.

2.5.1.1.Conceptoy evoluciónlegislativa.

El conceptode escribanopúblico se dá a partir de supropiaactividad,sonlas

personasque con su presencia,sufirma y su signo, autorizan los contratos de los

particularesy las diligenciasjudiciales,dandolafépúblicaqueseles ha atribuido.247El

término escribanoenglobaa otros utilizados simultáneamente,tales como notanos,

actuariosy secretarios,248aunquedebióserel de escribanoel que conmayoramplitudfue

usado.En cualquierecaso, aunquela idea y la definición son generales,si se puede

diferenciardistintostiposde escribanos:

* Los que intervienenen la formaciónde las leyesque sirve al gobiernodel

245

Lasdisposicionesqueregulanel statusy oficio deescribanoestándispersasenambasrecopilaciones,
aunquesonminuciosasy muy completas.Es imprescindibletenerencuentala Instrucciónde Esbribanos
Numerariosy Realesde 1750.

246 GONZALEZ DE TORNEO, “PrácticadeEscribanos,quecontienela judicial [...]“, fol 1.

247 MARTíNEZ GIJON, “Estudiossobreel oficio de Escribanoen Castilladurantela EdadModerna”,pág

278.
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248 ESCOLANODE ARRIETA, “Prácticadel Consejo”,pág. 233.
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estado.249Se correspondeestetipo de escribanocon el que siempreactuó cercadel

Monarcay suConsejo,autorizandolas cartasy documentosreales.Se le llamacon más

frecuencianotarioso secretarios.

* Los de los juzgadosy tribunalesqueasistenalosjuecesen la elaboraciónde las

actasy otras tareas,y serianmáspropiamenteactuarios.

* los queautorizanlos contratosy actosde los particulares.

* los que actúanen los Concejosy Ayuntamientos,dando fe de los actosde

gobierno..

Por supuestoque los queaquínosinteresansonlos escribanosque sirvena los

juecesy tribunales, pero que tampoco, en la Edad Moderna,estándefinitivamente

diferenciados.Parael casode las Audienciasy Chancilleríasy paraelmismoConsejo,la

adscripciónde susescribanos,llamadosde cámara,eraenexclusiva,yaqueestosoficiales

públicos no compartíanen su escribaníamás tareasque las propias de estosaltos

tribunales.El problemaseencontrabaen los escribanosde los pueblosy ciudades,en los

que seproducíaunaconfusiónentrela funcióndeesbribanojudicial, el escribanodel

concejoy los escribanosprivados,pueslas tres les estabanencomendadas,hastael punto

dequeel escribanodeun pleito,uníaalas actuacionesescriturasquehabíaotorgadocomo

escribanoprivado,cuestiónquesedabaconmuchafrecuenciaenlospoderesy testimonios

de documentos.En estoscasosla confusióneraun hecho,y mientrasque en los lugares

en los que existíandosescribanosde número,solíandistribuirselas funcioness,de forma

queno fuesencoincidentescon lajudicial, en otroscasossefundíanenun mismooficio

249 lbidem.
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las funcionesjudicialesy las privadas.

El oficio de escribanoestuvo sujeto a regulaciónmuy completadesdeLas

Partidas.Se vió en laposibilidaddedisfuncionesdentrodeestaprofesiónunafuentede

conflictosy de perjuiciosparalabuenamarchade la vida socialy juridica,

“Siendoel oficio deEscribanounodelos instrumentosque,
al pasode serindispensablesparael jerciciode la justicia,
ningunootro escapazde invertirla,alterarlay confundirla
con daños irreparablestanto como él, depositadoen
personasde incuria, y sin edadcompetentey madura”.250

Perodentrode la legislaciónAlfonsina, fue en el FueroReí leí cuerpolegal en el

que serecogióuno de los pasosesencialesparael control de los escribanos,lo que al

mismotiemposepodíaconsiderarcomounagarantíaparael ejerciciodesu función.Hasta

entonces,habíaexistidounaformaautónomamunicipalde nombrarescribanos,peroes

desdeestemomento,queel rey, o quienen el delegue,tendránla facultaden exclusivade

nombrarlos escribanos,que al mismo tiempoerande númerofijo en las ciudades.Con

estesistema,de marcadalínea centralizadoray controladora,sepermitía que el rey

delegasesufacultaddenombrarescribanospúblicos,perodadoslos abusosqueseestaban

cometiendo,el nombramientoquedósujeto a la aprobaciónregiasin la queno tendría

valor. Ya enla EdadModerna,lacompletalegislaciónde los ReyesCatólicossobrelos

oficiospublicos,continuóconla líneamarcada:centralizacióndelexamen,aprobaciónde

los escribanospublicos por el Consejo y control del número, para evitar abusivas

pretensiones.En el siglo XVI, si bien semantuvola distinción entrenombramientoy

250 NR, auto23.25.4

NoR. 10.15.’7.
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aprobación,aunquepormediode la delegación,el nombramientopodíahacerlopersona

distintadel rey, mientrasquela aprobaciónpermanecíaen exclusivacomo unafacultad

real.251 Aunque en el siglo XVIII, se entendíaque la facultad de crear escribanosera

exclusiva del monarca: la creación de escribanos,especialmentepara el efecto de

conferirleslafepública, esuna supremaregalía quenuncaseentiendetrasferida a los

particulares,los cualessólopuedentenerel derechodenombrar252

A los ReyesCatólicoscabetambiénatribuirlesuna legislaciónprecisasobreel

controlde los protocolosy registrosde los escribanos253

2.5.1.2.La fe pública.Esenciadela funciónnotarial,puescon ella sepuededecir

queel escribanoesel depositariode la verdadcontenidaen los documentosquede él

emananvqueelreftenda.Llamadosinstrumentospúblicosen cuantohacenfeenjuicio.254

Esta facultad fundamentalde la función de un escribano,garantizarcon “su fe” el

contenidodocumental,seejercíamediantelas fórmulas queutilizaban parasuscribiry

autorizarlas escriturasy documentosen los que intervenían.

Peroen el sistemadel Antiguo Régimen, no eranlos escribanosprivadosy los

judicialeslos únicosque detentabanestafundamentalfunción socialy jurídica. La fe

pública, como facultadconferidapornombramientorealy con efectosautentificadores,

tambiéneraunafacultadde:

251 MARTíNEZ GIJÓN, Ob. Cit. Pág. 272.

252 ESCOLANO DE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.234.

253VER INFRA CAPÍTULO IX

254 MARTíNEZ GIJÓN, Ob. Cit. Pág. 299.
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Los Secretarios,a vecesde Chancillería,queparticipabanen la emisión y

remisiónal Consejo,asícomode su recogida,de ladocumentaciónemitidadirectamente

por el monarca.Los documentosque autentificabanestosoficialeseranCartasreales,

emitidasporel reyo acordadasporel Consejo.

20.-Los receptores,oficiales reales que integradosen los tribunales, cuyas

funciones,por definición, se llevabana cabofueradel marco estrictode las mismas;

aunquesu ongenestuvo en los Adelantamientosen los que era la figura misma del

escribano,haciendopruebasy autorizansolas actasdel Adelantado,la fijación en la

Chancilleríay Audienciasy en el Consejoestuvoclaray definidaen el siglo XVII. En esta

medidaenqueactuabancomoescribanos,asistenalasustanciacióndelosjuicios,escriben

la declaracionesde testigos,recibenpeticiones,dandocuentadeellas,extiendenlos autos

y expidendespachosetc.255Como un elementoigualadorcon los escribanos,el mismo

autormencionala sustituciónde los escribanospor los receptoresy viceversa.En el caso

de ausenciade receptor,estadebíasercubiertapor“escribanohábil y suficiente”256Con

motivo de la reduciónde los cienreceptoresquehabíaen la Corte a sólo cincuenta,al

comienzodelreinadodeCarlosIII, sepermitía,queel Consejopudiesenombrarescribano

que fuesede su satisfacciónen el casode que faltasereceptor.257

La cualificaciónde los receptoresfrente a cualquierescribano,consisteen que

ejercensusfunciones,en virtud de comisión, fueradel lugarde residenciadel tribunal al

255

MARTINEZ GIJÓN, Ob. Cit pág.289.

256 NR. 18.22.2.

257 NoR. 1.22.4.
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queestánadscritos.Sucometidomásimportanteerael dehacerlaspruebasde lostestigos

que vivían en lugardistinto en el que seseguiala causay quetienenun impedimento

fisico paradesplazarse.Aunquetambiénesfrecuente,quea peticiónde laspartes,sepide

quesecomisionea un receptorparahacerlaspruebasaunqueno existaesteimpedimento.

En estos casoslas partecontraria a la solicitante puede nombraa un escribano

acompañadoparaqueestépresenteen las pruebas258

El excesivonúmerodereceptoresquellegó a haberen el Consejoy Audienciasen

el siglo XVIII (ver disposiciónmencionadaal respecto),nos da una ideade como se

hipertrofió estafunción, que surgió como una necesidadpara cubrir las distancias

existentesentreórganosy administrados,y queporsuusoabusivollegó a serunafuente

degastosparalos particularesqueteníanqueacudiralajusticia, puesaestosoficiales,no

sólo seles debíanpagarsusderechossegúnarancel,sinoquehabíaquecubrirleslos gastos

de traslado.

3.- Los recentoresdenenasdecámaraEstetipo de oficiales,tambiénequiparados

con los escribanos,puesdabanfe de suactuaciones,eranunaespeciede perceptoresde

multaso penasquesepudiesenimponery cuyo cobroibadirigido a] tribunal del queeran

numeranos.

4.- Los Corredoresmercantiles,queautorizabanpólizasde seguros,contratosy

préstamos.Estosdocumentosteníanla mismafuerzaque los autorizadospor escribano

público.

5.- El Fiel de fechosFigura atípicade escribano,actuabasiempreen defectode

258 VER INFRA 8.4
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escribanodel Concejoo del número;erapersonainstruida,porlo menossabiendoleery

escnbir,y hacíafuncionesde sustitucióndel escribano.Se recurríaaestos“fieles” en los

lugarespequeñoscon másfrecuenciaqueen las ciudades.Podianautorizardeteminadas

actasjudicialesomunicipales,peronuncapodríanpasaranteellosescriturasprivadas.En

unosautosde inventarioy concursodeacreedoresseguidosen Segoviaen 1762, seemite

un despachoparael lugarde Miguel Ibáñezcon el fin de queseanotificadoun autode

requerimientodepago;paraello, a faltadeescribano,el autolo not~quequiensepa.Hace

la notificación,MiguelRoldán,Fiel defechos.259

El único matiz que se debeteneren cuentaen estepunto es el de las dobles

funcionesde los escribanos,y del quesehahabladomásarriba.La fe públicareservada

enexclusivaa los escribanosreales,260seejercíaendistintosámbitosde la administración.

Unescribanodeun pueblohacialasfuncionesenla administraciónmunicipal,autorizando

las actasen cuestionesde pósitosy rentas,al mismotiempoqueautorizabalos contratos

privadosy confeccionabalas actasjudiciales.Lo que actualmentesepuedevalorarcomo

una“esquizofreniaburocrática”,parael momentohistóricoen el quenosencontramosno

suponíaningunadisfunción,al contrario, sepodíancompaginarlas tres actividadessin

que ladiversificacióncausaseproblemas.

Dentrode su actividadparala administraciónde justicia,erancompetentespara

259 A.H.P.S.J-123515

260 ‘queningúnescribanopuedadarfee,sinofuereReal,o aprobadoen el Consejo,sin embargode

cualquierconstumbre” “ordenamosymandamosqueen estosnuestrosreinosyseñoríos,ningúnescribano
puedadar [ce deningúncontrato, ni testamento,ni deotro autoalgunojudiciaL ni extrajudicial?,sinofuere
escribanoReal”NR. 2.25.4.Y No.R.8.23.lO.
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actuaranteCorregidoresy jueces.Los escribanosde determinadasciudades,podían

sustituir a los de número de los tribunales, concretamentea los de Provinciade los

Juzgadosde los AlcaldesdcCortey Chancilleríaen asuntosciviles, con lo queporvíade

sustituciónseestabaadmitiendosuvinculacióndirectacon los órganosdejusticia.Estos

escribanospodían ser comisionadospara hacer algunaspruebas,fundamentalmente

testificales,de pleitosseguidosfuerade su demarcacióny paralos que no seacordaba

enviaraun receptor.Interveníanen las ejecucionesacordadaspor los Alcaldesmayores

y Corregidores,sirviendode actuariosde lo que seen ellas sehiciese.Por último tenia

obligacióndeconservarla documentacióntantojudicialcomoprivadaensumismooficio.

2.5.1.3.Elección,aprendizajey examendeun escribano.

El hechodela imprescindibilidadel nombramientode los escribanospor el rey o

porquien el delegase,era indiscutidoe indiscutible en el siglo XVIII. Otra cuestiónes

cómo accedera estenombramiento,Paraello habíade serelejido el aspirantecomo tal

escribano,y estaelecciónestabasujetaaunosrequisitosy aunossupuestos,puessi los

escribanoshan de resultaroficiales realesque han de cumplir con unas funciones

específicas,seles debevalorarcomo capacitadosparallevar a caboestasfunciones.Por

eso,siempreseconsideróque paraescribanoshande sernombradaspersonashábiles,

idoneas,quetenganexperienciade negocios,entendidasy suficientes.

“Muchassonlas leyes,prágmaticasy autosacordadosque
sehan promulgadoen todos tiempos,sí paracontenerel
excesivonúmerode escribanos,como paradar la reglay
forma de asegurar la habilidad, fidelidad y demás
circunstancias,quedebenconcurriren los quesecreaseno
nombrasenparaejercerestosoficios,y tambiénparaquelas
personasque seannombradaspara escribanospúblicos,
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numerarios, locales o de juzgados, por los dueños
panicularesde los oficios, acudanal Consejoaobtenerla
aprobacióndesunombramiento,y pagodelamediaannata,
sin cuyas circunstanciasno puedenejercelos,porquela
creaciónde escribanos,especialmentepara el efecto de
conferirlesla feepública,esunasupremaregaliaquenunca
seentiendetrasferidaen los particulares,los cualessólo
puedentenerel derechode nombrar.”.26’

Deestetexto se desprendela ineludibleexigenciadel examenal escribano,y el

hechode queno vayaunido al nombramiento,puesel nombramientosepodríahacerpor

personaso ciudadescon facultad para ello, desdeluego como una delegaciónde la

potestadreal,o inclusopor “los dueñosparticularesdel oficio”, esdecir,medianteventa

del mismo.

Previoal examen,el aspirantedebíaacreditarestarcualificadoparaejercerel oficio

de escribano,mediantela prácticacontinuadade dosañosen oficinasde escribanosde

cámarao numerarios,o con abogados,relatoreso procuradores.Parello deberíapresentar

un testimoniodel escribanoconel quehubieseservido,conexpresióndeltiempo,la forma

con la quehapracticadoy lacapacitaciónobtenida.262

En laprácticael aprendizajeresultabamáscomplicadoy largo,puessiempreestaba

porencimadelos dosañosexigidosporla ley. El aprendereratambiénen sí un oficio que

teníasus escalas;seempezabacomo escribiente,se pasabaa oficial y a procuradordel

número,y hastaobtenerel titulo de escribano,el aspirantepodíaejercerotrosoficios de

justicia. Consecuenciade este sistema de aprendizaje en los escribanosfue el

261 ESCOLANO DE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.234.

262 NR. aut. 3.25.4. NoR. 6.15.7.

NoR. 7.15.7.
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establecimientode relacionesgremiales,hastaahorano bien conocidas,la endogamia

profesional,con lazosde parentescoentreaprendicesy notarios.En algunoscasos,para

poderaccederal aprendizajeseexigíanconocimientosde latín en centrosde enseñanza

secundaria.263En cuantoa la educación,formacióny cultura,los aspirantesa escribanos

no eranuniversitarios,y el prendizajede las leyesdel reino lo hacíanen el ofico de otro

escribano;formabanpartede las élitesculturaleslocales,y unavezobtenidoel título, no

eranmuy dadosa la 2M

En cuantoal examenen si mismo,no esmuy conocidosucontenido.Sesabeque

el aspiranteteníaque costearselos gastosdel mismoy el trasladoala corte,paralo que

seprecisabaun ciertocapital,puesademás,unavezobtenidoe] nombramientodebíapagar

en el Consejolamediaannata,y darsusfianzascuandojurasenel cargo.Desdeluegoque

lacomprobacióndelashabilidadesibanmás alládelas cualidadesdeun buenescribiente

sin más,puesseexigíaconocimientosdelasleyesreales,yaque eraimprescindible,tanto

paralos actosprivadoscomolosjudiciales.La ley sólo dicequelos miembrosdel Consejo

quehaganel examen,queno podránsermenosde tresy quevotaráncomoen los demás

negocios,conoceránsuhabilidady suficiencia.265

Perola cuestiondelexameny la documentaciónacreditativadel aprendizaje,no

debíasertan formal comoparecedesdeunaopticaactual.A veces, en estascuestiones,

263 GONZALEZ CRUZ, “Escribanosy notariosen Huelvaduranteel Antiguo Régimen(1701-1800)”

264 Ibidem.

265 NR. 47.4.2.

No. R. 9.15.7.
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las disposicionesintermediasqueno estánrecopiladas,dan pistassobrecualeseranlas

situacionesreales.Así, el realdecreto,dirigido al Consejopor el rey en 1747, decíaque

habíanentendidoque” los perjuiciosqueseexperimentabanen susReynos,con motivo

del crecidonúmerode escribanosrealesy numerarios,que se hallabanen ellos, habían

llegadoa tal extremoque,depositándoseen la fe de los sujetosqueejercenestosempleos

las vidas,honrasy haciendasdelos vasallos,sehabíaadvertidoquelos testimoniossolían

hacersevenales,y losjuecesno pocasvecessospechosos,envileciendocon estosexcesos

un oficio quepor suscircunstanciassólo deberíarecaeren personasdelamásacreditada

conducta;y que deseandodesterrarestosperniciososdesórdenes,habíaresueltoquese

examinaseen el consejoestepuntode gobiernoconel cuidadoy premeditaciónquepedía

su importancia.”266Es un hechoque se producianabusos,puesocurríaen todala vida

públicadel siglo XVIII castellana,perola monarquíaperseguíaestosabusose intentaba

avitarlos, aunqueno siempresus intencionesfueron secundadaspor los resultados

obtenidos.Como en otros muchosaspectos,la legislaciónreiterativasobrela misma

materia,prohibiendodeterminadasconductasera un negativode los queen la realidad

ocuma.

El exameneraun requisitoreconocidopor la ley, y tambiénseexigíaal aspirante

de escribanoqueacreditasesermayorde veinticincoaños.La edady el examensonasí,

los dosaspectosformalesde las exigenciasparapoderserescribano.Ambosno pueden

266 ESCOLANODE ARRIETA, Ob. Cit. Pág.239. A estedecretode SM., el Consejopidió infonnea las

Chancilleríasy Audiencias,que contestaronenel sentidode no estarseproduciendoabusos,por lo queel
Consejodictaminé, que las disflhncionesse debíana la ignoranciade los escribanos,ignoranciaquepor otro
lado estabamotivadapor el dificil conocimientode las leyesreales,para lo que se acordéfinnaruna
pragmática,querecogiesetodo lo queestabareferidoal ofico deescribanoen las leyesdel reino.
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serdispensadosporel Consejo,y esduray tajantelaCéduladadapor FelipeVen 1715

sobreesta cuestión; su tono totalmenteimperativo, no deja lugar a dudassobre la

prohibiciónquecontiene,peroademás,en laexposiciónde motivos,noshablade quelas

disposícíonesno hanproducidolos efectosa los quesedirigieron,porqueno hantenido

observanciapuntual.267Desdeluegoquela situaciónala queserefierelanormaesdepoco

tiempoanterior,y secorrespondecon los añosde la guerrade sucesión,pero ahíestala

intencióndel legislador,motivadapor situacionesde hechoqueresultabanperjudiciales

parala cuestiónpública

Del título obtenido despuésdel exameny de presentarla documentaciónen el

Consejo,reunidoslos requisitosde edad,aprendizajey conocimientos,el escribano

obtenia su titulo con el que habríade tomar posesiónen el Concejocon todas las

formalidadesde la ley.

2.5.1.4. Obligacionesy prohibicionesde un escribano.El escribanojuraba

ejercersuempleorespetandolas leyesdel reinoy cumpliendocon el deberde secreto,a

partede otros compromisosmásgenéricoscomo la fidelidad al rey. Eran obligaciones

generales,que habríaque matizaren cuantoa lo que suponeel ejercicio del oficio de

escribano.

la: Obligaciones, la fidelidad en lo que se refiere a la confección de los

documentos.Laobligacióneratanampliacomoampliaseranlas actuacionesen las que

podíaintervenir un escribano,y se traducíaen la realidadporel hechode recogercon

fidelidadlas declaracionesy manifestacionesde las parteso de los particulares.Comose

267 NoR. 10.15.7.
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veráal estudiarla pruebade testigosy la importanteparticipaciónqueen ella teníanlos

escribanos,debíanllevara las actassólo aquelloquedecíael preguntado,de formaliteral

y sin aportacioneso modificacionesparaabreviarel texto, nodebiendoincluir redacciones

personales.Es dudosoque en la realidadfrese así. Primero por la multiplicidad de

fórmulasdeestilo queutilizabanlos escribanos,y porla simplelecturade las pruebasde

testigos,delas quesedesprendeigual redacciónparalasrespuestasquehandadodistintos

testigos.Laobligacióndeserfiel a lo documentado,seextiendea laexpedicióndecopias

de los documentosprotocolizadosen el oficio de un escribano.Si se tieneen cuentaque

en los pleitos se utilizabancon profusióncopiasy testimoniosde originales,es fácil

deducirlo trascendentede unalabor fiable delos escribanosen esteaspecto.Ocurríaque

los recursosde apelaciónalgunade las partespodíasolicitarqueporel escribanode la

causaseremítieranlos autosoriginalespordesconfiardeque el testimoniofuesefiel.

El deberde secreto,tangeneralen labrucraciacastellana,afectabaigualmentea

los escribanos,quedeberíanguardarlosobretodo aquelloqueanteellospasase.

20.-ProhibicionesComoentodoslos oficiospúblicosestabanlos escribanossujetos

a unaseriedesituacionesdeincompatibilidadtendentesaprotegersuindependenciay un

oficio honesto.Porello no podríansernuncaprocuradoreso solicitadoresdenegociosde

las parteso favorecerlasen los pleitosqueanteellospendan.268Tampocopodríanactuar

en causasen las que intervenganparientes,sanguineoso colateraleshastael segundo

grado.269Lógicamentelesestabaprohibidoa los escribanosrecibir regalosdeningúntipo

268 NR. 30.16.2.y NoR. 6.22.5.

269 NR. 7,35.4. NoR. 6.3.11.
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o persona.270Las relacionescon los comerciantesestabanmal vistasporlasconsecuencias

quepudierantenerporparticiparenlausuta.En 1762 la Salade AlcaldesdeCasay Corte

da unasentenciacontraSimónSuárez,comerciante,y Bartoloméde León,escribanoreal

por tratosusurariosa los quehabíaayudadoel escribanocon un crédito. Se condenaal

Escribanoa 100 ducadosdemulta,apercibiéndoleconcuatrodiasde presidioparaqueno

intervengaen negocios.27’ Se impedíatambiénque los escribanosconviviesenen los

mismos alojamientoscon los miembrosde los tribunaleso los jueces,paraevitar que

pudieseninfluir ensusdecisiones,esdecir,serecomendabaun ciertoalejamientopersonal

entrejuecesy escribanos.Detrásde estaintencióndel legislador,272estaríanlas prácticas

viciadasde consejosde escribanosa los jueces,consejosque porotrapartesiemprese

recomendaronevitarpor lo comprometedoresquepodríanresultarparaunjuez.

Expresamenteles estabaprohibido a los escribanosadmitir depósitosjudiciales

originadospor las causasqueanteellospendieren,o procedentesdepenasde Cámara.273

En el pleito de inventarioquesehamencionado,el juezde Segoviada un autoen el que

diceconstarlequesehanconsignadoenelpresenteescribano2.150realesy 8 maravedíes

como productode la ventade bienesde la testamentaría.Diceque la consignacióny el

depósitoson contrariosa las leyesdelreino queprohibenhacersemejantesdepósitosen

los escribanosantequienpasanlas causas,conapercibimientode penade privacióndel

270 NR. 56.5.2. No.R.9.2.4.

271 A.H.N. CONS.Libro 1050.

272 NR. 10.3.7. y NoR.4.9.7.

273 NR. 28.25.4. y NoR. 1.26.11.
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oficio. En el mismodíael escribanohaceentregade la cantidadquesedejaen manosde

un depositario.274

2.5.1.5.El ejerciciodel oficio. El comportamientodelos escribanosinfluía en la

administraciónde justiciay en el bienestarsocial,de ahí quesedejaseen manosde los

juecesel cuidar que los escribanosque en su demarcaciónejerzansu ofico, sin que

susciteny fomentenpleitos y criminalidadescomo sucedemuy frecuentemente,por el

ineterésquede ello le resultaen detrimentode la causapública.275Se puededecirque

existíaunaciertaleyendanegrasobrela fonnade actuarlos escribanos,perocomotodas

estas cuestionessociales, existía su fondo de verdad. Los escribanoscometían

irregularidadesy falsedadesen el ejercicio de sus funciones,y pruebade ello son las

reiteradasdisposicionesintentandocontrolarsus abusosy disfunciones.Si setienenen

cuentael desembolsoeconómicoquehabíantenidoquehacerhastaelmomentodeobtener

sutítulo (añosdeaprendizajea sucosta,gastosdelexamenenel Consejo,lamediaannata,

el viaje a la Cortey las fianzasparael ejerciciode sucargo),es lógico quepretendiese

obtenerun buen rendimientode su empleo,aunqueno podríajustificar con ello las

torticerasactuacionesquepodíanllegaahacer.Si el repartode negociosen el Consejo

estabasujetoaun turno quecontrolabael TasadorGeneral,porelcualcadapeticióninicial

debíaserturnadaa uno de los escribanos,sehabíaido estableciendola constumbre,por

otro ladopermitida,deque por la cláusulacon comisiónal presenteescribanou otro en

general, se restringíandel escribanoal que le correspondieseel turno la prácticade

274 A.H.P.S. J-l 188/2.

275 NoR. 28.15.7.
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determinadasdiligencias que se adjudicabana otro de los escribanoscon el que

previamenteel procuradorhabíaconvenido.276

En lo queserefiereal trabajoen sí, seintentabarestringiral escribanola libertad

deaccióny latomadedecisiones,precisamenteparaevitaractuacionesquequedasenfuera

del control judicial. Así, no se podría emplazarsin que previamenteestuvieseel

emplazamientoacordadopor el juez,esdecir, admitidala demanda.Porotraparteseles

daunaciertaautonomíaenlos asuntosdetrámitey enalgunaslaboresde inspección,tales

como dar fe de las ausenciasa la Audienciade los jueces,que llevaránaparejadoel

descuentode susquitaciones.277En cuantoal trámite,podianresolvercon los llamados

decretosde caxón,dandocursoalaspeticionesdemerotrámiteo sustanciaciónen lasque

no se resolvíancuestionesde fondo, tales como darvista al fiscal o relator, y las de

rebeldíay prórrogasde términos.

La tendenciaautilizar formularios,a los queseaferrabanlos escribanosdesdeel

aprendizaje,con cláusulasestereotipadasy de estilo, hacíadificil evitarque seprodujeran

disfunciones,puesno siempreestasfórmulassecorrespondíancon la realidad.

El oficio de escribanoera vitalicio con una intención de desvinculara los

escribanosde los concejosy mantenerlosen líneacon lamonarquíay susestructurasde

gobierno. Este carácterestá claro para los escribanosde camárade Audienciasy

Chancilleríaspuesquetengasuoficio de escribaníapor toda suvida.278 En los casosen

276 BERNI Y CATALÁ, “El abogadoinstruido”, pág.24.

277 NR. 14.2.3. NoR. 29.5.4.

278 NR. 1.20.2 NoR. 1.24.5.
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los que un escribanode número aparecenombrado como escribanodel concejo,sehacía

compatibleel nombramientoconladuraciónanualdelos oficiosmunicipales.El lugaren

el que el escribano ejerce su empleo, se denominabaoficio del escribano. En la

informacióntestifical que sehacee Zamoraen 1767 paraconocerlos antecedentesde

propiedaddeun corral,objetode unademandade obranueva,un testigodeclarasobreun

pleito anterior,pero no recuerdaenqueoficio seencuentra279.Lareferencia,a efectosde

localización,enlas actuacionesjudicialesno erael Alcaldeo Corregidor,sinoel oficio del

escribanode la causa

.

Lacuestiónde lavenalidaddeloficio deescribano,quehasidodiscutida,seadmite

porTomás y Valientesin ningunadiscusión.Los oficialesde escribanosen Castilla en

el siglo XVIII era venales : “En generalpodemosafirmar que las escribaníaseran

vendiblesen Castilla”.280 Estavenalidaderapatentedesdeel sigloXVI, cuandola Corona

enajenóestosoficios a los particularespormotivoseconómicos,concediendola facultad

a sus propietarios para nombrar a los titulares, mientras que los tenedoreso arrendatarios

no pensabanen otra cosamásqueen disfrutar de los oficiosy sacarde ello la mayor

utilidadposible,sin teneren cuenta,ni unosni otros, la naturalezay entidadpúblicadel

cargo que ostentaban.281La venalidad venia pues a incrementar los capítulos de

inversionesen el empleo que ya hemosmencionado,y que finalmente repercutían en el

279C1-IAN. VALL. P.A.2791-2.

280 TOMAS Y VALIENTE “Gobiernoe institucionesen la Españadel AntiguoRégimen”,páglSS.

281 LOPEZ GOMEZ, “Los Escribanosde Cámara(Justiciay Gobierno)del Consejode Castilla”. Revista

Hidalguia,n0212, Enero-Febrero1989.
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afán de poder extraer beneficioscon rapidez. Los escribanos percibían sus salarios en

forma de derechos arancelarios, regulados y tasados muy minuciosamente, aunque

también este tipo de percepción económica fue el cauce para que se hiciesen

irregularidades. A mayor número de hojas y de lineas, mayores derechoscobraba el

escribano,por ello, en los documentosextensos,o fácilesde extender, como testimonios

de autos,provisionesrealesy otros, la copiasealarga, la grafia sedeforma, y seconsigue

duplicar el número de hojas y por lo tanto el número de actuacionespor las que sepueden

percibir derechos.

Peropeseaestosrasgospoco favorables,alos escribanos,éstosconservabanen los

luagaresen dondeservíansuempleo,unosciertoshonoresy preeminenciasqueleshacían

formar parte de ciertas oligarquias locales,detentando privilegios tales como el poder

paralizar a quien le hirieseo deshonrase,comounaprotección a la inviolabilidad deloficio

de escribano.El status socialde los escribanosseasemejabaal de la élitegobernante,pero

casi siempreestuvo ajeno a nombramientosde cargospolíticos282

2.5.2 LOS LETRADOS.

Majestuoso y complicado como un decorado barroco, así aparece desdeel

comienzoel mundo de los juristas castellanos.283

282 GONZALEZ CRUZ, Ob.Cit. Pag. 88.

283 PELORSON,“Les Letrados juristes castillanssousPhilippe III.”. pág485; en francésene1original
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Hablarde LetradoseshablardejuristasenCastilla;ambostérminossonsinónimos,

quizásel másutilizado seael de Letrado,aunquesele puedeatribuirunavertientemás

práctica,frenteal dejuristaqueenglobaríamásampliamentealos pensadoresdelderecho.

Y hablarde letradosy de juristaseshablarde Abogados.Una de las profesionesmás

antiguasen el mundomedieval,quefortalecidaporel hechouniversitario,pasóalaEdad

Moderna reforzadae instaladaen un medio social muy especifico,el mundo de la

burguesíay de labajanobleza,el mundode los conocimientosteóricosuniversitarios,el

de los pretendientesacargosjuridico-politicosal favordelamonarquíay susestructuras,

y comono, al mundoprocesal.Podemoshablarde letradosy de abogadossin quede esta

imprecisiónterminológicaresultenproblemas,puesambostérminossoncorrectosparael

períodohistórico en el que los analizaremos,esdecir, el final del Antiguo Régimen.

Únicamentedecir, queen lapráctica,abogadoeramásexclusivamenteel juristao letrado

que sededicabacon mayoratencióna ejercerprofesionalmenteantelos tribunales.

Los letradosson por lo tanto hombresdel derechoy de leyes,que forman un

conjuntocon lasinstitucionesqueles hanformadoy enlasqueejercenunaprofesión. No

solamentese les puedeconsiderarcomo personascpn estudiosuniversitarios,puesse

caracterizanpor unaocupaciónprofesionalquelas haceestarformándosea lo largode

todasucarrera.284Engeneralestabanrevestidosde un cierto prestigiosocialy profesional

ya que con sus sanosconsejosprevienenel mal de la turbaci¿n, con rectasdecisiones

apaganelfuegode las ya encendidasdiscordias.285

284 lbidem, Pág.25.

285 JUAN FRANCISCODE CASTRO.“Discursoscriticos sobrelas leyesy susintérpretes”,Pág.88.
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Abogado es orne que razona pleito de otro e juicio, o el suyo mismo en

demandandoo enrespondiendo.286Estaesla ideaque deun abogadoo voceroseteníaen

la EdadMedia, pero con el tiempo, el núcleode su acividad razonarun pleito sefue

diversificandoy ampliando,desdeluego que siempreconservaronlos abogadosesta

cualidadprofesionalde intervenciónprocesal,tomandoelpatrociniodecausasajenas

dirigiéndolasa la decisión,quesegúnlas leyesdebentener287Peroes indudableque el

condicionantede los estudiosuniversitariosen leyesamplió el campoprofesional,pues

un letradoo abogado,ademásde actuaranteun tribunal defendiendolos interesesdeuna

persona,puedehacerinformesjurídicos,redactardocumentosy hacercontratos.El letrado

seconvierteen unaprofesión,no venal,sino libre en la que el sabery el conocimiento

jurídico sonsu esenciay su garantía.El abogadoera la personaque asesorasobrela

convenienciao no de un litigio, o como encontrarsolucionesjurídicasa los problemas,

paraello deberáaveriguarbiende su clientecual es la acciónquepretendeintentaren

derecho;y paraello deberádesentrañarlas razonesquedicenfavorecerle,viendocual es

su proceder.288Deberánen estemomento,no teneren cuentasólo lo queverbalmentese

les diga,sinoobtenerunarelaciónporescritoreferentea laacciónquesepretendaintentar,

paraevitar posterioreserroresy confusiones,puesno siemprelas personasinstruyen

correctamenteal abogadosobrelos supuestosde suspretensiones,por ignoranciao por

286 pp~ 1.6.3.

287 DE CASTRO Ob. Cit. Pág. 89.

288 BERNI Y CATALÁ, “El abogadoInstruido”, Pág. 11 y ss.
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malicia389Desdeahí, debíael abogadoencontrarlos argumentoslegalesparaapoyarla

pretensión,y calcularlos resultadosdel pleito.

Tambiénesobligacióndelabogadoaconsejaralapartequeelijaun Procuradorque

sea de notoria habilidady confianzaporquehay muchosque sin tenersuficiencias,

destrezani habilidadalguna,y lo que esmas,temordeDios, semetena procuradores,

y cometenmil desaciertos,hechandodespuésla culpa al obogado.290La elecciónde

procuradorsehacíacondicionarporlaopinióndel letrado,pueserafrecuentequelas parte

se dirigiesen en primer lugar al procurador,por serpersonasmásasequiblesque los

letrados,y recibenel consejode ellos,y eranlos procuradoreslos queaconsejabana que

letradosdebíandirigirse parainstruirse,aunquetambiénutilizabansus conocimientos

técnicos para evitar el paso por el despachodel letrado, y llevar solos los asuntos.

Realmente,el hechode la asistenciaenjuicio eraun facultadque concerníaúnicamente

a los abogadospuessólo ellos,tienenfacultadparapatrocinara los litigantesexponiendo

a las partessusderechosy defensas.Estafacultad la recibendel rey por medio del

Consejoy Chancillería,previoexameny aprobación.291

En cualquiercaso,lasrelacionesentreabogadosy procuradoresteníansusmatices

peculiares,puesen laprácticalas de los unosy los otrossesuperponían.Habíaabogados

ambiciososqueparaobtenermayornúmerode clientes,no esperabanalas consultasde

los procuradores,buscándolosporsu cuentay pactandoa suvezcon algúnprocuradorde

289NR 14.16.2. OrdenanzasdeAbogadosde 1495.

290

BERNI Y CATALÁ, Ob. Cit. Pág. 13.

291 GOMEZNEGRO,“Elementosde prácticaforense”,Pág.57.
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forma ilegal. Por otro lado, los procuradorespretendíansuplir al letrado haciendo

actuacionesprocesalesqueibanmásallá de las que erande sucompetencia.

Los orígenesde los abogados,tal como estándefinidos en el épocamoderna,

arrancandefinalesdelaEdadMedia,conla recepcióndelDerechoComúnatravésdelas

Las Partidas,en las que seregulanaspectosde la profesión.La confirmaciónde su

contendioporel Ordenamientode Alacalá dió lugar a unusomásextendidodelderecho

romano,preparandoel caminode expertosenDerechoporel quediscurríala profesiónde

Letrado.A finalesdel siglo XV, porunadisposiciónde los ReyesCatólicos,seexigeque

paraejercerlaprofesiónde abogadosetenganhechosestudiosenLeyesy enCánones.Los

abogadosen el siglo XVI estabaninscritosen los tribunalesde las Chancillerías,y en la

Corteparaejerceren el Consejo,pero en las cabecerasde Corregimientossiemprehubo

inscritosvariosletrados.El aumentodel númerode abogadosexistentesen Castillaera

directamenteproporcional con el aumentode los colegialesque cursabanen las

universidadeslos estudiosde derecho.

Pero volviendo al plano de las leyes y sus exigencias,en Las Partidas~..se

vinculabael ejerciciode laprofesióncon unaseriede requisitosparapoderlaejercer.En

estepunto, no puedenserabogadosel menorde diecisieteaños,el sordo, el loco y el

pródigo.Tampocopuedenejercercomoabogadoslamujero el fraile. El judío,el infame

o el reo de delitomayor.292La legislaciónrealposterioren estamateriaestárecogidaen

el titulo XVI del Libro 2 de la NuevaRecopilación,y en el título 22 del libro 5 de la

292 JORDAN DE ASSO, “Institucionesdel DerechoRealde Castilla”, Pág. 279.

PP. 2,3,4,5,y 6,. 6.3.
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NovísimaRecopilación.Soncasitodasdisposicionesdelos ReyesCatólicosrecogidasen

las Ordenanzasde los Abogadosde 1495, y las quecon posterioridadseles añadieron

pocasnormas.Como obligacionesinherentesa la profesiónapareceen primerlugar la

exigibilidad del examen,y el juramentodequeseportaráfielmentey queno defenderá

causainjusta. Se les prohibíaa los letradosabogarcontra legem, y deberíanalegar

brevementey sin citar leyes. Los abogadosdeberánexaminarpor sí mismos las

actuacionesy tomarrelaciónel principio del pleito firmadaporsurepresentado;y el que

ayudóen la primera instanciaa unaparte,no puedehacerlo en segundaa favor de la

contraria.Seles exigea los abogadosundebergeneraldesecretoy de fidelidad,asícomo

no abandonaruna causaun vez iniciada. Con e] mismo criterio quea los juecesy los

demásoficiales realesse les hacía incompatiblespor razón de parentescocon los

interesadosen los pleitos, a los abogadosseles hacíaincompatiblesen las causasen las

queel juezo el escribanoles estuviesenvinculadosporrazonesde parentesco.Lo mismo

queseles exigíalabrevedadenlos informesy alegaciones,seleslimitabanlas preguntas

enlos casosde confesionesde las partes.293Los autorespensabanquelas exigenciaspara

un abogadoibanmásallá delos requisitos,porlo queun buenabogadodebíanecesitarde

rectitudde intención,verdad,fidelidad,consumadaprudenciaypurezadecostumbres.294

El trabajo de los abogadosen el ámbito procesalsehaciaen dos momentos

fundamentales.Despuésde tomarrazónde susclientesde los presupuestosdel asunto,

habiéndoseinformadocorrectamentepor los documentosy otros informesdel supuesto

293 JORDANDE ASSO, Ob. Cit. Pág. 280 y 281

294 DE CASTRO,Ob.Cit. Pág.93.
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dehechoorigendeun litigio, el abogadoredactadala demanday las alegacionesiniciales

en formade segundasalegaciones.Correpondiaa los letradosarticularlas pruebasquese

debíanhaceren el pleito y los interrogatoriosde la confesióny los testigos;todos estos

escritosdebíanllevar su firma. Además,en todaslas cuestionesque seplanteasenalo

largodel pleito, con carácterinterlocutorio pero que fuesenmásallá del trámite,como

embargoso fianzas. Pero en el momentoprocesalen el que la intervenciónde los

abogadosse hacíamástrascendentey de mayorpesojurídico y procesal,era en las

alegacionesfinales.En estasalegacioneslos abogadoshacíanun resumendetodo lo que

se habia dicho en el pleito, y lo que se habíaprobado (realmenteseprodian llamar

resúmenesde prueba);sehacíanpor escritoy si podían,segúnel tipo de asuntoy el

tribunal, exponerlasoralmenteantelos jueces,quea suvez les podíanhacerpreguntas

sobrelos puntosmásoscurosde la causa.Lasalegacionesen derechosuponenunafuente

importantisimaparaconocerlos argumentosjurídicosquede fondoqueseutilizabanen

los pleitos,no sóloporsupropio contenidoen sí, sinoporserun vehículoparaconoceren

quesepodíanbasarlas sentenciasno fundamentadasde los juecescastellanos.295

La cuestiónde la enseñanzade los ahogadosesfundamentalparaconocerla

formacióny calidadprofesional.Laformaciónde losjuntasen las aulassignifica, enla

edadmoderna quelasfacultadesjurídicasseanla basede los saberesde losjuristasy

su estudionosorientea cerca delpapelde los letradosen el mundode los siglosXVI a

,flrJJí296 El interéspor los estudiosuniversitariosfue muyextensoen Castillaen el siglo

295 VER INFRA 11.3

296 MARIANO PESETY OTROS,“Historia del Derecho”,Pág.257.
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XVI, decreciendoen el XVII y estabilizándoseen el XVIII; esteinteréssocialpodíaestar

motivadoporel augede laburocraciacastellana,en la que,con susampliaciones,tenían

cabidalos estudiantesformadosenderechoenlas universidades.Paraello seexigíahaber

cursadolos estudiosen uno de los seis colegiosque existíanen las tres universidades

principales(Salamanca,Valladolid y AlcaládeHenres).EstosColegiosMayoresdominan

las tresuniversidadesy lograncontrolarasimismoel accesoa los puestosde los Consejos

y de las Audiencias.297: los colegiales,comogruposocial, llegarona formarun auténtico

grupodepresión,agrupadosentomoala JuntadeColegios,fundadaen 1623.298El acceso

a estosColegiosMayoresestabacontroladopor los antiguoscolegiales,con lo que la

endogamiallegó asertotal. El acaparamientoquede los puestosde la altaadministración

hicieron los colegiales, supusoqueparaaquellosquehabíancursadolos estudiosfuera

dealgunode estosnúcleosdeprivilegio ,tuviesenescasasposibilidadesde accedera cargo

dentro de la AdminIstración, como mucho podían llegar a algún corregimiento.El

excesivopoderde estosgrupos,y el cierreal accesoquesupusosu sistema,hizo quelos

estudiantesno colegiales,los manteistas,reaccionaranen contrade estapresión,puespara

ellossólo quedabael ejercicioen el foro. Con las reformasdel siglo XVIII, Decretosde

1713 y 1 715, y el accesoa la administraciónde personasno colegiales,secomenzóa

romperel cercode los colegiales,sobretodo con la reformade los colegiosmayoresde

1771. Estareforma,arrancadel “ Memorial por la libertadde la literaturaespañola”de

297 lbidem

298
JUAN LUIS CASTELLANO (ED.), “Sociedad,Administracióny poderen la Españadel Antiguo

Régimen”,Pág.78.
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PerezBayer, que a través de Amador Roda, Campomanesy del confesordel Rey, Fray

Joaquinde Eleta,cristalizaen los Decretosde Febreroy Marzo de 1771. Desdeeste

momento comienzala destrucciónde la fuerza de los Colegios Mayores y de sus

colegiales,y pesea sus esfuerzospor evitarlo, en febrero de 1777 sepromulganlos

decretosqueregulanel nuevométodode becas,de oposicionesy derégimeninterior.Con

estasreformassefrenanlos abusosde la castacolegialy seconsolidanlos manteistasen

puestosde importanciade laAdministración299

Aunqueel númerodeuniversitarioseraalto,aquellosquefinalizabanlos estudios

no suponíanun granporcentajesobrelos quelos iniciaban.El hechoquenosinteresapara

la profesiónde abogados,esque el accesorestringidoa los cargosde la Administración

para colegialesdurantecenturias,desvió haciael ejercicio de la abogacíaa muchos

doctoresen leyes; con las reformasilustradas,los manteistastuvieronentradaen la

Administraciónborbónica,peropeseaello, no disminuyóel númerodeabogados.Además

existíanun númeroconsiderablede bachilleres en leyes, que tambiénaccedíana la

profesióndeabogadoportenerposibilidadesenotroscírculos.Enresumen,los abogados

teníanformaciónuniversitaria,a distintosniveles,dedicándoseal ejerciciodelaprofesión

preferentementelos estudiantesno colegialesporver limitadassuposibilidadesdeacceso

a otro cargos administrativos.Con ello hayquecontarparasaberquelos abogadoseran

técnicosen derecho,conocedoresy formadosen el DerechoComúnfundamentalmente,

con escasosconocimientosde derechoreal y con prácticaadquiridapor los usos de

299 MARIANO PESETy OTROS,“Historia del Derecho”.Pág264.

GOZALO ANES,‘El Antiguo Régimen:Los Borbones“. Pág 456
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tribunales.

Segúnla legislación,paraejerceral abogacía,deberála personaquevayaa ser

recibidocomo abogadoacreditarquedespuésdel gradode bachillerhaestudiadocuatro

añosde leyesdel reino, al menosdos, y los otros dosen derechocanónico,y además

tendrá que acreditarla pasantíade dos añoscon algún abogadode Chancilleríao

Audiencia.300Si bienestostiemposseaplicansólo paralos casosespecíficosen los que

sepretendaejercercomo abogado,pero hay que tener en cuentaque existíaun buen

número de doctoresen derechoque tambiénaccedíanal ejercicio profesionalpor

imposibilidad de encontrarotros caminos.Además,debía un buen abogadotener

conocimientosde lógica, de metafisica,de teología,de historia; como conocimientos

jurídicos,debeconocerel DerechoRomano,el DerechoCanónico,el DerechoRealy la

práctica.30’Sonlos cuatropilaresde lacienciajurídicaen el sigloXVIII; los dosprimeros

integrantesdel DerechoComún,esenciade la formaciónenderechodesdelaEdadMedia,

al DerechoReal como la incorparacióndel verdaderoderechode la monarquíaa la

enseñanza,y porúltimo la tanesencialy cotidianaprácticaforense,fuentedemuchasde

]asnormasy usosdel derechoprocesa].

Socialmenteestabanmejor consideradosque los otros técnicosdel derecho,

escribanosy procuradores,a los queseles veíacon un caráctermásartesanal,ademása

los abogadosse les llamabapara asesorara los jueceslegos y para sustituir a los

magistradosen casode ausenciao de enfermedad.Perotambiénlos abogadosteníansu

300 NoR. 2.22.5.

30~ DE CASTRO,Ob. Cit. Pág.96 y ss.
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pequeñaleyendanegra.Como se verá cuandosehable de los informesen derecho,se

criticabala tendenciaal pleitoqueteníansiemprelos abogados,y a complicarlos litigios.

Estacomplicaciónde los litigios por actividadprofesioanldilatoria,mientrasqueen los

procuradoresseinstalabaen el excesodepeticiones,enlos abogadossemanifestabacomo

un ciertatendenciaaexcederseen las alegacionesjurídicas,no tantoporsunúmero,pues

las propiasnormasprocesalesse lo limitaban, sino por la extensiónde los informes.

Vieron variasveceslimitadassusinformacionesen derechoporconsiderarseexcesivasy

limitativas del trabajodel tribunal.

La vida corporativade los abogadoscastellanosse desarrollócon una cierta

lentituden comparacióncon el restode Europa.Mientrasen otros lugareslos abogados

sehabíanestadoagrupandodesdeal EdadMedia,enCastillano apareceel primercolegio

hastafinalesdel siglo XVI, enValladolid en 1592,paradespuésorganizarseel colegiode

Madrid en 1596: laextensióngeneraldeestasorganizacionesno seproducehastael siglo

XVIII. Inicialmentelas intencionescolegialeseranmásde “defensade la competencia

que las meramentecorporativas,porello los colegiosseorganizabanpara protegerlos

interesesde los abogadosqueya ejercíanfrentea la avalanchade nuevosaspirantes.Por

ello, los colegiostendierona controlarel accesoa la profesióny susmecanismos.

Comoconsecuenciade laorganizacióncolegial,sepuedenvalorarlos privilegios

con los quelos abogadoscontabany con los quesentíanvivir. Puesfuedentrode lapropia

organizaciónde los Colegiosdondesecristalizaronprivilegiosmedievales,con situaciones

corporativas,queseencargaronde difundir y controlar.Puedeservirde ejemplola obra

de Berní y Catalá,“Resumende los privilegios, graciasy prerrogativasde los
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abogadosespañoles”,publicadoen Valenciaen 1764.Aunquelaobraestádirigidaa los

miembrosdel recientementecreadocolegiode abogadosdeValencia,ya en suprólogo se

explicaqueestosprivilegios sonlos mismosquelos quegozanlos abogadosde la Corte,

con lo quelahomologaciónnospermitehacerun catálogode cualeseranlas situaciones

privilegiadasque vivían los abogadoscolegiadosrepectodel restode otrasprofesiones

jurídicas.Ademáslas continuasreferenciasa los autoresy LasPartidasquehaceel autor

nosestánremitiendoal Derechoy a la doctrinacastellanos( Pérezde Salamanca,Cuna

Filipica, GregorioLópez, Castillo de Bovadilla, Acevedo,Pareja,PadreBenito Feijoo,

entreotros)Enprimerlugarno seconsideraquehayadistinciónentreel abogadocolegial

y el que no es colegial,pero en el casode los colegiales,al exigirseparaestacategoria

universitarialos requisitosde limpiezade sangre,no habersido castigadoportribunal ni

serinfameo vil, seentiendequelos abogadosque esténen estasituaciónsonun reflejo

de las condicionesparasercolegial. Seconsideraque el abogadoejerceun ministeno

público con carácterde dignidad,y quesuprofesiónes esencialen lavidapolitica. Antes

de entraren lo quepodríandenominarsecomoprivilegiosforenses,a los abogadosseles

atribuyen honoresciviles que tienden a resaltarla categoríade su profesión;así, se

consideraquesonpersonasegregias,profesoresclarísimos,quepuedenusarcocheen las

mismas condicionesque la nobleza,así como el uso de armas.Los abogadosson

ciudadanosyjurisperitos.En lo queserefiereasituacionesdel ejercicioenel foro,pueden

los abogadosserpromocionadosabscargosdeFiscalodeRelator,puedenestarpresentes

en determinadasvotacionesde los oidores,no puedenserpuestospresospor deudacivil,

si han de declarar como testigosse les puedeexaminaren sus casas.Además, los
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honorariosdelos letradosno debensertasadosporlos tasadores,y parareclamarsupago,

puedenhacerlo medianteCasode Corte, teniendocrédito privilegiadoen los casosde

concursos,y no seles puedeencarcelarsi no espor unacausagrave.Todo esteconjunto,

puededarunaideade cual erala situaciónde un abogadodesdeel puntode vistasocial,

puesestosprivilegios serefieren más a estetipo de cuestionesque a las meramente

forenses,en las que tambiénhay mucho de distinción y diferenciasobreotro tipo de

oficialesdel tribunal,conunaintencióndellegara ponersecasia laalturadel propiojuez.

Es importanteteneren cuentaquesearrancade la situaciónde colegial,y aunqueno se

indica como un privilegio, sí sehacenotar la presenciade estosuniversitariosen los

colegiosde abogados,quizáscomounaconsecuenciade las limitacionescuantitavasa las

que sevieronsometidosdentrode la administraciónen el siglo XVII y XVIII.

2.5.3. LOS PROCURADORES.

Con los escribanosy abogados,los procuradoresforman en último eslabónde la

cadenaque corre por el engranajede la justicia castellana.Se puededecir que eran

expertosenDerecho,puesel término“técnicos”no parecemuyexacto,yáqueparaserun

técnicoen unamateriasepresumenunosconocimientosinicialesquemuchasveceslos

procuradoresno tenían.No se les exigíanestudiosde derecho,aunquealgunossí habían

cursadoenlauniversidad,con lo queerael aprendizajeconun escribanoo en un despacho

deprocuradorlo quelesdabalacualificaciónprofesionalnecesariaparasuperarsu examen

y poderejercercomoprocuradordenúmeroenalgunaAudienciao Corregimiento;hayun

cierto paralelismoconlos escribanos,encuantoa formacióny apredizaje,y sobretodocon
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un factordel ofico queesesencialparaentenderloy conocerlo,queerala venalidad

.

En el siglo XVIII seveíacomo deinteréssocial el quelos pleitos los siguiesenlos

procuradores,puessepiensaqueningúnparticularpuedesaberseguirel cursoprocesal,

y queesmásconvenientequelo hagamediantesurepresentaciónprocesal.Lajustificación

últimaestaríaen laimposibilidadde asistira los pleitosporno residiren el lugarenel que

se sigue el juicio, quizás frese ésta la verdaderacausade que se establecisenlos

Procuradores,pues cuando sólo existía un Tribunal de Corte y una Audiencia, las

distanciasconminabana entregarun podera las personasquesi estuviesenen contacto

permanentecon el tribunal; de ahí se siguió la constumbrede apoderara personas

próximasa los tribunalesparaquesiguiesenlos negocios,comomejoresconocedoresdel

medioprocesal.El segundoelementoqueayudóaqueel oficio de procuradorsehiciese

imprescindible,fue el mismo hechoquemotivo la abundanciade letrados,como era la

aportaciónqueal mismodelprocesohabíadadoel DerechoComún,consucomplicación

deltrámitey surigurosoformalimo,quelehacíaciertamentecrípticoparalos no iniciados.

Al estarlos procuradoresparaseguirlos pleitos de los ciudadanos,debentener

autoridadpúblicaparahacerlo,y estaautoridadseconsigueporel mismovehículoquelos

juecesy escribanos:pornombramientoo título quehaceel reyo en quienestedelegueS02

Se definecomo procurador,aquelque recabao hacealgunospleitos, o cosas

ajenas,por mandadodel dueñode ellas.303Cualquierpersonacon plenacapacidadde

302 GÓMEZNEGRO,Ob. Cit. Pág. 54.

303pp 1.5.3.

JORDAN DE ASSO, Ob. Cit. Pág.278.
MUNOZ, “Prácticade Procuradores”fol 1.
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obrary másde veinticincoaño,podíanombrarprocuradorque le representaseenjuicio.

Paraserprocuradortambiénhayquetenerveinticincoaños,y estarplenamentecapacitado

paraobrar,conlo quequedanexcluidosdelofico de procuradorelloco, el desmemoriado,

el sordoy mudo,o el que estuvieseinmersoen causapenal.Tampocopuedenejercerel

ofico de procuradorlas mujeres,aunquepuedenactuar en pleito representadoa sus

parientesque estuvisenincapacitadospara actuary comparecerenjuicio.304 A estas

limitacionesse añadenlas normalesde las incompatibilidadescon los miembrosdel

tribunal porparentescoo amistad.

El hechoeraquela intervenciónmedianteprocuradorenlos pleitos,seconsideraba

obligatoriadesdeel siglo XV, cuandolos ReyesCatólicosdispusieronquenadiepudiese

comparecerantelas Audienciassi no eramedianteprocurador.305La comparecenciase

hacíaenel juicio pormediodepoderbastante.El poderdel procuradoreraunaesentura

otorgadaanteescribanopúblico, de que se aportabaunacopiacertificadaque quedaba

unidaal pleito. Eramuy frecuentequeel poderseotorgaseanteel mismoescribanoque

conocíade la causa,sobretodo en los pueblosy ciudades,parapleitearante Alcalde

Mayor o Corregidor.El otorgamientodel poderquedabalimitado, comoeslógico, a las

personasquepodíanlitigar. El podersepodíadar con caráctergeneral,paraactuarante

cualquierjusticia,o paraun pleito expresamente,llamadoespecial.Los poderesgenerales

no estababienconsiderados,puespermitíanal procuradoriniciar contiendasno deseadas

304 MUNOZ, Ob. Cit. FoIs. 2 y 3

CHAN. VALL. PA. 2792-3

~ NR. 1.24.2.
NoR. 1.31.5.
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porsu representado,y lo normaleraquelos poderesfuesenespecialesparacomparecery

seguirasuntosconcretos.Como sediceal hablarde la comparecenciaenjuicio,306en los

poderesseexplicabanlosmotivosqueseteníanparaponerla demanda,y en el casodeque

se compareciesecomo demandado,lo que sereclamabaen la demanda.Aunquepoder

especialtambiénseentendíael quedebíadarla parteprocesalparahacerdeterminadas

actuacionesque eranpersonalísimasy que se consideranexcluidasde las facultades

generalescontenidasen el poder;asíjurar, confesar,prórrogasdejurisdicción,renuncias

o pedir restituciónin integrum. La existenciadel poderesuna exigenciaparapoder

reclamaralgoenjuicio, puesnadieestáobligadoa responderaningunareclamaciónsi el

procuradorno muestrael poder.307Podíaocurrir queen la primeracomparecencia,tanto

sí sedemandabacomosi secontestabaala demanda,queno seaportaseel poder,defecto

queno hacianula la peticiónpuessepodíasubsanarpresentándoloposteriormente.Los

juecessolíanadmitir estedesfasetemporal, durantemeses:desdeunacomparecenciade

los demandadosanteel juezen septiembrede 1772hastafebrerode 1773.308De la copia

de poderque sepresenteen los autos,se debedartrasladoa lapartecontraria,quepuede

impugnarlo.

El título parapoderejercerde procuradorse consiguedespuésde superarun

examenanteel mismotribunal enel quesevaa ejercer,yaqueel examende lahabilidad

parael oficio sepodráhaceren el Consejoo en laAudienciao Chancillería.En los casos

306VER INFRA 5.5

307 MUNOZ, Ob. Cit. Fol. 5

308 CHAN. VALLA. PA. 3325-1.
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de sucesiónen el oficio o de adquisición, su poseedormediantejusto titulo, una vez

acreditado,sele da el nombramientocorrespondiente,conel que sehade presentarante

Presidentey Oidores,para el exameny aprobación.Con estetítulo se podrátomar

posesiónanteel Concejoy unavezjuradoel cargoseentiendequeseestáenposesióndel

oficio.

Las obligacionesdel procurador,un vezjurado el cargo secircunscribena las

actuacionesprocesales,pues se hacenresponsablesde los procesoscuando se los

entreguen,aunqueellosmismosselos pasena los letrados,debiendodevolverlosen sus

terminos.309E1procuradorno sepuedeexcederde los limites de supoderni sustituirlo,

salvo que tuvieseun poder llano y libre, o que incluyesecláusulade sustitucióny es

responsablede reponerel dañoque causareen el ejerciciode su oficio.310

El contenidodel podersetraduce en una seriede facultadesque puedenser

ejercidasen el ámbitodel procesoo inclusomásallá de él, aunquerelacionadassiempre

con cuestionesprocesales,31’y finaliza el poderpor la muerte del poderdanteo del

apoderado,siguiendola doctrinaromanadel mandato,a la quesesujetala procuraduría.

Aunqueel trabajo en sí de los procuradoresera rutinario, puespresentaban

solicitudesy ayudabanal letradoaarticularlaspruebaslocalizandodocumentoso testigos,

tambiéncabeatribuirlesunacierta facultadde decidir el caminoa seguiren cadacasoy

309N.R.4.24.2.
NoR. 6.31.5.

310 PP. 19 y 25. 5.3.

311VER INFRA 5.5
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las estrategiasparaacelararo retrasarlos resultadosprocesales.Los noblesy poderosos,

y las ciudades,teníanprocuradoresfijos paraseguirsus asuntosen las sedesde las

Chancilleríasy Audiencias,perolamayoríade laspersonasdebíanacudiraprocuradores

que seencontrabansobrecargadosde tarbajo y que cobrabanpor todaactuaciónque

llevasena cabo.La imagendelprocurador,comoocurrecon el escribano,no esmuy loable

ni salemuybientratada,puesseles reprochabacodiciay descuidoensutrabajo:teniendo

en cuentaquelos procuradores,al igual quelos escribanos,estabanlimitadospor número

en cadaciudad,es fácil pensarqueen los momentosde mayorlitigiosidad la sobrecarga

depapelesle hicieseno seguircorrectamentetodoslos asuntos;y en cuantoa la cuestión

económica,volvemosa encontramoscon el problemade la venalidaddel oficio y la

percepciónde susalarioenformadederechosarancelarios.Kagandaunascifraselevadas

sobre los desembolsosque requeríaun oficio de procuradoren el siglo XVII en

Valladolid;3t2si el valorestabareflejandoel rendimientoestimadodel oficio, esclaroque

ésteeraalto; el controlde los derechoslo hacíael tasadoral calcularlas costasprocesales,

peronormalmentelaspartesyahabíandesembolsadocantidadescomoadelantode fondos.

La necesidaddehacerrentablela inversióninicial, empujabaaestosoficialesarecabarlos

derechoscon premura,derechosque por otro parteseveíanmal puesseles entendían

como parteintegrantedel tribunal, tal como ocurríacon el procuradorde pobres.La

adscripciónal Tribunal,Audienciao Chancillería,permitíaa los procuradoresactuarante

Corregidoreso AlcaldesMayores,perolos adscritosa estosjuecesno podíanactuarfuera

de la demarcaciónde sujurisdicción.

312 KAGAN, Ob. Cit. Pág 75. Noshablade 1.125.000maravedies.
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El excesode trabajoque llegarona teneralgunosprocuradoresde las ciudades

importantes,sobretodo Valladolid, en el siglo XVI, propicióunafigura en el límite del

oficio deprocurador.Los solicitadoresy agentesdeneeocios313 en Castilla,

eranunos“gestores”de los pleitos, que al no tenerrepresentaciónno podíanfirmar ni

actuaren nombrede nadie,peroquepercibíansussalarioscomo un partede los derechos

del procuradoral que sustituían,y que eraquien finalmentehabíade firmar, tanto los

pedimentoscomo las notificaciones.Desdeluego que el excesode trabajo de los

procuradorespodíaserunadelas causasde queexitiesenestosoficios, peroesindudable

quela responsabilidadestácompartidacon lapropiaidentidaddel sistemacastellano, ‘‘el

laberintoCretense”como lo llama Kagan, en el que la intrincadared de personasy

papelesestabafacilitandoque sediesenestassituacionesatípicas,peroquepersistieron

enquistadasenel propiamecánica.Suprincipalactividaderanlasgestionesy los contactos

en los tribunales,gestionesque estabanfuera de los auténticamenteprocesales,pues

incluían sobornos y otros desfases.Actuabanmuchos como agentesde personas

importantesy deciudades,sobretodoen laCorte,y fueronreprochadosde intrusismopor

los propios procuradores.Al no estarsujetosa ningunaregulaciónlegal sobreel ofico,

puescomo tal no existía,cualquierapodíaserlo,inclusoalgunoseranofcialesrealesque

actuabanexoficio generandosituacionesabusivas.Los solicitadoresadquirieroncartade

naturalezaoficial en 1632, cuandoFelipe IV los convirtió en Agentesde Negocios

,

dándolesel statusdeoficio venal.Conestamedida,y conel descensode la litigiosidaden

313

Los Agentesde Negociosencabezabanlos poderes“EstebanGómezCastañeda,AgentedeNegocios
de la ChancilleríadeValladolid en nombrede la viudadePedroPrieto...”CHAN. VALL. PA.

2 792-3
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el Sigo XVII y XVIII los solicitadoresfueron disminuyendoy perdiendovigenciae

314

314SobreestacuestiónverKAGAN, Ob. Cit. Pág.70 y siguientes.
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