
EL SISTEMA NORMATIVO VALENCIANO *

INTRODUCCION

Durante el 61timo quinquenio he insistido en la conveniencia de
superar la mera descripci6n de las fuentes hist6ricas del Derecho en-
tre los espaholes como entes aislados, mediante el intento, calificaci6n
y deternunaci6n de los conjuntos en que se ofrecen dentro de coorde-
nadas espariales y temporales . Por otra parte, no se precisa gran
fuerza de convicci6n en dicha direcci6n dentro de un mundo como
el actual, que, no ha olvidado a Hegel en cuanto a sus esfuerzos por
encontrar el significado de las partes a trav6s de su situaci6n en el
todo y que, sobre todo, ha creido encontrar en la "estructura" el
concepto clave para descifrar los misterios del lenguaje, y con 61, del
pensamiento humano en general .

Las fuentes de creaci6n del Derecho, a las que se puede califi-
car gen6ricamente de "normas", se articulan en cada momento dado
en conjuntos que pueden denominarse "sistemas normativos" . El
valor de cada tipo de norma, como la "ley", ]a "costumbre", la "ju-
risprudenccia", etc ., no viene dado sino por la relaci6n en que se en-
ciientra con los otros tipos, es decir, porque se encuentre antes 0
despu6s ; porque el n6mero de tipos sea mayor o menor, etc ., y 10
mismo sucede con las normas concretas dentro de cada tipo . El va-
lor de ]a costumbre no reside en el mero reconocimiento de su ca-
rActer de fuente creadora del Derecho, sino en su preponderancia o
no frente a ]a ley, y a6n indepedientemente de esta situaci6n cuali-
tativa . en factores cuantitativos, como el dol n6mero de costumbres
o ef del n6mero de ]eyes en vigor o, circulaci6n .

Del sistema normativo valenciano me he ocupado en 1966 al
considerwle incluso en ]a postura del "normativismo historicista"

* Comunicaci6n presentada en el I Congreso de Histona del Pais Valen-
ciano
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observada por la Espaha perif6rica frente a las del "decisionismo
trans-cendentalista" de la Espaha nuclear 1, y rnAs especificamente, en
mi obra de conjunto sobre ]a historia. del Derecho espafiol apareci-
da en 1970, en la que le he calificado de un 11normativismo de
base erudita" 2 . Para insistir en algunos extremos quiero aprovechar
la ocasi6n que ofrece ]a celebraci6n de un arnplio Congreso sobre
e1 pais valenciano, con el que se intenta prornover los estudios sobre
-ste territorio y destacar sus particularidades en el devenir hist6rico .

No debo cer-rar la introducci6n sin destacar algo que estirno de
jkisticia . Entre los eruditos valencianos existe la impresi6n de haber-
se descuidado e1 estudio sobre su pafs, y esto puede ser cierto des-
de el punto de vista -cuantitativo, pero en parte queda compensado
por ]a calidad de los trabajos existentes, parte de los cuales serdn
citados en esta comunicaci6n . En aquellos trabajos, e1 desequilibric,
tradicional dentro de la Historia del Derecho en perjuicio de su as-
pecto juridico, suele aparecer claro, pero adn-~tc la justificaci6n de
que la carencia de vigen!:ia del Derecho foral valenciano desde prin-
cipios del siglo xviii forzosamente ha alejado de su estudio a los
juristas, quedando s6los los historiadores, capaces de hacer vibrar un
pasado sin vida . Representativo de esto, es que la obra todavia rnds
importante en la Historia del Derecho valenciano corresponda a un
historiador no jurista" .

A continuaci6n procedo a exponer los extremos en los que creo,

I . La creaci6n del Derecho entre los espaiioles, "Anuario de Historia del
Derecho espafiol" (en adelante, AHDE), XXXVI, Madrid, 1966, pigs. 301-377 .

2 . Iniciaci6n hisf6rica al Derecho espafiol, Ed . Ariel, Barcelona, 1970,
par . 251 . Los t6rminos "decisionismo" y "norm-ativismo" los he empleado sin
tornarlos de CARLOS SciimiDT, cuya utilizaci6n he comprobado posteriormente
en CARLOS LARENZ, Metodologia de la ciencia del Derecha, Ed . Ariel, Barce-
lona, 1966, sin descartar que sean debidos a alguna lectura pret6rita persis-
tente en e1 subsconsciente .

3. Me refiero al bien conocido ROQUE CHABAS con su obrita G6nesis del
Derecho Foral de Valencia, Valencia, 1902 . Sobre e1 estado actual de ]a bi-
bliografia hist6fico-juridica en Valencia, vid. MANUEL MARQU~S SEGARRA, In-
froducck')n al Derecho foral valenciano, Valencia, 1963, pig. 17 y ss ., a lo
que hay que afiadir, fundamentalmente, los trabajos de ARCADIo GARCfA apa-
recidos; posterionnente . Despu6s de redactado este trabajo hay que registrar
tambi6n e1 de ANA M.a BARRERo, El Derecho romano en los "furs" de
Valencia de Jaime 1, AHDE, XLT, 1971, pigs . 639-664.
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necesario Ilamar la atenci6n, en cuanto que no han sido demasiado
destacados por los otros autores que, competentemente, se han. ocu-
pado del Derecho valenciano, y, sobre todo, en forma comparativa
con Jos restantes sistemas normativos hispdnicos, m6todo que creo
tambi6n fructifero para una mayor profundizaci6n . Los referidos
extremos, fen6menos peculiares del sistema normativo valenciano,
son los siguientes : 1 . La ausencia valenciana en ]a creaci6n de or-
denamientos locales propios ; 2 . El personalismo del Derecho Como
ofigen de la dispersi6n normativa en Valencia ; 3 . El fracaso de
clotar de raiz popular al Derecho valenciano con la adhesi6n de 6ste
a ]a penetraci6n intensa del Derecho com6n; 4 . La afectaci6n de
un pactismo moderado en la elaboraci6n de ]a norma, y 5 . La de-
cadencia del Derecho valenciano en el periodo de ]a Recopilaci6n .

Es muy posible, que todos estos fen6menos se hallen en una es-
trecha conexi6n, es decir, que cada uno haya desencadendo o ayu-
dado a desencadenar los otros y que, finalmente, todos ellos cons-
tituyan la explicaci6n de algo que, 16gicamente, llama la atenci6n de
todo el mundo, y es ]a excepci6n en la supervivencia de los llama-
dos "derechos forales", que se producc desde. principios del si-
glo XVIII .

1 . La ausencia valenciana en la creaci6n de ordenamientos loca-
les propios .

El primer fen6meno peculiar del sistema normativo valenciano,
es el de que este pais no ha participado en ]a elaboraci6n de. orde-
namientos locales propios, como consecuencia de que cuando se ha
producido su reconquista ya se encontraba en decadencia el perio-
do general de la mencionada elaboraci6n, es decir, el periodo de
dispersi6n normativa . En 6ste, especialmente, durante los siglos x aI
xiii, Lc6n, Castilla, Arag6n, Navarra y Catalufia, con mds o menos
influencias y con una 6smosis reciproca mAs o menos intensa, han
ilenado su. geografia de fueros y costumbres propias, y es mds, han
procedido frecuent-2mente a su reelaborac16n y depuraci6n. Valencia,
con e1 reino de Mallorca y e1 Pais Vasco, constituye uno de los tres
territorios hispAnicos que se han acercado tardiamente a la tarea de
dctar de 6rdenes juridicos a sus localidades.

Como consecuencia del referido acercamiento tardio, los tres te-



310 Jes~s Lalinde Abadia

rritorios hispanicos niencionados son tributaricis cle otros en el sis-
tema normativo legal . El Pais Vasco, que, pese a no haber necesita-
do de reconquista, por no haber sido prActicamente conquistado
nunca, se ha sumado tarde al fen6meno urbano, ha sido tributario del
Derecho pirenaico aragon6s y del alto castellano de origen franco, a
trav6s, fundamentalmente, de los fueros de Jaca y Logroho . El reino
de Mallorca, reconquistado poco antes que e1 de Valencia, ha sido
tributario de CataIuFna, en cuanto que los catalanes han sido los que,
fundamentalmente, han participado en su expugnaci6n . El caso de
Valencia ha sido mds complejo que el de Mallorca, y a6n mds que el
del Pais Vasco, por la heterogeneidad del elemento conquistador, y se
ha convertido en tributario de Arag6n, Catalufia y Castilla . La in-
fluencia del primer reino es importante, pues unas treinta y siete
localidades son pobladas a fucro de Zaragoza, otra lo es. a fuero
de Daroca. y once lo son a fucro de Arag6n, La influencia de Cata-
lufia parece menor a primera vista, en cuanto que son diez ]as loca-
lidades que se organizan adoptando ]as costumbres de Urida ; una,
his costumbres de Barcelona, y otra, las costumbres de Tortosa, pero
es mayor, irTcluso, que ]a de Arag6n, si se tiene en cuenta que ha
debido influir poderosamente en la costumbre de Valencia, y que
6sta. ha sido la que se ha extendido decisivamente por todo cl reino
a t.av6s, nada menos, que de uncis ochenta y siete lugares . La in-
flucncia castellana es escasa, pero no debe tampoco silenciarse, en
cuanto que Morella ha adoptado e1 fucro de Sep6lvcda y a Vil-lama-
lefa- 1e ha sido aplicado e1 fuero de Daroca, que, en realidad, cra
Ling. extensi6n del fuero de Soria 4 .

4.Tiene alg6n alcance determinado e1 que se hable para e1 reino
de Valencia de una tributariedad en cuanto a Arag6n, Catalufia y
Cast;lla? Esto es algo que conviene matizar mucho pues el t6rmino
sugiere la idea de vasallaje, y esto, desde luego, resulta excesivo .
En una 6poca en la que los ordenamientos territoriales todavia no

4. La distnbuci6n se obtenia ya en parte a trav6s de la op . cit . de CHAB~S,
pero los datos que se ofrecen han sido posibles gracias al excelentc cuadro si-
n6ptico que ofrece MIGUEi . GUAI CAMARENA, en su trabajo Estudio de la terri-
fortalidad de los Fuerov de Valencia, Estudios de Edad Media de ]a Corona
de Arag6n, Secci6n de Zaragoza, vol 111, 1948, pigs . 262-289, corno conse-
cuencia de una recopilaci6n de las cartas pueblas, que todavia no ha publicado.
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han alcanzado su mdxima potencia, y en la que, como consecuencia,
los sistemas normativos son todavia, fundamentalmente, conjuntos
de ordenamientos locales cuya unidad se produce exclusivamente por
el reconocimiento de los mismos por la autoridad real como autori-
dad judicial suprema, la a

'
dopci6n o "recepci6n" de cualquiera de

dichos ordenamienos locales no representa, en nin&n caso, una re-
cepci6n politica, sino una recepci6n meramente t6cnica 5 . Esto expli-
ca que Castilla no ofrezca ning6n inconveniente a Guip6zcoa, tri-
butaria del Derecho pirenaico navarro-aragon6s y el que el Dere-
cho castellano de Extremadura se filtre en Arag6n hasta poderse
bablar de un Derecho de extremadura castellano-aragonesa . En este
sentido, la tributariedad de Valencia hacia Catalufia, Arag6n y Cas-
tilla, esta 61tima fudamentalmente, a trav6s de la anterior, no signi-
fica ning6n vasallaje politico, empleando estos t6rminos en el sen-
fido actual .

Sin embargo, el referido vasallaje politico no descarta la exis-
tencia de lo que podria denominarse un vasallaje cspiritual . Es un
hecho que el pueblo valenciano, debido a circunstancias meramente
hist6ricas, que, por tanto, no son imputables a una idiosincrasia, por
ejemplo, no ha elaborado ordenamientos juridicos locales propios .
Jnfluird 6sto en el futuro en un cierto desprendimiento del pueblo
valenciano en cuanto a su Derecho? La tesis es sugestiva, sobre
todo, si se tiene con cuenta que tambi6n el pueblo vasco pareci6 de-
mostrar cierto desprendimiento en cuanto a sus ordenamientos loca-
les que le habian sido prestados, si bien sustituy6ndolos por un or-
denamiento rural, en cuya creaci6n habia participado activamente .
Sin embargo, me resisto a creer en esta tesis, al menos, como ex-
phcaci6n 6ni-ca, acept6ndola exclusivamente, y en todo caso, como
una circunstancia coadyuvante .

ZQu6 explicac16n ticne, por otra parte, e1 que esa tributariedad
se contraiga a determinados territorios y textos? Existe, claro es, ]a
del origen gentilicio de los conquistadores, pero no es stificiente
para explicar el caso de Morella, poblaci6n a la que se concede el
fuero de Sep6lveda y Extremadura por quien no parece tener nin-
guna relaci6n con Castilla, sino exclusivamente, con Arag6n, como

5 . Sobre la distinci6n entre "reccpc16n politica" y "t6cnica", vid . mi obra
de conjunto cit. en nota 1, par . 154.
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don Blasco de Alag6n 6 . La explicaci6n que ha dado la ciencia va-
lenciana de que el fuero sepulvedano regia en territorios aragoneses,
como los de Teruel, Albarracin, Calatayud y Mosqueruela 7, satis-
face s6lo si se tiene en cuenta lo manifestado anteriormente sobre la
Lyeneralidad del fen6meno de ]a recepci6n t6cnica en la 6poca, que
permite a un noble aragon6s conceder un fuero castellano, y que es
consecuencia de que todavia no se ha procedido a una "nacionali-
zaci6n o "territorializaci6n" del Derecho 8 . Es decir, es muy posible
que los conquistadores no se hayan visto limitados en sus concesio-
nes foralcs por su origen gentilicio, sino que la influencia de 6ste
haya sido extrajuridica . Es decir, don Blasco de Alag6n podria ha-
ber concedido el fuero de Sepfilveda aunque no hubiera regido en
Arag6n, si bien lo 16gico es qiie conceda algo que 61 conoce, preci-
samente, por estar vigente en su territorio de origen .

Si la explicaci6n del origen gentilicio no es suficiente, hay que
busacr otra que lo sea mAs, y 6sta ha de ser ]a del aspecto t6cnico
de lo concedido. Los conquistadores conceden el ordenamiento que
estiman mds conveniente a sus intereses, y ello cs lo que confiere
cierta unidad a lo que dc otra forma puede parecer un cuadro con-
fuso y anArquico . En reaUdad, puede concluirse que en la elabora-
ci6n de una geografia local valenciana juridica se ha vacilado en la
concesi6n de una de dos corrientes juridicas coexistentes y enfrenta-
das al mismo tiempo, que son la del Derecho revolucionario o de
Extremadura y la del Derecho de innovaci6n moderada monarqui-
ca " La Primera comprende dentro de si el fuero de Sep6lveda, en

6. Vid MATiAS PALLARtS GIL, Doti Blasco de Alag6n, serzor de Mo;ella,
Congreso de Historia de la Corona de Arag6n, Barcelona. 1909, pAgs . 219-231 .
Mayordomo del reino de Arag6n, el Rey le conced16 Morella a titulo pleno
y vitalicio Seg6n e1 A. no estuvo en la conqui-;ta de Valencia . ni es cierto

que munera en una sublevaci6n contra e1 monarca, como han afirmado algunos

historiadores.
7 . La explicaci6n es de HONORio GARCiA, y ha sido recogida por M . GUAL,

op. cit ., pAg. 266 . Este mismo autor manifiesta en pig . 287 que los fueros de
Extremadura y Sep6lveda son citados en varias cartas pueblas.

8 . En el futuro, TERUEL seguirA afecto a un Derecho de Extremadura,
y, sin embargo, el fuero que adopta, que es del tipo del de Cuenca, no adop-
tari otro nombre sino el de fuero de Teruel .

9 . Sobre estos conceptos, vid mi obra cle conjunto cit ., par . 132 .
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el caso de Morelia acompaiiado del calificativo propio "de Extrema-
dura" ; el de de Daroca, y el fuero de Zaragoza, 6ste 61timo trans-
formado, a veces, en fuero de Arag6n, y son los concedidos por Jos
nobles aragoneses en su intento de contentar a sus tropas y de man-
lener una posici6n privilegiada ante el Rey, o por 6ste mismo a re-
pobladores aragoneses en igualdad con los anteriores . La segunda
comprende el Derecho local barcelon6s y, sobre todo, tortosino-iler-
dense, acomodado a los pobladores catalanes, que en su mayor
parte parecen haber procedido de Tortosa y, sobre todo, de Uri-
da 10 . El Rey ha favorecido esta 61tima corriente por su cardcter
moderado, y cuando la ciudad de Valencia se ha rendido mediante
acuerdo o "placitum" no ha vacilado en la con-cesi6n de un "cos-
tum" a] estilo de Ins de Tortosa y, sobre todo, de Urida 11, en la
que a ]a manera de Alfonso X en rclaci6n con e1 Fucro Real, ha
pensado como instrumento de uniformizaci6n juridica del reino va-
lenciano, mediante su posterior concesi6n al mayor nfimero posi-
ble de localidades'2 En principio, pues, la contienda no es tanto
entre aragoneses y catalanes como entre un Derecho revolucionario
de frontera y un Derecho moderado de innovaci6n monarquica, si
nien es cierto que cl primero termina por identificarse con los in-

10 . Asi lo manifiesta ARCADIO GkRCfA SAN7, Las Consuettidines ilerden-
Ses

'
v los Furs de Valencia, "Boletin de ]a Sociedad Castellonense dt! Cultura

(en adelante . BSCQ, XLI, enero-marzo 1965, cuad . pigs . 1-26, apoyindose
en Fi,i-iPE MATEu LLOPis En LORENZO MATHEU Y SANZ, Tractatus de regimine
Regni Valentiae, Ly6n, 1704, se cita la tesis del Padre Mariana de haber pro-
cedido la mayor parte de ]a poblaci6n de Valencia de catalanes de Gerona .
Tarragona y Tortosa.

11 . Seg6n ARCADIO GXRCiA SANZ, Op . Cit., Pig 10, existe una Clara rela-

ci6n entre las "Consuctudines ilerdenses" y los "Furs" en cuanto a textos y

formas de vida reflejada, y puesto que los textos de los "Furs" en los que

se observa esa relaci6n pertenecen al n6cleo originario, la conclusi6n es la de
que la influencia de las "Consuetudines" tuvo lugar en el citado n6cleo. El

citado autor dcstaca en pig. 13 la relaci6n entre la Catalufia nueva y Valencia .
12 . OIAB~S, Op. Cit ., Pigs . 16 y 24, ya describi6 el fen6meno, y M GuAL,

op. Cit , pigs. 270 y ss ., ha aportado muchos datos Vid ., por ejemplo, el
doc . III del ap6ndice de ]a obra de CHAB~S, concesi6n de la Costumbre de
Valencia a Denia en 1245, donde se dice : "Cum consuetudines Ouitatis Va-
lentie ad unamquamque villam et castrum Valentie Regni statuimus eXten-
dendas . . ."
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tereses aragoneses, en tanto el segundo es adoptado 16gicamente por
el monarca, quien pro-cede A elaborar con 61 un instrumento aut6c-
tono valenciano con el que oponerse a los entonces mds molestos
compaheros de viaje, que lo eran los aragoneses en relaci6n a los
catalanes por raz6n de su origen social, en cuanto gran parte de los
primeros pertenecian a ]a nobleza, en tanto los segundos debian per-
tenecer a clases inferiores .

2 . El principio de la personalidad del Derecho conw origen de la
dispersi6n normativa en Valencia.

El fen6meno de la dispersi6n normativa se ha producido en la
mayor parte de los territorios hispdnicos como consecuencia de la
debilidad y hasta casi, de la inexistencia, de un ordenan-fiento terri-
torial Por ello . el fen6meno comienza a desaparecer en el siglo xiii,
ccnturia de fortalecimiento de la autoridad real, entre otras cosas,
sin que e1 proceso de desaparici6n experimente retroceso . En Va-
lencia, el fen6meno de ]a dispersi6n normativa no tiene por que
aparecer casi . ya que el proceso de su reconquista va acompafiado
de un fortalecimiento de la autoridad real . Sin embargo, no s6lo
aparece, sino que no desaparece en ]a misma medida que en los de-
nids territorios, como consecuencia. de que una parte de los conquis-
tadores, los aragoneses, iniponen un principio como el de ]a perso-
nalidad de Ins ]eyes, que ]a Edad Media no ha repudiado en ning-6n
momento, pero que s6lo en Valencia ha tenido verdadera trascen-
dencia .

El principio de In p,-rsonalidad de Ins leyes estd presente, por
ejemplo, en ]a conquista castellana de Toledo, cuando francos y
castellanos, aparte de los mo7Arabes liberados, mant;enen sus pro-
pios privilegios, y tambi6n se encuentran presente en ]a repoblaci6n
franca en Navarra . y en mucha menor medida, en Castilla . El mismo
principio estd vigente en todas Ins partes y durante toda ]a Had
Media en cuanto a In. poblaci6n musulmana y judia . Sin embargo,
como se ha indicado, e1 principio no ha tenido verdadera trascen-
dencia, pues si se ha mantenido mds. tiempo en relaci6n a ]as 61ti-
mamente citada, su carActer minoritario y en regresi6n politica no
h4 caracterizado demasiado e1 panorama. En Valencia, por e1 con-
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trario, no s6lo se ha manten;do el relativo a la poblaci6n musulma-
na", sino que se ha introducido el relativo a la pobla-ci6n aragone-
sa . Menos importancia parece tener, por lo restringido de su objeto,
la pervivencia. de una "consuetudo Ispanie" respecto a la tenencia.
de castillos, que ha sido divulgada, esencialmente, a trav6s de las
Partidas 14, o ]a concesi6n de feudos a ]a manera castellana

La cuesti6n. relativa a la vigencia del Derecho aragones en el
reino de Valencia no ha sido estudiado todavia en toda su amplitud
desde el punto de vista juridico, aunque lo haya sido en el hi5t6ri-
Co 16, por lo que en esta comunicaci6n lo que cabe es estimular la
,sportaci6n. de nuevos estudios .

Desde el punto de vista hist6rico, parece que los aragoneses han
aspirado en un principio a ]a expansi6n de su ordenamiento juridico,
pero los historiadores no se han preocupado de investigar qu6 g6ne-
ro de ordenamiento es el que han procurado extender, por lo que es
preciso insistir cn algo que ya se ha indicado en el apartado anterior.
La cuesti6n, en principio, no cs de carActer gentificio, o, al menos,
de cardcter gentilicio puro, sino de cardcter t6cnico . Es cierto que
cuando los arauoneses participan en ]a conquista de Valencia, su
ordenamiento territorial todavia no se ha cristalizado en una colec-
ci6n oficial, pues . como es sabido, Jos "Fueros de Arag6n" no na-
cen hasta 1247, pero ]a realidad es que ya entonces existe un "Fuero
de Arag6n", que, incluso, se ha plasmado en colecciones territoria-
I-es de carActer an6nimo, en forma semejante a lo que est-d sure-
diendo con el "Fuero de los castellanos" primero y el "Fucro de

13 . En el referido cuadro sin6ptico publicado por M. GUAL se da noticia
de haqta veintiocho lugares con leyes musulmanas. Sobre el principio de per-
sonalidad de ]as leyes en la edad media, vid . mi Iniciaci6n hist6rica, pirrafos
133-134

14 Vid. M. GUAL, Op . cit., pig. 287, nota 73, y GERM.~N COL6N-ARCADIO
GARCiA, Furv de VaMncia, Ed . Barcino, 1970, vol. 1, pigs . 20-26. Sobre la
Ilamada "costurn d'Espanya" en el mar, vid . ARCADIo GARCiA SANZ, Les tra-
dicions juridico-niarifirnes mcdievals, Miscellanea Barcinonensia, aho V, n6-
mero XIV. noviembre 1966, pigs . 7-28 .

15 . Vid . M . GUAL, op. cit, pig 285 .
16 . En e1 aspecto hist6rico, vid . JOSE MARTiNEz ALoy, La Dipufact6n de

la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1930, pigs . 31-104 y M . GUAL,
op . cit, pigs . 273 y ss . este 61timo bas6ndose, fundamentalmente, en ZURITA .
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Castilla despu6s, en 6ste 616mo terfitorio 11 . Sin embargo, los arago-
nesits participantes en la conquista de Valencia no intentan impo-ner
cl "Fuerc, de Arag6n", ni siquiera el fuero de Jaca, que es el que
inspiraba, aqu6l preferenternente, sino los fueros de Zaragoza, o el
de Sep6lveda y de Extremadura, o el de Soria-Daroca, entre todos
los cuales existe una conexi6n .

LQu6 representan los fucros de Zaragoza? Ante todo, los fueros
de Zaragoza no representan nada en cuanto al Derecho privado, esto
es, aj de familia, sucesiones, obligaciones y Derechos reales, sino so-
lamente en cuanto a ]a organizaci6n administrativa y en cuanto a
privilegios penales como son en uno y otro Campo, los flamados pfi-
vilegios "de los veinte" y del "tortum. per torturn", es decir, lo ca-
iacteristico del Derecho de Extremadura, ya que explica el que esos
mismos aragoneses hayan podido en ocasiones decidirse por otros
ordenamientos aunque siempre pertenecientes a ]a misma corriente 18 .

El problema se ha "gentilizado" progresivamente a medida que

17 . Sobre el fen6meno en Castilla, vid . mi lniciact6n hkt6rica al Derecho
espafiol, p6rrafos 165467 .

18 . En realidad, al principio a nadie le ha interesado el Derecho privado
puro . Vid . VICENTE BRANCHAT, Tralado, de los derechos y regalias que correv-
ponden al Real Patritnonio en el reino de Valencia y de la jurisdicci6n del
Infendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General, torno II, Va-
lencia, 1785, en cuyo prinier documento se observa que Jaime 1, reunido en
Urida en 1236, con los obispos de Tarragona, Tarazona, Tortosa, y magnates
de Catalufia y Arag6n, establece el mismo r6gimen general que estatuy6 en
la curia general de Barcelona para conquistar el reino de Mallorca, y que
supone, fundamentalmente, la pr6rroga de las deudas para los que acuden al
ej6rcito y la impumdad de una serie de violencias, comprobdridose que lo mds
importante en principio son los repartimientos . Recu6rdese que las primera3
dudas en la orientaci6n catalano o aragonesa tienen lugar en ef Derecho p6-
blico, esencialmente org5mco, como en el caso de dcsignacj6n de "justicia"
o "curia", sobre lo que puede verse mi trabajo El curia o cort, "Anuario de
EStLidios Medievales", 4, Barcelona, 1967, pdgs . 169-297 . Sin embargo, Sobre
este fen6meno debe caminarse cot) cautela, pues recientemente he encontrado
utilizado el t6rryiino "curia" en Arag6n, concretamente en el fuero 7 .0 De fi-
deiussoribus, lib . V111, donde se dice : "Cum quis fideiusserit pro alio, et ante
terminum. debiti videt cum velle vendere bona sua, potest testare per Curiam,
et lustitiam illius loci tibi bona sunt . ." . Creo que en esencia puede seguirse
defencliendo la tesis, que ya emiti6 CHABAS, pues ]a aparici6n del t6rmino
"curia" en Arag6n es muy espor6dica, en tanto es muy intensa en Catalufia,
y, sobre todo, en Valencia .
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el Derecho se ha "nacionalizado" en los distintos territorios . El Rey
ha pro-,-cdido a una "nac:onafizaci6n" valenciana del Derecho, a
trav6s de la primitiva "Costurn" u ordenarniento local de la ciudad
de Valencia . En principio, la "nacionalizaci6n", a ]a manera de Al-
fonoso X en Castilla, ]a ha intentado mediante la uniformizaci6n del
Derecho local, pues ]a creaci6n de la "Costurn" ya ha tenido lugar
bajo e1 signo de su expansi6n futura 19 . Posteriormente, la tendencia
ha sido ]a de considerar ]a nueva creari6n valenciana corno de ca-
rdcter territorial, difurninando la diferenciaci6n entre ciudad y
reino 20 o elevando el rango en )a nornenclatura 21 .

Frente a la. "nacionalizaci6n" valenciana, los aragoneses han
opuesto entonces una "nacionalizaci6n" aragonesa . En el orden lo-
cal puede fijarse e1 aho 1274 como en el que se inicia por Jos ara-
goneses el aforarniento confonne a "fuero de Arag6n" 22C, . En e1 or-
den general, e1 afio 1283, tan pleno de acontecitnientos juridir-os,
corno e1 Privilegio General en Arag6n, o e1. "Recognoverunt proce-
res" en Barcelona, representa ]a reacci6n aragonesa ante el progreso

19 . Ya 10 VIO CHABAS, Op. Cit., Pigs . 16 y ss .
20 . Vid . CHABAS, op . cit., doc . VI, donde en 1261 el monarca habla de

"foros et consuetudines Valentie" y el texto de Pedro III de 1283, en "Fori
Regni Valentie", "in extrauaganti", fol . III v.0, donde se dice "orrines foros
ciuitatis Valentie concessos eidem ciuitati et toto regno Valentie" . Vid . tam-
Wn Jost SANCHE7 ADELL, Calecci6n de documentos para la hi-vtoria de Cas-
telltin, BSCC, octubre-diciembre 1952, tome, XXVIII, cuad . p6g . 410, donde
Jairrfe I en 19 de septiembre de 1272 concede a los habitantes de Castell6n
e1 aprovecharniento de lefias y maderas en las heredades de los caballeros del
reino de Valencia, y los bace "secundum quod per forum Valencie fieri debet" .

21 . Hay un cambio progresivo de "costum" por "fur" que CHAB~S, OP. cit.,
pigs . 25-28, atribuy6 a Una aproximaci6n a Arag6n, en tanto que Coi.6N-
ARCADIo GARCiA, Op . Cit., pigs . 53-54 sugieren una equiparaci6n de rango a
los fueros aragoneses . OLIVER, Cit. por CHAB~S, Op. Cit, pigs . 45-50, sugin6
algo que no me parece desdefiable, como es la introducci6n de preceptos que

excedian de los meramente orginicos y de repoblac16n. La introducci6n de

elementos de derecho privado sucede h. 1251, seg(in MANUEL DUALDE SERRANO,

Supervivencia de los primitivas privilegios orgiinicas de la capital en el texto

de los fueros de Valencia, Instituto Valenciano de Estudios Hist6ricos . Institu-
ci6n Alfonso el Magndnimo, Diputaci6n Provincial de Valencia, Valencia, 1956,
pigs. 20-26.

22 . La afirmaci6n se hace partiendo del citado cuadro sin6ptico publicado
por M. GUAL .
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del Derecho aut6ctono valenciano con la declaraci6n de vigencia del
fuero de Arag6n para. los que quieran adoptarlo, alcanzando el cul-
men en 1286 ante ]a debilidad de Alfonso 111, en tanto que el afio
de 1330, con la concesi6n por Alfonoso IV de facultades especiales
jurisdiccionales a los sefiores que abandonaron el fuero aragon6s para
acogerse al valenciano representa la. iniciaci6n del periodo en el que
progresivamente e1 Derecho aragon6s se transforma. en totalmente
excepcional .

Sin embargo, el problema nunca ha perdido del todo su natu-
raleza primitiva . En el 6rgano local, e1 empleo de la expresi6n "fue-
ro de Arag6n" ha. debido tener, sobre, todo un cardcter precautorio,
como es e1 de que e1 que posee lo mdg posee lo menos, am6n del
rcconocimiento de un hecho real, como e1 de la territorializaci6n del
Derecho en Arag6n, que ha Ilevado tambi6n en ]as ediciones tardias
del fuero de Jaca. a la sustituci6n de "fuer de Jaca" por "fuer d'Ara-
gon". Sobre lo primero es significativo que alguna vez se emplee ]a
expresi6n "scgdn fuero de Arag6n y costumbres de Zaragoza", lo
que revela que lo que los aragoneses han seguido pretendiendo po-
seer no es un ordenamiento propio en cuanto gentilicio, sino un or-
denamiento propio en cuanto privilegiado . Tambi6n las pretensiones
tn e1 orden general es dudoso que hayan sido encarninadas a encau-
zar toda la vida juridica a trav6s de las fuentcs de producci6n
tipicamente aragonesas, y que, por tanto, se haya aspirado a regirse
por e1 Derecho substantivo contenido en los "fueros de Arag6n"
primero, y en los actos de corte y, sobre todo, observancias despu6s .
El problema, tanto desde e1 punto de vista de los aragoneses como
desde e1 de los valencianos, parece centrarse, sobre todo, en la ju-
risdicci6n, como se refleja en dos "furs" de la 6poca de Martin 1 .
En uno de ellos se observa que la jurisdici6n valenciana representa-
da por el Gobemador, impone la observancia del estilo de su corte,
pignora y ejecuta por deudas en tenencia poblada a fucro de Ara-
g6n cuando se trata de deudas contraidas por el sefior de la tenencia
en aquel territorio . lo que constituye, pues, una intromisi6n de la ju-
risdicci6n valenciana en Arag6n que el monarca, naturalmente, tra-
ta de cortar 23 . Con sentido opuesto, tres afios mds tarde el monarca

23 . "Fori Regni Valentiae" (en adelante, FRV .), in extrav . fol XXX1111 .
La tenencia de ALCAC& estaba poblada a "fur Darago", y habia sido dada
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tiene que cortar la intromisi6n de la jurisdicci6n aragonesa en Va-
lencia, representada por la intervenci6n del Justicia de Arag6n en
vrocesos instruidos por jurados valencianOS24 .

Con el mismo carActer de sostenimiento de un ordenan-liento
privilegiado de carActer juspublicista es como se ha mantenido el
Derecho aragon6s en el reino de Valencia, prdcticamente hasta des-
aparecer 6ste como reino aut6nomo en los inicios del Siglo XVIII 25 .

3 . La afeclaci6n de un pactismo moderado en la elaboraci6n de
la norma.

La redacci6n de la "Costum" de Valencia se ha realizado por
Jaime I con el concurso de obispos y nobles, pero todavia a la ma-
nera altomedieval, en cuanto dc aclu6llos no ha requcrido sino el
consejo . No ha tenido, en consecuencia, carActer pactado e, incluso,
puede decirse que ha estado- mAs lejos de 61 que cerca de cincuenta
aflos antes lo habia estado Alfonso IX de Le6n . La peculiaridad del
acto ha residido en una representaci6n de hecho de las potencias
Lolaboradoras en la ocupaci6n, en cuanto si bien es cierto que obis-
pos y nobles catalanes y aragoneses de derecho han estado presen-
tes en su condici6n de herederos, de hecho lo han estado en cuanto
representantes de ]as respectivas nacionalidadeS26 .

a los predecesores de LoPE JBItNEZ DE URREA, antes de haber sido bechos
los "furs de Valencia", sin que el rey Jaime I retuviera nada al bacer ]a
donac16n . Las quejas se dirigen especialmente contra el lugartemente de la
Plana de Burriana .

24 . FRV. in extrav . fol . XXXVI. Los jurados habian instruido proceso
contra Moss en Pedro Ladro, vizconde de Villanueva y su mujer en la Valt
de Chelva . A este fuero se refiere M . GUAL, op . cit , p6g . 280, nota 47 .

25 JER6NINIO DE BLANCAS, Aragonensium reruni commentarii, Zaragoza,
1588, pAg. 161, afirma que ciudad y reino de Valencia se reparti6 seg6n la
costumbre aragonesa, de fornia que las tierras asi distribuidas se rigieron per-
petuamcnte conforme a fueros de Arag6n, lo que se observaba todavia en Ul
tiempo . M. GUAL, Op. cit., p6g. 283, nota 66, da noticia de vigencia de fueros
de Arag6n en 6poca tan tardia como la de 1623, y hay que suponer que a6n
saldrin testimomos posteriores .

26 . No obsta el quc determinadas personas no hayan estado presentes
corporalmente, como suponen G . COL6N-ARCADIo GARCiA op . cit ., pAgs . 51-52,
en cuanto a los efectos indicados en el texto lo que importa es que se les
haya dado como presentes .
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Valencia -se ha incorporado al pactismo general de la Corona de
Arag6n, a partir de 1261 en que el monarca ha acostumbrado a ju-
rar la observancia del ordenamiento valenciano 27 . La historiografia
rec;ente parece mostrarse unAnime en e1 aspecto pactista del siste-
ma valenciano, pero, debe plantearse tambi6n e1 grado de intensidad
y naturaleza del referido pactismo .

En primer lugar, hay que formular la reserva de que actuamos
con grandes periodos y de que por raz6n de sintesis puede desapa-
recer e1 matiz en algfin momento . El pactismo ha sido de hecho dis-
tinto en cada siglo o parte de .61, y tambi6n ha sido distinto e1 con-
cepto que sobrc el mismo han tenido las partes intervinientes, y,
~.n especial, la doctrina . Ante ]a imposibilidad de proceder a un es-
tudio detallado de la evoluci6n, que es importante que se realice,
aqui lo 6nico que cabe es, al menos, plantear el problema de que
dar por bueno e1 pactismo valenciano no es suficiente, sino que es
preciso tratar de valorarlo en la medida de lo posible .

Si se toman como punto de referencia dos escritores valencianos
del siglo xvii, como son Matheu Sanz y Crespi de Valdura, hay que
Fospechar que el pactismo valenciano ha sido, en todo caso, tan in-
tenso como el catalAn, pero menor que el aragon6s .

Siguiendo a Matheu Sanz se observa que, al menos, en el siglo
xvi, y, posiblemente, tambi6n en el xv, al que el autor valenciano se
muestra bastante afecto, el pactismo valenciano es de naturaleza muy
concreta . Siguiendo la imagen creada por los doctrinarios del Derecho
com6n, que han restaurado el Derecho romano postcldsico al servi-
cio de los Emperadores medievales, ]a figura del Principe que elabora
es la del Principe absoluto, desligado, en principio, del cumplimiento
de las leyes, es decir, "legibus solutus", si bien su condici6n es mo-
derada a trav6s de doctrinas mAs 6ticas que juridicas, como la de que
desvinculaci6n de las ]eyes no se extiende a la "vis directiva", que
se_wjn ]a doctrina d,:~ Santo TomAs debe cumpfir voluntariamente .
Incluso cuando se trata de justificar la sumisi6n a los fucros, ello
no sc realiza a trav6s del Derecho positivo, conforme al cual hay que
insistir siempre en quc se considera. al Principe por encima de las

27 . Vid . CHkBiS, Op . Cit., pigs . 45-50 y G . COL6N-ARCADIo GARCiA, Op. Cit .,
pigs . 55-58 .
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in,yes, sino a trav6s del Derecho de gentes . Las leyes se consideran
,pactadas cuando se realizan en Cortes y mediante contraprestaci6n
cn dinero, y la sumisi6n at pacto se considera de Derecho de gentes,
por tanto, aplicable tambi6n at Principe . En todo caso, el pacto no
aparece como "idea" o como un "universal", con cardcter abstracto

-3- validez general, sino como realizaci6n concreta de cada momento .
Es muy posible que, conforme at pensamiento de Matheu Sanz, que
no difiere en esto del de Belluga, e1 mero "fur" aprobado en Cortes
no se considere pacto, y, por ende, impuesto at monarca, sino en
aquellos casos eii los que hay una contraprestaci6n de dinero o
"compraventa" 18, por mds que en ]a mayoria de los casos se esti-
_marA existir aquella, bien sea por la existencia de "donativos" con-
cretos o por la presencia permanente del impuesto .

Consecuentemcnte con su pensamiento, Matheu Sanz no consi-
dera pactados, y, en consecuencia, no considera irrevocables, los
fueros otorgados por Jaime 1, pues no se concedieron en Cortes, ni
intervino diner029 . La historiografia moderna suele considerar que
el juramento posterior relativo a todos los fueros puede considerarse
que ha transformado e1 cardcter de los fueros anteriores a 6130, pero
no coinciden en ello con cl citado autor valenciano, que con argu-
mentaci6n muy juridica estima que el juramento se entiende siem-
pre prestado seg6n ci tenor de la obligaci6n principal, y que la con-
firmaci6n no ahade nada nuevo, sino que se limita a conservar to prin-
cipal .

Crespi se manifiesta en una forma todavia mds restrictiva que
Matheu SanL en cuanto at cardcter pacticio de la legislaci6n valen-
xiana, y, sobre todo, equipardndola a ]a icatalana la considera en me-
-nor grado que ]a aragonesa . Con respecto a 6sta, recuerda el pacto
sobrarbense, que califica de "reseruatiuo" . Es interesante destacar

28. Vid LORENZO MATHEU Y SANZ, Tractatus de regimine Regni Valen-
tiae, Lyon, 1704 . Sobre Belluga, vid. FRANCIsco WAS DE TEJADA, El pensa-
iniento politico de los juristas catalanes medievales, Madrid, 1948 e Historia del
penvamiento politico cataldn, 711. La Valencia chisica (colaboraci6n con GA-
BRir[,A PERCOPO), Sevilla, 1955, pAgs . 258, 273 y 282 .

29 . El no haber sido dados en cortes ya fue destacado por CHAB~S,
op . cit., p6gs. 16-24 y tambilin por MANUEL DUALDE SERRANO, Op. Cit., pfigi-
-nas 13-19 .

30. Esto es lo que parecen creer G . COON-A . GARCiA, Op . Cit ., pegs . 55-58

21
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que el citado pacto, falso en cuanto a su origen y creaci6n probable
de ]a historiografia aragonesa de los siglos xiv y xv, sit6a a Arag6m
y, probablemente a Navarra, en la 6rbita de un pactismo mAs abs-
tracto que e1 del resto de la Corona de Arag6n, y que se aproxima
mis, aunque todavia se halle lejos por estar fundamentado en un-
pacto concreto, al pactismo racionalista o iusnaturalista, Cuyo cul-
men se conseguird en e1 SigIO XVIII 31 .

Dentro de la. misma. linea de considerar el pactismo catalano-valen-
ciano como de inferior grado en cuanto al aragon6s, Crespi estima que
mientras en e1 reino de Arag6n e1 monarca no puede hacer leyes gene-
rales sin las Cortes, aunque pueda dar 6rdenes y preceptos que no obs-
ten a los fueros, en Valencia, como tambi6n en Catalufia, el monarca-
puede hacer leyes generales sin ]as Cortes, con tal de que no sean con-
trarias a los fucros, v cita fueros de 1564 y 1604 . El autor valenciano.
se apoya en que en Valencia, junto a Jos "furs", leyes, con Cones o
"leyes curiadas", coino las han denominado Belluga y MatheU 32, se
encuentra ]a Pragm6tica Sanci6n que, efectivamente, ha jugado alli
un gran papel, como lo ha jugado en Catalufia, mientras que ha estado
ausente en Arag6n . Instrumento del ontnimodo poder de los empera-
dores romanos posteodos;anos . ha sido restablecido por los glosa-
dores y postoglosadores medievales al servicio del emperador o de .
los principes, y ha sido utilizado por los monarcas para escapar al-
f6rreo control de Jos representantes de los estamentos en los reinos .
Es c;erto que la pragmdtica ha sido objeto de limitaciones en cuanto,
a su contenido 33 y que, sobre todo, en la Corona de Arag6n, no ha .
podido contradecir lo dispuesto en las leyes de Cortes, pero se com-
prenderd fdcilmente lo que ha podido supon(r su utilizac16n en ma-

31 . El pensamiento del junsta, valenciano en CRIST(5BAL CRESPi DE VAL-
DAURA, Observationes illustratae Decisionibus Sacrt Supremi Regii Aragonum
ConsiIii, Suprem! ConsiIii S. Cruciatae, & Regiae Audientiae Valentinae, editio
novissima, Lyon, 1677, observatio prima. Sobre la naturaleza del pactismo,
cataldn, apoyado como el valenciano en el concepto de compraventa, vid. mi
obra La instifuci6n virreinal en Cataluiza, Barcelona, 1964, pigs . 53 y ss.

32 . Vid. JOSEPH VILLARROYA, Apuntamientos para escribir la historia del
Derecho va!enciano, Valencia, 1840, pigs . 13-14 y L. MATHEU, Op . y IOC. Cit.

33 . Vid. mi Iniciaci6n hisfirica al Derecho espafiol, pirrafos 179, 230 yr
285 . G . COON-A . GAR64, op . cit ., pigs . 9-20, destacan que el silencio de las.
cortes confirma los privilegios y pragmiticas.
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nos de un monarca inteligente o de un monarca desaprensivo, dada
]a dificultad de conseguir la declaraci6n. de inconstitucionalidad .
Crespi Ilega a rnds al considerar legislaci6n general los rescriptos erna-
nados del Consejo Suprerno de Arag6n. a consultas procedentes de los
jueces, sin citaci6n de parte, afirmaci6n que estirno debe ser objeto de
estudio, pues en Valencia, a diferencia de Catalufta, no aparecio
ounca consagrada oficialmente ningfin tipo de jurisprudencia 14 .

4 . El frocaso de dotar de raiz popular al Derecho valenciano, Como
consecuencia de la adhes16n de isle a la penetracion del Derecho
comiin .

La edad Media, en cuanto periodo de formaci6n de los distintos
sisternas normativos hispAnicos preside una lucha, por lo dernds des-
igual, entre el elemento popular y el elemento crudito, cristalizado
el primero en el Derecho consuetudinario, y el segundo, en la doctnna
cientifica'15 . En Valencia, creo que es claro el triunfo del segundo, a
semejanza de lo sucedido en Catalufia, y a diferencia de lo que ha
sucedido en Arag6n, sobre todo .

Con respecto al Derecho consuetudinario en Valencia los proble-
;nas que se ofrecen son los de su participaci6n en el ordenam-iento,
primitivo y el de su valoraci6n posteriormente, siendo discutidos . Con
respecto al Derecho erudito puede haber puntos discutibles, corno el
de )as fuentes concretas del Derecho romano en. la fonnaci6n36,

(34) G. CoON-A. GARCiA, Op. CIL, Pigs . 9-20, siguen a BELLUGA en su.
consideraci6n de la junsprudencia corno costurnbre judicial y sobre ]a base
de "duac sententiae inducunt consuetudinem iudicandi" . La realidad es : a) que

Una verdadera junsprudencia no pucde haberse producido hasta el siglo xvi,

en que existe Una actuaci6n regular de la Real Audiencia; b) que, segfin los

mismos autores reconocen, despu6s ha alternado la del Consejo de Arag6n,

organismo que es muy dudoso represente en ning6n mornento un derecho con-

suetudinario valenciano, y c) que en ning6n mornento ha tenido consagraLi6n.

legislativa
35 . Vid . JESfJs LALINDE, Apuntes vobre to erudito y to popular en el De-

recho medieval espaiiol, en "Homenaje a Elias Serra Rafols", 11 . Universidad
de La Laguna, 1970, pAgs . 307-318 .

36 . Recu6rdese la hip6tesis de HINOJOSA sobre la influencia del texto

provenzal "Lo Codi", a quienes siguieron GALO SANCHEZ Y JUAN BENEYTO,
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pero estd fuera de duda la influencia poderosa del Derecho com6n 37,
s6lo moderado por el arbitrio real de 44nacionalizarlo", y pern-~tir
asi s6lo sit "penetraci6n" en lugar de desembocar en la "recepci6n",
en forma paralela a la de Castilla y frente a la de Catalufia, pri-
mero, y Navarra despu6s Is .

La participaci6n del Derecho consuetudinario valenciano en el
proceso de formaci6n del ordenamiento juridico es muy dificil de de-
terminar. Los monarcas, como Pedro 111, por ejemplo, hablan de
"buenos usos" y de "costumbres buenas" pero aparte de refefirse
a las que parecen proceder de sus antepasados inmediatos, no hay que
confefirle un excesivo valor, pues es lenguaje de cancilleria, Ileno de
clausulas de estilo 311 . En la historiografia valenciana s6lo se ha pro-
ducido, a1guna. voz aislada en favor del Derecho procedente de la po-
Waci6n mozdrabe valenciana 10, basdndose, especialmente, en a1gunas
instituciones del r6gimen econ6mico familiar, como el "exovar", es-
creix", "any de plor", y entrega de ]a cambra, a la que se ha afiadido
despu6s la de ki "germanitas" Estimando cierto que este tipo de co-
munidad, como el de las donaciones indicadas, proceden de un legado
visigodo, y que deben ser explicadas como supervivencia, en lugar
de ha~cerlo como adyacencias extraflas 12, es dificil admitir que su

y frente a los que se ha rnanifestado A. GARCiA GALLo, adhiridndose M. DUAL-
DE, en op. cit , pigs . 20-26.

37 . El mismo DUALDE, Op . Y IOC cit ., destaca la influencia del Derecho
justinianeo, Liber Feudorum, Decreto y Decretales . Vid . p . e ., FRV . IX, 16,
"De regles de dret" y 1, 15, "De significaci6 de paraules", extraido por com-
pleto del Digesto y del C6digo. G . COON y A . GARCiA, op . cit ., pigs. 35-43,
describen e1 proceso de romanizac16n .

38 . Vid . mi hziciaci6n hist6rica al Derecho espaiiiol, pfirrafos 154, 234,
244 y 343 .

39 . Vid . por ejemplo, Pedro III en 1283, FRV. in extrav . fol . III v.O :
" . . .1audamus . . . omnia et singula privilegia . . . et bonos usos, et consuetudines
bonas ex quibus usi fueritis, ac consueuentis temporibus dicti patris nostri . . .

40 . Ha sido la de HONORio GARCiA frente a (~HABAS. Vid. CoL6N-A. GAR-

CiA, Op. Cit., pigs . 35-43 . No seguia esta corriente DUALDE, Op . Cit., Pigs . 13-19.

41 . Esta filtima instituc16n la ailade ENRIQUE TAULET y RODRiGUEz-LUESO,

Derecho Foral Valenciano, discurso de recepci6n en la Academia Valenciana
de Jurispnidencia y Legislaci6n Valenciana, 1950, pig. 34 .

42 . Vid . mi trabajo Los pactos matrimoniales catalanes, AHDE. Madrid,
1963 (pigs . 133-266), pigs . 178-180.



El sistema normativo valenciano 325

origen est6 en la poblaci6n mozdrabe valenciana, cuando puede ex-
plicarse a trav6s de una aportaci6n por la poblaci6n catalana, tanto
barcelonesa, como ilerdense y tortosina'3 .

Junto al problema anterior, mds importante desde e1 punto de
vista hist6rico-juridico, se encuentra el del papel de la costumbre en
e1 sistema normativo valenciano en general . Su valoraci6n creo que
procede rcalizarla a trav6s de los problemas del Derecho supleto-
rio v de la interpretaci6n de los fueros .

La batalla en favor de un Derecho de raiz popular, entronizado,
por tanto . sobre la costumbic, la emprende Jaime I simultdneamente
en los distintos n6cleos de ]a Corona de Arag6n, al prohibir la alega-
ci6n de los textos romancis y can6nicos, establecer el sentido com6n
como Derecho subsidiario . prohibir ]a interpretaci6n de los fueros
y encomendar ]a resoluc16n de las dudas a justicias y prohombres,
es decir . a 6rganos populares . La batalla, sin embargo, ha sido per-
dida por e1 Derecho consuetudinario, lo que tambi6n sucedi6 en Ca-
talufia y no sucedi6 en Arap-6n, al introducir el Derecho com6n como
sentido corntin . El porqu6 de estas diferencias sigue siendo un mis-
terio, habiendo de pensarse para Valencia en una susceptibilidad de
internacionalizaci6n de su ordenamiento como consecuencia de su
situaci6n geogrAfica, lo que significaria, frente a la idea corriente ac-
tual, que cl mar ha pesado mAs que el campo en el pais valenciano .

De la actividad de los 6rganos populares en la creaci6n juridica
no han quedado muestras . En cuanto a tin Derecho consuetudinario
posterior es dificil qt!e hubiera podido prosperar ante un Derecho
escrito cada dia mds intenso . El ordenamiento local, que es donde
suele nacer el Derecho consuetudinario, no ha tenido, en ning6n
momento una consagraci6n legislativa, como la que ha tenido en Cas-
till .-,, por ejemplo, aunque fuera de segundo rango, de manera que

43 Sobre el excrejx vid . mi libro Capitalaciones y donaciones matihno-
niales en el Detecho cattildn, Barcelona, 1965, pdgs . 241-242 . Creo que es un
dato no destacado por nadie que el t6rmino "axovar", variante de "exovar",
aparece en Arag6n, f. 60 "De iure dotium", lib . V, con e1 rnismo sentido,
que en Catalufla y Valencia, es decir, en el de dote, y no en el ajuar : "Vir
et uxor non possunt vendere haereditatem, quam parentes in axovario dederunt
filiae quando nupsit . . ."
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aunque haya habido una actividad legislativa municipal impor-
tante, se ha mantenido siempre en el g6nero de lo que hoy co-
noc~-mos por "ordenanzas municipales" 14 . Parte de la histo-
riografia valenciana actual confiere un cierto realce a la costumbre,
hasta. el punto de admitir ]a "contra legem" cuando ha tenido
el cardcter de inmemorial 45, para lo que se apoya en el testimonio
de Crespi .

En esencia, Crespi razona de la manera siguiente : a) no existe
nin&n fuero en Valencia que prohiba la costumbre, aunque re-co-
noce que estd reprobada cuando algo es impetrado contra Derecho ;
b) frente a lo que dicen los autores de que la costumbre tiene un
principio vicioso e irracional y, en consecuencia, no es costumbre,
sino abuso, estima. que puede, haber costumbres que no tengan un
inicio vicioso ; c) frente a los que afirman que la constituci6n escrita
no puede ser derogada sino por otra escfita, el autor valenciano,
estima que ]a observancia puede ser derogada por el consenso con-
trario, de forma que excusa de la pena impuesta a la contravenci6n
en tanto la constituci6n no se haya publicado de nuevo ; d) el que se
probiba la costumbre o posesi6n inmemor-ial no prohibe todos sus
efectos, especialmente, ]a presunci6n que resulta de ella, y alega
el que la costumbre que se encuentra en las Cortes y no es repro-
bada despues de su introduccio'n, se presume tdcitamente admitida .

Frente al testimonio de Crespi, cabe alegar lo siguiente : a) el
testimonio del autor valenciano, en tanto no se dernuestre lo con-
trario, es aislado y, por tanto, no constituye doctrina ; b) el proble-
ma, incluso, ni siquiera ha debido inquietar a la doctrina valenciana,

44. Vid. normativa de este tipo en JOS9 SANCHEz ADELL, Establimentv

de Morella y sus aldeaF, de 1370, BSCC, torno XXX, cuad . IV, octubre-di-

ciembre 1954. Dice ser una primera recopilac16n, siendo la segunda la que de

1530 public6 VALLs TABERNER en "Revista Juridica de Catalufta", vol. XXXIL
1926 . Cuatro jurados de la villa de Morelia, con voluntad y consentimiento de
los consejeros y prohombres de las manos mayor, media y menor, reunido el
consejo por voz del corredor pfiblico, "feren e ordenaren los establiments
seguents ab auctoritat e decret del honrat . . . justicia" . Son ordenanzas muni-

cipales, pero no de naturaleza orgAnica, sino sobre armas, talas, construcci6n
de naves, carbonizac16n, cuidado de los bosques comunes e importac16n de
vino .

45 . Vid. G. COON-A . GARCiA, op. cit, pAgs . 9-20 .
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cuando Crespi, frente a quien se manifiesta es frente a los autores
,catalanes, a1gunos de los cuales, es curioso, que los califica de "go
,dos" . lo que signifi-ca tanto como reaccionarios o centralistas" ; c) la
argumentaci6n lo es en favor de la costumbre en general, y mds bien
-de la "secundum legem" o "praeter legem", que de ]a "contra le-
gem" especialmente, en favor de la "desuetudo", algo muy distinto
de la "consuetudo" por su aspecto negativo ; d) en alg6n caso desliza
una equiparaci6n entre "costumbre" y "posesi6n inmemorial", lo
que le traiciona en su intento de extender al Derecho objetivo (cos-
tumbre) lo que corresponde a un Derecho subjetivo (posesi6n) ; e) los
ejemplos que alega de costumbre inmemorial, o bi-,n parecen "prater
legem", como cuando se trata de graduaci6n y prelaci6n de cr6ditos, o
-se trata de abusos, como cuando alega. la concesi6n de salvoconduc-
tos por los barones en sus baronias, donde nuevamente se procede
a una confusi6n entre el Derecho objetivo (la norma) y actuaciones
individualizadas, en este caso, lo que la doctrina moderna llama "actos
administrativos", y f) que si bien es cierto que alega una sentencia,
la publicada. por don Francisco Alreo, el 23 de febrero de 1641 entre
Francisco Alberti y Bartolom6 Band6n, ni desarrolla su contenido
ni aun su fallo, y olvida, por otra parte, que la propia doctrina valen-
ciana ha exigido siempre dos sentencias como minimo para ]a exis-
tencia de una "consuetudo iudicandi" .

El segundo aspecto que indica el triunfo del Derecbo erudito
sobie el popular en el reino de Valencia se encuentra en el fracaso
,en la referida prohibici6n de interpretaci6n de los fueros por parte
de Jaime 1 . Con arreglo a 6sta, Valencia se ha colocado al lado de
Arag6n, y frente a Catalufia, en el intento de que interpretando Ii-
teralmente el Derecho propio, y cerrando el paso a ]a intervenci6n
& los juristas, aqu6l no se aparte en ning6n momento de su raiz
popular . El sistema del "standum est chartae" 17, defendido por Jos
foristas valencianos, ha sido reprobado por Jos juristas eruditos, del
tipo de Matheu Sanz, que ha encontrado justa la reprensi6n hecha
por Fontanella a los aragoneses y valencianos de no haber s;do tan

46 . Todo el pensamiento de CRESO, en op. y loc . cit . La calificaci6n que
-da a ciertos autores catalanes es la de "gotholani" .

47 . Sobre este apotegma y su significaci6n objetiva, vid . mi Iniciaci6n
hisl6rica al Derecho, espahol, pArrafo 204.
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liberales como ios catalanes, y del tipo de Crespi . Uno y otro recurren .
a la argumentaci6n juridica de que la prohibici6n de interpretaci6n)
pugna con el derecho natural, y que lo que se prohibe es la inter-
pretaci6n extrinseca y frivola, pero no la intrinseca, que procede de
la mente y raz6n del fuero, mixime cuando 6ste es de procedencia.
romanista, pues entonces recibe todas las limitaciones, interpreta-
ciones e inteligencias del Derecho romanoI8 .

5 . La decadencia del Derecho valenciano en e1 periodo de la re-
copilaci6n .

El Derecho valenciano, tributario del Derecho de Extremadura-
castellano-aragon6s y del de innovaci6n moderada catalAn en el or-
den !ocal y fuertcmente tributario del Derecho com6n en el orden
territorial, no ha cxpefimentado gran desarrollo en el periodo de la-
iecopilaci6n, a diferencia de lo sucedido en Navarra, por ejem-
plo'9 y su recopilaci6n ha side, muy deficiente si se la compara con.
la catalana, castellana e indiana, y a6n, incluso, si se la compara.
con Ia aragonesa5O .

Todas estas circunstancias han podido coadyuvar a la desapari-
ci6n del Derecho foral. valenciano" . El centralismo manifestado en .
a1guno de los Austfias, reforzado por el importado de Francia por
los BorboneS52, acab6 con 61 como en principio acab6 con el de los

48 . Tanto MATHEU COMO CRESPi aportan e)emplos "ad absurdum" em
cuando a la prohibici6n de interpretaci6n .

49 . Vid . mi trabajo El sistema normativo en Navarra, AHDE, XL, Ma-
drid, 1970, pigs. 85-108 .

50 . Vid . ARCADIo GARCiA, La sisteintitica de /as compilactones del De-
recho valenciano, Ligarzas, Valencia, 1968, pigs . 207-221 . Vid . tambi6n Vi-
LLARROYA, op. cit ., que en su carta primera decia poseer uno de los pocos.
ejemplares de la edici6n de Riucech, y que afirma que Pastor sigui6 Iq sis-
ternitica de Triboniano.

51 . Vid. TAULET, op. cit., pig. 30, seg6n e1 cual MARICHALAR pens6 en e1
descuido de los valencianos para ]a impresi6n y cuidado de sus fueros, asi
COMO que. segfin BARRACHINA, IOS fueros no se iestablecieron por Felipe V a,
causa del reconocimiento de los sefiorios a los poseedores de ellos que se-
habian rebelado, y por las rivalidades de los brazos .

52 . Vid. PEDRO KREZ PUCHAL, La abolici6n de los fuerov de Valencia
y la Nueva Planta, "Saitabi", Revista de la Facultad de Filosofia y Letras;
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otros paises de la Corona de Arag6n, pero en Valencia de forma
definitiva, quizA, porque la reacci6n fue d6bil53 . La cuesti6n estA_
cn si la debilidad de la reacci6n se debi6, al menos en parte, a las.
indicadas circunstancias hist6ficas de la evoluci6n del sistema nor-
mativo valenciano, sobre lo que es dificil pronurreciarse . Hay que su-
poner que han debido contribuir, sin que, por otra parte, creo qu(--
esto deba pesar en ]a opini6n p6blica valenciana como algo angus-
tioso, de ]a misma manera que no debe pesar sobre el espiritu cas-
tellario su apartarniento del ordenamiento tradicionai ante la influen-
cia francesa . Nos encontramos en un periodo en e1 que una tenden-
cia regionalista, que se observa en e1 mundo europeo tanto en A
aspecto administrativista como civilista, puede conducir parad6gica-
mente a los mismo que el centralismo de otras 6pocas, que es a la.
Uniformizaci6n, si bien 6sta sea de signo distinto . Lo importante no
t,s conservar o desprenderse de ordenamientos juridicos pasados, sino,
saber adecuar los presentes a las verdaderas necesidades de la co-
lectividad y utilizarlos con tino y con mesura .

de ]a Universidad de Valencia, XIL 1962 (pigs. 179-198), que siguc a MERCA-
DER RIBA Y PEDRO VOLTI's en no haber constituido un acto de punici6n . idea
que, sin embargo, persiste en L. MARQUIES, Op. Cit., pigs . 55-58.

53 . FRANCISCO XAVIER BORRULL y VILANOVA, Fidelidad de la ciudad y
reino de Valencia en tiempo de las guerras civiles, que enipezaron en el aho
de 1705, Valencia, 1810, imputa todo a Mr . Amelot, marqu6s de Gounay,
parlamentario de Paris y embajador de Francia, siendo ademAs de 6ste con-
sejeros de Gabinete, D. Francisco Ronquillo, IDS duques de Veraguas, San
Juan, Medinasidonia y Montellano y e1 conde de Frigiliana, todos IDS cuales
convinieron en abolir los fueros, aunque IDS tres 61timos quisieron hacerlo
sin que se publicara decreto formal, y todo pese a la mediac16n de los duques
de Orledris y de Berwick Borrull, diputado de la Gobernac16n de Valencia,
estimaba que el Decreto de Nueva Planta fue nulo, por basarse en una causa
falsa, como ]a de la supuesta infidelidad de los valencianos. Cfr. VICENTE
Boix, APuntes hist6ricos sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, Va-
lencia, 1955, pigs. 199-208, que no hace sino repetir lo del anteriormente
citado .
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CONCLUSIONES

I . El sistema normativo valenciano puede ser califi-cado de
"Inormativismo historicista de base erudita" .

2 . Los fen6menos peculiares del sistema normativo valenciano,
en cuanto no demasiado destacados por otros autores son : a) la
ausencia valenciana en la creaci6n de ordenamientos locales pro-
pios b) el personalismo del Derecho como origen de la dispersi6n
normativa en Valencia ; c) la afectaci6n de un pactismo moderado
en la elaboraci6n de la norma ; d) el fracaso de dotar de raiz popu-
lar al Derecho valenciano, y e) la decadencia del Derecho valencia-
no en el periodo de la recopilaci6n . .

3 . El fen6meno a) . consecuencia de la reccnquista tardia del
reino, ha hecho a Valencia tributario espiritualmente de Castilla,
Arag6n y Cataluha en el orden normativo local, al seguir a las dos
primeras en el Derecho revolucionario de frontera y a la 61tima en
el Derecho innovador de ongen mondrquico .

4 . El fen6meno de la dispersi6n normativa en Valen-cia tiene
su ori(yen en una tardia aplicaci6n del principio de la personalidad
~de las leyes, al "gentilizarse" o "nacionalizarse" la primitiva dis-
persi6n t6cnica .

5 . Valencia ha participado del pactismo inhercnte a toda la
Corona de Arag6n, en forma equivalentc a la de Catalufia . como es
el de un pactismo de base concreta, y menor al de Arag6n, de base
mds abstracta .

6 . En Valencia se ha fracasado en los intentos de dotar al or-
denamiento de raiz popular, entrando en la 6rbita de lo erudito, a
la manera catalana .

7 . Las circunstancia,, anteriores han confluido en una deca-
dencia del ordenamiento valenciano en el periodo de la recopila-
ci6n, que justifica parcialmente su desaparici6n ante el -:entralismo
bo, "-6nico

Jes6s LALINDE ABADiA
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