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INTRODUCCION

1 . La utilizacidn de fuentes forenses, administrativas y doc-
trinales en e1 estudio del siglo XVII .

Si se preguntara a un iushistoriador el porque de centrar la
atenci6n en el siglo xvii, como historiador podria contestar que
por un simple acto de voluntad que no precisa de otra-causa que
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la de la obtener un conocimiento, pero como jurista podria anadir
el interes que ofrece la ultima centuria de un Aragon autonomo con
mas o menos limitaciones . Si actualmente se reivindican derechos
aragoneses hist6ricos, to primero que hay que saber es que es
exactamente to que se trunco violentamente y en bloque, sin per-
juicio de que despues se investigue tambien si ese truncamiento
habia sido precedido de un deterioro o desgaste paulatino. Siendo
un defecto habitual del historicismo el ofrecer como reivindica-
cion una mezcla o confusion de diversas realidades parciales ante-
riores, se impone como correctivo el de restablecer cuAl fue la
ultima de esas realidades de conjunto . Lo que .falsea la historia
son los «puzzles», pues, incluso, los elementos que perviven tienen
distinta significacion en la realidad sobrevenida que en la realidad
sobrepasada. NingCun elemento o institucion tiene vida aislada e
independiente del sistema en que se encuentra incrustada, como
ningun ser humano tiene vida fuera de una sociedad determinada.

No se trata de ofrecer aqui «1a» vide judicial y administrative
del siglo xvii en Aragon, to que precisaria un mayor esfuerzo d-2
investigacion y elaboracion, sino aspectos de esa vide, examinados
a la luz de los fenomenos que mejor caracterizan la centuria que,
a mi modo de ver, son una accion de contraste del «fuero» con ',1
«derecho» en cuanto al ordenamiento juridico, es decir, al sistema
de las tradicionalmente conocidas como «fuentes del Derecho» ;
un tributo aragones a la burocratizacion propia de la Monarquia
Universal, en el orden de la Administracion, y una disolucion de
la Magistratura politica del Justicia en una organizacidn de tribu-
nales, en el orden judicial . No son estos fendmenos unicos, sino lo-3
mas especificos del siglo o que mejor le caracterizan, pues aunque
tampoco se pueda pretender que son exclusivos de 6l, se puede
afirmar que en 6l se ofrecen con mayor rotundidez y precision de
limites.

El estudio del siglo xvii, como el de todos los siglos, precise i:t
utilizacion mas amplia de las fuentes del conocimiento . En este
trabajo, y en atencibn a su objeto, se ha acudido a las forenses,
administrativas y doctrinales, representadas por las «alegaciones

en derecho», las consultas del Consejo Supremo de Aragon y los

Comentarios a los fueros aragoneses de Ibando de Bardaxi.
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Las alegaciones en derecho, a las que ya me he referido en otras
-ocasiones, son los escritos en los que los abogados concluyen en un
pleito su version de los hechos y, sobre todo, de las razones que
justifican las pretensiones de sus clientes, pudiendo ser apublicasn
y «particulares», dirigidas estas a informar al Juez y Consejeros
de la Camara del Consejo de la Audiencia. En 1553 se limita a die-

ciocho dias el plazo para exponer las publicas, y a nueve, las par-
ticulares, a fin de que jueces y consejeros dispongan de mas tiem-
po para decidir. Las publicas se han de exponer un mes antes del
plazo que los fueros conceden a los jueces para sentenciar las cau-
sas, y en 1646 se dispone que se entreguen por duplicado al relator
-de la causa, a fin de que este pueda entregar un ejemplar a la parte
-contraria . Una gran parte de ellas, al menos, se imprimen, habiendo
,colecciones importantes en el Colegio de Abogados de Zaragoza y
-en la Biblioteca Universitaria de la misma ciudad . Su verdadera
denominacion es la de «alegacion en derecho» o «alegacion en
,drecho», pero en la practica se intitulan de muy diversas maneras,
,como «alegacion iuridica y foral», «alegacion en Derecho y Fuero»,
«alegacion en defensa», «alegacion en hecho, Fuero, y Drecho»,
«alegatio iuris et facti», «discurso y alegacion», «informe legal»,
«informacion en Drecho y Fuero», «discurso», «lustificacibn iuri-
.dica» o «responsum ad dubia in processu», entre las que cabria es-
tablecer diferencias de matiz. Su extension es tambien muy di-
versa, alcanzando algunas hasta ciento treinta y siete articulos
o ciento seis p6ginas . Se redactan en castellano, empleando el latin
algunas veces en la peticion o en clausulas de estilo, como asub
senatus censura», «sic sentio S. T. S. G. C .» o «cui omnia haec,
quaecumque sint, libenter submitto» . Pueden Ilevar portada, suma-
rio y pie de imprenta . Es frecuente que empiecen con la invoca-
-cion de «Iesus, Maria, Ioseph» o (Jesus, Maria, Joseph, Ioaquin y
Ana» . Se dividen en articulos, en capitulos, en parigrafos y m1me-
ros o en «dubia». La doctrina abundante que invocan puede it
.a pie de pagina, en los margenes o intercalada.

Las consultas del Consejo de Aragon se encuentran reunidas
en legajos que integran una seccion del Archivo de la Corona de
Aragon, en Barcelona, siendo mucho mas conocidos de los inves-
tigadores que las alegaciones en derecho. El personal de Archivos
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trabaja con afro para facilitar la utilizacion de los legajos, aunque-
es empresa dificil, porque las consultas se encuentran en papeles
sueltos y sera muy laborioso agrupar estos de forma rigurosa en .
atencion a la calidad de los negocios que contienen. Dada la divi-
sion del Consejo en Secretarias, el investigador de Aragon puede
excluir los legajos correspondientes a Cataluna o Valencia, aunque
con el riesgo de pasar por alto algun documento extrapapelado, o.
que, siendo de aquellos territorios, contenga extremos interesantes
para Aragon . Aun con esa exclusion, tiene delante de si un Bran .
nilmero de legajos, cuya lectura es entretenida por la variedad, pero.
que le hate correr el riesgo de consumir mucho tiempo si to que
desea es un aspecto conereto . Si no aspira a esa concretion, y en
cuanto en el Archivo se dispone de una guia que indica ]as mate-
rias fundamentales que caracterizan a cads legajo, es posible con
cierta facilidad obtener a traves de ellos una vision de la vida
administrativa de la epoca, que es to que se hate en este trabajo. .

El tercer tipo de fuente aqua utilizado se concreta en los cuatro
libros de comentarios a los Fueros de Aragon, de Ibando de Bar-
daxi, hijo de Juan de Bardaxi y Juana de Almenara, senor de
Ballestar y de la Selva, consejero de la Audiencia y asesor del Go-
bernador, que segun Latassa muere en 1586, y cuya obra citada se-
publica entre 1591 y 1592 . Al ser obra del siglo xvi, ha de tenerse
muy en cuenta la legislation posterior para el siglo xvii, pero per-
manece valida su doctrina, apoyada en un solido conocimiento del
«derecho» y del «fuero» y expuesta con una notable claridad . Dotadat
de buenos indices, es obra a la que debe recurrir todo el que desee.
conocer la teoria y la practica juridica de Aragon en la Edad Mo-
derna.

I

EL CONTRASTE DEL «FUERO» CON EL «DERECHO»

2. El carcicter privilegiado y fundamental de los Fueros y Ob--
servanczas.

Siguiendo el impulso de parte de la historiografia actual, que-
contradice los resultados anteriores en base a sustituir to esencial.
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por to circunstancial t, podria defenderse que los Fueros y Obser-
vancias no han constituido el fundamento del ordenamiento juri-
dico aragones en el siglo xvii, pues es posible que Sean citados
conjuntamente con otros tipos de fuentes, como hace el abogado
don Juan Antonio Piedrafita y Albis, defendiendo a Jorge Labalsa,
Lugarteniente del Justicia, de quien dice tener a su favor «e1 Dere-
cho, Fueros, Practica y Estilo» 2, debiendo aludir con el termino
«Derecho» al comtan . Sin embargo, nada mas inexacto que tal con-
clusion, pues el propio Piedrafita parte de la base de que to que
corresponde a los lugartenientes es la conservacion de las regalias
de los Fueros, y de que la acusacion no ha conseguido basarse en
un fuero 3, aparte de que en la primera referencia citada, el Letrado
no aspira a una precision maxima, y de que, incluso, si esta hubiera
sido la pretension *tampoco hubiera probado nada mas ally del
caso concreto en que se desarrollo y del caracter de opinion par-
ticular que posee.

Frente a la actitud circunstancial y, ademas, seriamente limita-
da, de Piedrafita, esta la posicion constante de los Letrados y de
las partes, como la de la Iglesia Parroquial de San Pablo en pleito
con el Lugarteniente del Justicia de Aragon, Miguel Mateo Diez de
Aux, considerando que este contravino los Fueros y Observancias 4,

1 . En la historiografia general, es el caso .de Luis Gonzalez Antdn quien
en sus trabajos sobre las cortes aragonesas trata de privarlas de su natu-
raleza colegisladora por el hecho de que no se haya observado en diversos
momentos to previsto en los fueros, como si, por ejemplo, se negara at
medico su papel de sanador de enfermos, por el hecho de que muchos de
ellos se le mueran . En el campo iushistoriografico hay que mencionar a
Garcia Granero, aunque respecto a Navarra, territorio intimamente vincu-

lado a Aragbn en to juridico, quien pretende presentar al sistema navarro
como romanizado, por el hecho de que incluso algunos textos que no to
hacian presumir, tengan su origen en otros romanos, fendmeno ciertamente
importante, pero que no debe ser estimado sin ]as debidas matizaciones,

ya que de otra manera, y to he dicho en otro sitio, habria que concluir

que el cristianismo es pagano .

2 . CAZ . V (818), mim . 13, pig . 62 .
3 . « . . . porque los Seiiores Lugartenientes procuren la conservaci6n de

]as Regalias, de los Fueros . . . no contiene la acusacibn Fuero alguno, que
acredite el cargo . . .))

4. «Que el dicho Senor Lugarteniente contrauino a los Fueros, y Obser-
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o la del Dr. Ciria y Cuello, que siguiendo a Molino dice que «n:)
puede alegarse estilo contra algun Fuero» b o la calificacion de
«Constituciones de la Provincia», que atribuye a los Fueros el
Dr . Jose Francisco Arpayon Torres en 1687 s.

Los Fueros y Observancias suscitan el orgullo nacional arag(.,-
nes, sin perjuicio de fidelidad a la Monarquia. El referido Lugar-
teniente del Justicia, Miguel Mateo, considera que los Fueros son
envidiados por todas las naciones 7, con el que coincide el tambien
citado Dr. Ciria y Cuello 8, en tanto el Dr. Panzano los califica de
aarmoniosos)> y continentes del «Sol de la Justicia» 9. El «fuero»
ofrece la naturaleza de «privilegio», que es el que ha debido tener
desde un principio, y del que ha emanado una situacidn cada vez
mas aceptable frente a la omnipotencia del poder publico. Pat3
e1 Dr . Panzano es el ((polo)) de las libertades t° . Pedro A. Lorfelin
contrapone el sistema politico basado en el «fuero» al que to hace
en el derecho comun o en otro tipo de manifestacion legislativa,
con arreglo a los cuales la potestad del poder pitblico es mayor",

vancias del Reyno, en auer proueydo c1 apellido do temporalidades . . .» . Abril,
1662 . CAZ . V (818), pag . 8 .

5 . Iglesia de S . Pablo contra Labadia, pag . 7 en CAZ . V (818) .
6 . Ano 1687 . CAZ . BB, mum . 35, p6g . 10.
7 . « . . . con que dichosamente embidiado de las Naciones todas, se govier-

na nuestro Reino . . .» . Lugarteniente de Justicia Miguel Mateo frente a Iglesia
de S . Pablo, pdg. 3, en CAZ . V (818), pig . 3 .

8 . « . . . Leycs, y Fueros do este siempre fidelisimo Reino de Aragon, tim-
bre, y gloria de su Corona, y honrosa emulaci6n de las Naciones estrange-
ras . . .» . Loc . cit . en nota 5, pag . 27 .

9 . « . . . segun la prouidencia de sus armoniosos, quanto inuiolables Fue-
ros . . .». Iglesia del Pilar contra Lug . del Justicia la Balsa, pig . 2, en CAZ . V.
(818) y «corriendo el Sol de la Iusticia todo el cielo de la verdad legal, por
las lineas de los nueue libros de sus Fucros . . .» (id . pag . 3) .

10 . « . . . los Fueros, unico Polo en que consiste todo el mobil de las
libertades de el Reyno . . .D . Id, id, pag . 4 .

11 . «Lo segundo, porque en los tcrminos del derecho comun, ]eyes, Prag-
maticas, o costumbres de otras Provincias, se procede con mas libertad en
estas materias, por ser la potestad del Principe, o Presidente alli, mayor, y
mas libre, y dilatada, que en nuestro Reyno ; en donde la potestad y la
voluntad del Principe, y sus Presidentes se halla contenida y arreglada a to
que los Fueros, y practices tienen dispuesto . . .» . Ano 1689 . CAZ . 0, mim . 42,
pig . 17 . Es un proceso politico, que parte de la recusacidn de un Regente
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,en to que coincide con el ya citado Dr . Panzano, quien en la linea
de Calixto Ramirez, destaca el Privilegio General, como el subs-
trato del sistema de «fuero» frente al del mero y mixto imperio, o
eimperio libre», que es el sistema romano, y al que hoy calificarid-
mos de «autoritario» 12 . Habiendo culminado en el siglo xvi la
elaboraci6n de la ideologia indigenista basada en el mito de los
«fueros de Sobrarbe», no es de extranar, que no falten las alusio-
nes a estos, como ocurre en el Dr. Juan Bautista de Alegre cuando
sale en defensa de las atribuciones del Justicia 13 . No importa aqui
el que la interpretaci6n hist6rica sea muy deficiente, como to prue-
ba el que Panzano 14 identifique el sistema romano autoritario o de
nImperio libre» con el «fuero de arbitrio» o «fuero de albedrio»
castellano, precisamente polos opuestos en to conceptual, sino el
que la conciencia politica del Barroco aragones sigue siendo la de
que el ordenamiento nacional, por oposici6n al de otros Reinos, es
esencialmente antiautoritario, liberal y democratico 15 .

de la Real Audiencia, a la que, curiosamente, se la llama tambidn «Real
Chancillerian .

12 . «Y esta es una de las principales, y senaladas cabei;as de el Priuile-
gio General de este Reyno : A saber es, que en 6l no aya si solamente Fuero,
Costumbre, Uso, Preuilegio, y Cartas de Donaci6n, y Permutaci6n, No empero
Mero, o Mixto Imperio, esto es Imperio libre, y sin rienda de las leyes,
llamado mano Real, segun que tuuo su vigor en Espana, y antes del estable-
cimiento de sus leyes, y se llamaua Fuero de arbitrio, del qual hace men-
ci6n el senor Rey D . Alonso de Castilla, y otros» . CAZ . V (818), nom. 11,
pig . 173 .

13 . Vid . CAZ ., P . num . 6, pag . 2, sin fecha . Segtin la alegaci6n, la dene-
gaci6n de apelaci6n de sentencia del Justicia en elecci6n de firma de agra-
vios se basa en -la disposicion de la ley de Sobrarbe» por la que e1 Justicia
es el juez de los agravios de los oficiales a los regnicolas .

14 . Vid . la nota 12 .
15 . No ticne por que escandalizarse Gonz;ilez Ant6n de que se califique

,de aliberal» o «democratico» al Privilegio General o al sistema aragones . Su
aliberalismo», distinto del del siglo xix, aunque sin olvidar tampoco que el
foralismo decimon6nico aragones ha sido liberal, radica en su alto aprecio
de la libertad como valor, en tanto su ademocracian, distinta de la griega
o de la actual, se basa en que el poder publico se ve limitado por la actua-
-ci6n de un -demos* o «comunidado, que es la comunidad activa de su
dpoca . Las diferencias «esencialesD con el sistema castellano son evidentes,
y atin asi y todo, se ha hablado mucho, y tampoco disparatadamente, de
una ademocracia castellana» .
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Los fueros invocados en la epoca son de diverso tipo, pues los

hay politicos, economicos, eclesiasticos, civiles, penales y procesa-
les . El fuero politico mas importante, en cuanto que hoy le atribui-
riamos caracter constitutional, es el Privilegio General, «que es to
principal de las libertades, que tiene el Reyno», segun declaran
Tris y los demas representantes estamentales 16 . Los restantes
fueros politicos o politico-administrativos invocados suelen ser tar-

dios o, incluso, fueros «nuevos», destacando los reguladores de la
funcion del Justicia 17, de los Diputados del Reino IB, escribanos o

notarios 19 y suprajunteros 20 . En el Privilegio General y en fueros

«nuevos» se apoya tambien la defensa de la libertad de comercio,
que realizan los estamentos 21 . Dado el gran ntimero de contiendas
en las que una, e, incluso, las dos partes, son la Iglesia o sectores

de ella, es abundante la invocation de fueros que podriamos deno-
minar «eclesiasticos», en el sentido de que regulan dreas de interes
de la Iglesia 2z . Entre los de naturaleza civil destacan los que

16 . Fr . Pedro Tris y otros representantes de los Estamentos : Discurso
iuridico-politico, en defensa de la libertad del comercio en el Reyno de Ara-
gdn . Escrito por el Dr . Jose Marcelo DE SOTOMAVOR v UBIBE, Zaragoza, 1675,
CAL V, 21, pig . 7 . Este Discurso, como se sabe, es muy conocido, y de 6l
se encuentran bastantes ejemplares .

17 . Por ejemplo, el Fuero «Que los Lugartenientes no puedan pronun-
ciar» citado en el «Appendix» del litigio de la Iglesia de S . Pablo contra
el Lugarteniente de Justicia M . Mateo, pig . 29 . Se cita tambidn el «Rursus
de officio Iustitiae AragonumD .

18 . El Discurso tit ., en nota 16, pag . 10, cita algunos sobre los Diputados
del Reino.

19. En apendice del pleito de la Jglesia de S . Pablo contra Labadia, pa-
gina 17, se titan "Item statuimus, y ordenamos de Tabellionibus» y "Item
estatuymos de salariis Notariorumn . El Dr . de Agreda, en defensa de Laba-
dia y Texero, pig. 14, invoca el fuero de 1553 «De los Escrivanos de las
Audiencias Seculares» y fuero de 1564 .

20 . El Dr . Ciria, en el Informe del pleito de la Iglesia de S. Pablo con-
tra Labadia, pag . 31, cita, aunque accesoriamente, el f . 13 «De supraiunc-
tariis» .

21 . Vid . el Discurso tit . en nota 16 . En pAg . 25, se cita el fuero de Car-
los I, de 1528, «Que las mercaderias puedan entrar libremente en qualquiera
Ciudadv .

22 . Por ejemplo, el aDe Praelaturiis» y -De subsidiisu, que invocan
la Iglesia de S . Pablo contra el Lugarteniente de Justicia o el «Fuero de los
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regulan materias sucesorias, y que tambien son anuevosn 23 .

La diferente concepcidn politics aragonesa frente a la castellana
se refleja especialmente en el orden penal y procesal . Aragon es
adverso a la pena de galeras, en cuanto la considers un tipo de
servidumbre y, por tanto, atentaria con el espiritu de libertad que
informa las leyes aragonesas, to que se plasma en un fuero prohi-
bitivo en 1448, consecuencia de que Alfonso V enviara a Ramon
Cerdan, senor de Sobradiel, como comisario para reforzar de «chus-
ma» una galera, prendiendo a gascones y gente desvalida en 1445 .
Luis de Ejea y Talayero, gran jurista aragones y abogado fiscal, a
quien debemos estas noticias, tiene que recurrir a las sutilezas pro-
pias de su oficio para servir a su cliente, que en ese caso es el Rey,
alegando que el fuero aragones no prohibe las galeras por sentencia,
en prueba de to cual destaca que otro fuero permite la conmuta-
cion de la pena de muerte por la de galeras, con to que csta queda
subrogada en las antiguas deportaciones 24 . No es necesario desta-
car la importancia que la pena de galeras ha tenido para los Aus-
trias, y no, en el orden penal estricto, sino en el de la organizaciott
de la agresion militar por la via naval. En el orden procesal hay que
destacar la repugnancia aragonesa por la tortura, que no se consi-
dera medio de prueba, sino pena 25, y esto coherentemente con el
caracter acusatorio del proceso aragones y el repudio, salvo casos
excepcionales, del procedimiento inquisitivo . Por esa raz6n, tambien

Motus propriosn de 1585, que invoca el Dr . Panzano en pleito entre Iglesia
del Pilar y cl Lug . del Justicia la Balsa .

(23) El Fuero ode legatariisD, de 1592, aunque indirectamente, es invoca-
do por la Iglesia de San Pablo contra el Lugarteniente de Justicia M . Mateo,
en ap6ndice, p6ag . 8 . El Dr . Panzano, en pleito de Iglesia del Pilar contra
la Balsa, pig . 101, invoca el Fuero «Del proceso de Inventario» del ano 1646 .

24 . Vid . CAZ . AA . num . 33, pigs . 1-2 . Es el proceso de Juan Bautista Ca-
talan y otros . Ejea y Talayero dice que el reino imita «colonia inmunc de
los romanos» . Se refiere tambi6n al fuero de D' Maria, al que dio motivo
c1 suceso de Martin Diez de Aux, y por c1 quc se prohibio que los Arago-
neses pudiesen salir presos fuera del reino . El Dr . Labalsa en cl pleito
contra la Iglesia del Pilar, pag. 61, cita el fuero iunico del tit . De hominibus
pro servitio galearum non capiendisu y el f . 12 aDe Homicidio» (pag . 62) .

25 . «indicio para tortora (que en Aragon ya es parte de pens)),. Lo dice
Luis de Ejea y Talaycro en CAZ . AA ., num . 4, pag . 9 .
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se ofrece en Aragon resistencia a la prueba indiciaria, to que hace
decir a Jacinto Aleman en 1678 que «aunque se condena en Aragon
con indicios, y argumentos . Pero de estos argumentos, o congeturas
no ha de constar praesumptiva, sino con probanqa plena, y con-
cluyente» 26 . Muchos de los fueros procesales citados son «nue-
vos» 27 .

Un caso especial merece destacar en el xvii aragones por cuanto
esta en conexihn con el viejo embargo del cuerpo, sobre el que
versara uno de los trabajos mas clasicos de Hinojosa 28 . En 16 de
enero de 1675, a instancia de Jose Miranda, se inventaria el cada-
ver de su madre Paciencia Ribera, entregandosele el cad6ver en
concepto de «capleta», y comprometiendose los «caplebadores» a
restituir el cadaver cuando fuera pedido por la Corte del Justicia .
La posibilidad del cadaver como objeto de un derecho de garantia
posiblemente no se hubiera cuestionado a no ser que hubiera sur-
gido un problema de interes econdmico para la Iglesia, como es de
el que uno de los cablevadores llevara el cadaver al Convento del
Carmen de Jaca y to depositara sin perjuicio de los derechos parro-
quiales, a to que se opuso en 5 de julio de 1675 el Cabildo de Jaca,
quien solicitb la restitucion del cadaver al lugar donde se inventarico .
El cablevador alega que cumpliendo la obligacihn de buen cristiano,
no puede proceder a desenterrar el cadaver, pero abandona la mas-
cara cuando refuerza este escrupulo de conciencia con la conside-
racion de que la Iglesia de Jaca no es parte, y que solo correspon-

26 . Ano 1678, a favor de Monzbn y frente a un Portero real clue les
acusa de resistencia . CAZ. BB ., num. 5, pig. 47 . En pig. 46, y refiri6ndose
al «castigo de pendonesn, el jurista dice clue «por ser el castigo tan irre-
gular, quiso tambien dicho Fuero irregularizarse en su probanza, excluyendo
la de testigos».

27 . La Iglesia de S . Pablo contra Labalsa invoca el F . «Por proueir, de
testibus, F . de la forma do examinacibn de los testigos de la Corte del
Senor Iusticia de Aragon, F . Reparo de la Corte del Senor lusticia de
Aragon, y F . Item por quanto el 3 tit . Forus Inquisicionis . El Capitulo de
S . Pablo contra Labadia invoca el «Muchas vecesn, tit . «Del officio de ]as
Audiencias secularesD, del aiio 1553, y el fuero unico uQue los Consejeros
de la Criminals. El Dr. Labalsa invoca a su vez el aFuero del Poder, y fa-
cultad de Denunciar a los Lugartenientesn del ano 1528 .

28 . Eduardo de HIN03oSA, La prenda extrajudicial en El elemento ger-
mdnico en el Derecho espanol, Madrid, 1915, cap . IV.
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deria la decision a Miranda, que es el que «in cuius posse)), comp
tambien la abandona la Iglesia de Jaca a traves de su defensor
E. Juan Antonio Piedrafita y Albis, quien en 1676 alega que to hecho-
podria oar lugar a un sistema de enterrar en los conventos defratt-
dando los derechos parroquiales, tema este que es el que verdadera--
mente inquieta a la Iglesia de Jaca, cuyos efectos considera contra-
rios «a toda razon Can6nica, Civil y Foral» . En consecuencia, para
la Iglesia de Jaca, conforme a ]as reglas forales y el Proceso de In-
ventario, los cablevadores estan obligados a restituir el cadaver a la
Corte, ofreciendo en caso contrario la capcibn de sus personas, y no .
considerando alegable el caso irregular de haberse producido ,~1
enterramiento, ya que se dieron cuenta de ello en el momento de
inventariar. Para la Iglesia de Jaca, aunque la ejecucion sea desa-
forada, es preciso que tenga lugar el proceso de Inventario por
las reglas forales en dano de inventariantes y cablevadores, pues el
parroco no podia oar licencia para que el cadaver se enterrara.
fuera, al no haber elegido sepultura el difunto, y los cablevadores
to que aprovecharon fue su condition de tal, y no, la licencia del
parroco o la del Vicario General . Planteado asi el problema, es decir, .

la defensa de los derechos economicos de la parroquia aun a riesgo
de exhumaciones e inhumaciones, el letrado de la Iglesia de Jaca
ofrece la verdadera doctrina, como es la de que por los fueros anti-
guos, asi como por los de 1626 y 1646, el Inventario solo comprende
los bienes muebles que esten en el comercio de los hombres, en
tanto el cadaver esta fuera de 6l y «est nullius in bonis» . Efecti-
vamente, una nota marginal a tinta dice que en 27 de marzo de :
1676 se pronuncio sentencia favorable a esta position, condenando .
asi a los cablevadores a la restitucibn del cadiver al lugar donde-
se inventario, so pena de ser ellos mismos encarcelados 29 .

Las Observancias, que constituyen un todo con los Fueros, son

29 . CAZ. AA ., mim . 1 . Una de las conclusiones del alegato es : uEsta
execution de Inventario ha sido tan extraordinario, que hasta aora no ha
Ilegado a pensarse cosa tan irregular ; y assi produce tan monstruosos efec--
tos, como se ve en los alegatos contrarios . . . valiendo los cablevadores de
que el cadaver no puede estar sujeto a capleta ni inventariarse, confesando .
la injuria, y agravio que hizieron a nuestros Fueros, y valiendose de elloso._
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utilizadas en su natural papel, que es, fundamentalmente, el inter-
pretativo de los fueros, y en este sentido sots invocadas, frecuen-
.temente, en aspectos procedimentales.

3. El caracter fundamentalmente siinbolico o inspirador de la
.costumbre.

La abundancia de Fueros, Actos de Corte y Observancias relega
la costumbre a un lugar muy modesto en el terreno de to coti-
diano. Pese a ello, los juristas se preocupan de su naturaleza, de
sus tipos y de sus efectos, con notables precisiones.

En cuanto a la naturaleza, el Dr. de Agreda destaca que la
costumbre interpretativa no es propiamente costumbre, sino una
Observancia «de facto)), por to que entonces un acto es bastante, v
no necesita de prescripcion -1°. Es precision interesante, incluso,
para el concepto de «observancia», que, en definitiva, no es sino la
costumbre interpretativa, la cual se constata en la mayor parte de
las ocasiones por la Corte del Justicia o por los juristas que se
mucven en torno a ella, y que siempre es complementaria del
«fuero», a quien sirve, aunque su trascendencia haga que, a veces,
la consideremos como fuente independiente del Derecho. La «cos-
tumbre» en si, por el contrario, no puede ser meramente interpre-
tativa, sino creativa, y en eso se diferencia nitidamente de la «obse:=
vancias>, siendo distintos, naturalmente, los requisitos exigidos para
su nacimiento, como el de la frecuencia de acto, por ejemplo.
Naturalmente, que como el Dr . de Agreda destaca siguiendo al
Dr. Suelves, la costumbre no precisa de su nacimiento en juicio
-contradictorio, to que a nosotros debe parecernos 16gico, ya que de
.otra manera se convertiria practicamente en jurisprudencia, de

30 . ((Ni es de consideracion, que la costumbre. . . no se ha obtenido en
juizio contradictorio . . . se introduze por un solo acto, aunque sobre ella no

se aya juzgado. . . Y siendo interpretativa . . . no es propiamente costumbre,

-sino una Observancia de facto, y un acto es bastante, y no necesita de pres-

cripcibn, Y de qualquiere genero de costumbre, dixo el Dr . Suelves quc no

se requiere averla obtenido en juizio contradictorio . . .D . Defensa de Labadia

'Texero contra Iglesia de S. Pablo, pags . 28-29.
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la que, precisamente, es casi antitdtica, pues la costumbre es c'.e
base popular, en tanto, la jurisprudencia es de base erudita s' .

Creo congruente, aunque no recomendable, la doctrina de don
Juan Ger6nimo de Orcau en favor de don Miguel Leonardo de Al-
bion, aspirante a Correo mayor del Reino, en el sentido de que
a_unque se considere aborrecido el que los oficios sean venales,
«donde ay costumbre de esso, que se guarden 3z . Puede ser reco-
mendable, pero incongruente, la doctrina de Pedro Antonio Lorfe-
lin y Felipe Gracian Serrano, en el sentido de que una costumbre
apor no ser fundada en razdn. no se deve admitir» 33 . El sistema
consuetudinario es irrational en gran medida, y, sobre todo, no
coloca en manos del juez la posibilidad de transformarlo, que
seria la consecuencia de la doctrina Lorfelin-Gracian . La costumbre
debe acatarse aunque sea irrational, to que no impide que el propio
sistema tenga sus recursos para modificarlo, pero en forma lenta,
como puede ser el nacimiento de una costumbre en contrario, to
que supone dejar en manos de la propia sociedad la evolucibn, an
lugar de dejarlo en manos de la autoridad judicial o de la doctrinal

de los juristas .
Sorprende, sin embargo, la insistencia de los letrados erf que la

costumbre ha de ser probada, to que contradice uno de los princ:-
pios basicos de la costumbre como fuente creadora del Derecho,
que debe ser conocida por el juzgador . Juan Manuel Costas, en
acusaci6n de Bernardo del Cuervo contra el Jurado de Alfajarfn,
Mateo del Pano, dice que obsta la costumbre en Alfajarin de no
prender a los extranjeros para que no se burlen de la Corte, sino
exigir fianzas primero, pero alega que la costumbre no esta pro-
bada, y debe probarse por quien la alega g4 . En defensa que Don
Jayme Aznares hate de Jaime Diaz por haber matado a un vicario
de Monforte, probado el adulterio de la mujer de Diaz con el vi-
cario, el letrado dice que no hay costumbre de que los Jurados
de Daroca prendan en toda Comunidad con apellidos del Justicia y,

31 . En trabajos monograficos y en mis obras de conjunto vengo insis-
tiendo en contraponer la base popular del sistema navarroaragones a la
erudita del Derecho catalin, por ejemplo .

32 . Ano 1639. CAL VV., niim . 25, p6ag . 6 .
33 . Aiio 1689 . CAL 0., n~irn . 5, pig . 5 .
34 . CAZ . VV., n6m . 19, p6g . 6.

30
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que aun cuando la hubiera, se debia articular y probar 35 . Tambien
Arpaydn alega no haberse probado la costumbre, aunque refi-
riendose a «costumbre de Espana, y otras Provincias» 36 . Claro es
que se trata de alegaciones de letrados, pero reflejan una atmosfera,
y en ese sentido son indicativas.

Tambien se distinguen diversos tipos de costumbre . En pago
de censos por el que posee mayorazgo, y bajo la autoridad de Por-
toles, Sesse y Suelves, Pedro Antonio Lorfelin invoca ucostumbre
universal de nuestro Reyno» 31 . Jacinto Alaman, a favor de Monzbn
en su resistencia de un Portero real, considera la ((contra legem»
o ((contra Forum, cuya interpretacion estima restrictiva 38 . Gre-
gorio Xulve, iunior, reconoce que la costumbre «inmemorial» goza
de varios privilegios por el Derecho, que le otorga fuerza de ley,
pero le exige muchos requisitos, siendo su prueba tan delicada,
que solo el rumor contrario la deshace 39 . Tambi6n el Dr . Josc
Francisco Arpaydn Torres reconoce la fuerza de ley en la costum-
bre inmemorial, to que le permite defender el monopolio del Ma-
yordomo y Colegio de Farmac6uticos de Zaragoza para vender las
medicinal puesto en peligro por el Real Privilegio de 1677 obtenido
por el Hospital de Nuestra Senora de Gracia, que le facultaba para
compeler al Colegio a examinar al religioso que nombrara el Hos-
pital para la citada venta 40 .

En todo caso, la costumbre tiene mas de simbolo y de principio
sugeridor que de institucidn real o viva. Significa vitalismo, volun-

35 . CAL VV., mim . 20, pig . 3 .
36 . Ano 1687 . CAZ . BB., mim . 35, pigs . 24-25 .
37 . Ano 1686 . CAZ. X (819), num. 7, pig . 2 .
38 . aPero esta practica (proveerse castigo de pendones con solo prueba

testifical) por ser contraria, y derogatoria de un Fuero redondo, se ha de
entender cenida, y limitadamente en los tdrminos cenidos y especificos en
que se estilo . . .= . Ano 1678 . CAL BB., mim . 5, pig . 46.

39. Ano 1667 . CAL P., num . 54, pig. 19 y ss . Se basa en autores castella-
nos, en Fontanella y, mas aun, en el valenciano Crespi .

40 . Ano 1687 . CAL BB., mim. 35, donde se declara: ey como su Magestad
(salva su Real clemencia) no puede de potestad ordinaria revocar las leyes
en este Reyno= . En pig. 20, para probar que el Privilegio no tiene fuerza,
al no hacerse contra la Costumbre, alegan que el Hospital de Nuestra Seiio-
ra de Gracia de 1678 to reconoce al concederle facultad para vender en su
botica no obstante cualesquiera privilegios y acostumbre inmemorialesD .
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tarismo, irracionalidad, populismo y toda una serie de valores, que
se opone a unos contrarios, como son racionalismo, ley, elitismo o
erudicion. El mismo «fueron en su manifestacion externa y hasta
en su g6nesis no se distingue de la «ley», pero es otra cosa por
formar parte de un sistema consuetudinario, de forma que ideal-
mente ha de responder a la actuacibn cotidiana de una comunidad,
mientras la ley responde al cerebro de un legislador. Por ello, el
«fuerou no es costumbre, pero tiene naturaleza consuetudinaria, de
la que carece la «ley», que es esencialmente anticonsuetudinaria .

Tambien el «privilegio» ocupa una posicion especial dentro de un
sistema consuetudinario, hasta el punto de que, frecuentemente,
este es mas un conjunto de «privilegios», que de «costumbres»
propiamente dichas, y debe recordarse que el concepto de «fuero»
esta vinculado a la idea de «privilegiou es decir, a concesion del
que detenta el poder publico, en favor de la comunidad que se
esfuerza por arrrancar a aquel parcelas de su imperio. Como la
ucostumbreo y el «fuero», el uprivilegio» no es racional,,o, dicho
de otro modo, no depende enteramente de la racionalidad . Asi to
reconoce Luis de Exea y Talayero, para el que los privilegios, no
se pierden ni por el abuso ni por el contrario use respecto del
Principe concedente y los particulares, aunque al actuar comJ
patrono de causas de la ciudad de Zaragoza pretende que esta
doctrina no se entiende respecto a terceros 41, y que para revocar
el privilegio no es preciso que oponga el «drecho», sino que le basta
ser «praeter, vel ultra ius» 42 . Por su parte, Gregorio Xulve, «iuniorn,
se opone en nombre de la villa y aldeas de Montalvan, que obtienen
«iurisfirma», a la pretension del Conde de Belchite, quien en base
a Privilegio de Pedro II, contratd con ellas el que le dieran cads ano
en enero, tres mil, sueldos jaqueses, y no mas. El Conde pretend:
cobrar el derecho de maravedi, a to que Xulve arguye que si el
Regente Sessd reconoce dificultad en que Albarracin pague el me-
dio peaje que paga Teruel, existiendo acto de corte, con mas en el

41 . . . . . si bien en Aragon los privilegios por abuso, ni por contrario use
no se pierden respecto del Principe concedente, y los particulares . . . Pero
ansi en derecho como en fuero no se entiende dicha doctrina con los terce-
ros . . .A . CAZ . VV., 843, mim . 1, fol . 9 .

42 . Id. fd . fol . 7 .



434 testis Lalinde Abadia

caso de Montalvan, en que no habia ni fuero, ni acto de corte u.
Dentro de los Aprivilegios», quiza, es el mas importante el cono-

cido como de los «Veinte», o segun Bages, aDe los Vint)> 44 . En
1659, el Dr . Manuel Contamina todavia formula acusacibn contra
Pedro Salinas, como consecuencia de que «publicose el Priuilegio de
Veinte» contra los que mataron al Jurado en Cap que averigu6
sobre la introduccibn y venta de carnes mortecinas y de mala
calidad 45 . La derogacion filipina de los fueros parece haberle
afectado en el aspecto penal, pero no, en su aspecto civil 46, por 10
que ha surtido efectos todavia en el siglo xviii.

4. El cardcter reglamentario de aactos de corte», «estatutos» y
ordenanzas.

Creo que en su esencia, «actos de corteo, «estatutos» y «orde-
nanzas» son de naturaleza reglamentaria o, dicho de otro modo,
su finalidad es el desarrollo y aplicacidn concreta del contenido de
los «fueros», tal como i6stos son constatados por las aobservancias» .
Sin embargo, he de reconocer que respecto a los primeros, esa
conciencia se ha diluido, de tal forma que el «acto de corte» es
equiparado al «fuero» y no siempre se sabe por que se ha escogido
una u otra via a la hora de adoptar una resolucion . Teniendo con-
ciencia de que el primer acto de corte es el procedente de cortes
de Carinena de 1360 con el rey Pedro IV (II de los Fueros) 47, se

43 . And 1667 . CAZ P ., num. 54, p'ags. 7-8 . El Conde era Comendador de la
Orden de Santiago .

44. Vid . mi trabajo Los Fueros de Arag6n, Libreria General, Zaragoza,
1976, pAg. 31-32 y 118. La referencia a Bages se encuentra en BUZ . t . 1546,
numero 2, pAg. 10 .

45 . CAZ . V . 19 .
46 . « . . . quedb en su esplendor en el ano 1646 . . . no solo se ha tenido por

notorio, sino por Ley en el Reyno, 6 Acto de .
aY si bien se considera . . . que abolidos los Fueros en to criminal, ya ester

por deniAs al' exaltar el Privilegio de Veinte ; debe distinguirse to que co-
rresponda castigo. . . a to substancial de el contrato, en pasturas, y dere-
chos . . .= . BUZ . t : 1546, mim . 2 .

47 . Asi to dicen Tris y demis representantes de los estamentos . CAZ . V .,
21, pig . 12.
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discute si el aacto de corteD esta en cobservanciaD, como si se
tratara de un afuero» 48 ; se considera que estos aactos de corteD
pueden ser como los afueros», temporales o no, y ser prorroga-a
dos 49 y se niega-que contra ellos pueda alegarse estilo o prictica
en contrario 5O . En algdn caso, se afirma explicitamente que aleyp,
entiendase efuero», y uacto de corte» son to mismo 6t . Hay eactos
de corte» que debieran haber sido afueros», y al contrario, pues el
uFuero de la. Inquisicidn,>, de 1626, que reconoce a Zaragoza el
aderecho politico), sobre abastos, debiera ser un acto de corte,
a no ser que la condicion foral le proceda de contradecir la liber-
tad de comercio consagrada en el Privilegio General 5a .

Es distinto el caso de los «estatutos», que, como los del Co-
legio de Farmaceuticos de Zaragoza, Arpay6n cree pueden ser
cambiados, aunque el Colegio alega costumbre inmemorial y dis-
posicibn foral de 159253, o los «Estatutos criminales de la Ciudad
de Calatayud», no comprensivos de los vecinos de la Comunidad,
y a los que se refiere el Dr. Juan Ldpez Galvin 6' . En estos casos,
el cardcter reglamentario parece mas claro, y to que puede dis-
cutirse son las posibilidades de revocacidn, como hace Luis de
Exea y Talayero, actuando como patrono de causas de la ciudad
de Zaragoza. Contra la opinion de Baldo de que el inferior no
puede revocar el estatuto confirmado por el superior, Exea cita
a Bartolo como contrario, opinion esta que Luis Belo considera

48 . Asi, en ap6ndice de Capitulo de San Pablo contra Labalsa, pig. 19 .
49. Por ejemplo, el de la «Declaracibn, y aplicacidn de ArbitriosD, al

que hacen referencias Tris y companeros en el Discurso repetidamente
citado.

50 . « . . . siendo dicho Acto de Corte, tan expresado en su disposicibn, no
puede alegarse estilo, ni practica en contrario . . .D . Dr Cittm en Informe de
la 1glesia de S. Pablo contra Labadia, pag. 20 .

51 . « . . . quedd en su esplendor en el ano 1646 . . . no solo se ha tenido por
notorio, sino por Ley en el Reyno, b Acto de Corte, que para el efecto es
to mismo. . .D . BUZ . t . 1546, n6m . 2 . Algunos foristas, como Blancas, reservan
el tdrmino «fueroso para las leyes relativas a la administracibn de justicia .
Vid . A . de Capmany, Prdctica y estilo de celebrar cortes en el Reino de
Arag6n . Madrid, 1821, pig . 50 .

52 . Vid . el 1)iscurso de Tris, pAag . 60 .
53 . Ano 1685 . CAZ . BB., mim . 35, pigs . 18-19.
54 . CAZ . T ., num . 14, pig . 1 .
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«comtin» . El jurista aragonds, tratando de conciliar opiniones
estima que si el inferior puede estatuir sin necesidad de con-
firmacidn, entonces puede revocar, sobre todo, si el estatuto del
inferior se hizo para su utilidad o beneficio M. -

5 . El reflejo de la base popular del sistema en la interpretaci6n .

La base popular del sistema se refleja especialmente en el
fenomeno de la interpretacibn, y esto de dos maneras: a) porque
esta corresponde esencialmente a un brgano ((popular)), y b) por-
que aunque no se desconozca la analbgica, extensiva o «pasiva»,
es clara la primacia de la literal y restrictiva . Es menester insistir
mucho en estos conceptos, que pasan por alto a gran parte de
los juristas e historiadores, empenados en considerar romanista
o romanizado un sistema por el hecho de que en 6l se observen
huellas del derecho romano 56 . El que en un ordenamiento existan
instituciones y hasta sectores enteros de una influencia no basta
para caracterizarlo, porque nunca existira una influencia sola . La
caracterizacion procedera de un umbral cuantitativo y, sobre todo,
cualitativo, senalado especialmente por el tipo de fuente creadora
elegido, bases interpretativas, grado de intervention de las dis-

tintas fuerzas sociales y factores similares .

55 . CAZ . VV., mim . 1, fol . 8 .
56. Recuerdese la alusi6n a Garcia Granero en nota 1 respecto a Navarra

Recientemente, Alfonso Garcia-Gallo, al recensionar en AHDE . XLVIII, pa-
gina 573, la publicacidn de las Observancias de Jaime de Hospital por
parte de G. Martinez Diez, sugiere que debe revisarse mi versi6n sobre
el antirromanismo de las Observancias, con to que, lamentablemente en mi
opinibn, apoya las tendencias anticonceptualistas y antiesencialistas de parte
de la historiografia actual . En ese aspecto, la publicaci6n de las Observan-
cias de Hospital, paso importante, no ha anadido nada, puesto que es, inclu-
so, un tbpico el de la romanizacidn de las Observancias,frente a los Fueros .
Precisamente, to que yo hago en mi trabajo sobre los Fueros de Aragdn,
p6gina 94, es corregir el tbpico, en el sentido de que aunque la tdcnica de
los foristas en ese momento sea romanista, sin embargo, el sentido de
las observancias no to es, y no to es, ni puede serlo, porque las Observan-
cias estin insertas en e1 sistema de los Fueros y trabajan para afian~:ar
46stos, cuando ese sistema es «esencialmenten antirromanista. En el indicado
lugar reseno los diversos principios antirromanistas que contienen.
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En el Arag6n barroco, sigue considerandose al Justicia y su
tribunal como interprete de los afuerosn 57, cuando estos, como se
sabe, constituyen la columna principal del ordenamiento . El Jus-
ticia es un 6rgano apopular", a condicidn de que el termino se
entienda adecuada o eideticamente. Es decir, independientemente
de que en la practica, y ello se very en el curso de este trabajo, el
Justicia pueda ser una magistratura tecnificada y al servicio del Rey,
su raz6n de existir reside en su origen hist6rico, y este es «democra-
tico» 68 o <(popular),, en cuanto producto de la voluntad de la co-
munidad activa en ese momento 59, que se manifiesta frente a la
voluntad real, imponiendose .o, al menos, transigiendo . La dife-
rencia con el procedimiento rescriptal es patente, pues hurta la
interpretaci6n al Rey, implicando un sistema pacticio que se opo-

- ne a la formula autoritaria.
No es extrano haya juristas que, como Jacinto Alaman, sosten-

gan que los fueros han adoptado la interpretaci6n procedente del
Derecho romano s0 o que, como el prestigioso Luis Ejea y Tala-
yero, sean favorables a la interpretaci6n anal6gica 6t, pues el
primero es un abogado que tiene que invocar to que beneficia los
intereses concretos de su cliente, y el segundo actda como abogado
patrimonial y, por ende, al servicio del Rey, al que suele perju-

57 . a . . por ser la Corte (del Justicia) la int6rprete de los Fueroso . Iglesia
de S . Pablo contra Lug. del Justicia, pig. 61 .

58 . No hay por que buscarle los tres pies al gato mostrandose excesiva-
mente purista ante la utilizacidn de este termino . El encumbramiento del
Justicia tiene lugar para limitar la autoridad real en beneficio de la comu-
nidad, pueblo o reino, y su designaci6n no recae en un pr6cer, sino en un
hombre de las clases intermedias .

59. El pueblo to constituye en cada momento la comunidad activa, que
puet ser mAs o menos extensa. Pese a encontrarse en situaci6n mAs
desarrollada que la de ningun momcnto anterior, nuestro concepto de upue-
bloD es mis limitada de to que parece, pues grandes masas, pi6nsese en
los menores, no participan en las decisiones y, por tanto, son «masau, pero `3°
no son «pueblon . No tiene nada de particular que en la edad media, sea
aun m'as desproporcionada la relaci6n entre «masan y apueblob .

60 . aY tomando los Fueros la interpretaci6n del derechon . 8 de septiem-
bre de 1686 . CAZ . BB ., ntim . 10, pfig. 14 .

61 . « . . . porque nace de la censura legal de los Consultos, que estienden,
y aumentan segun derecho, la significacion de las palabraso . Ano 1649 .
CAZ . T., nom. 8, pig. 3 . Recurre a Cujaeio .



438 Jescis Lalinde Abadia .

dicar la interpretacion restrictiva de los fueros . No importa el
que opiniones en este, como en otros varios sentidos, y at.m, in-
cluso, el que esa opinion haya podido ser seguida por algun Tri-
bunal, atuique no conozco ningtin caso, pues to que interesa es
que se invoca a titulo excepcional, ya que to que se considera
consagrado es to contrario. El abogado Roa, y bien a su pesar,
tiene que reconocer que los privilegios en Aragon hay que inter-
pretarlos restrictivamente s2, y en el Aragon barroco los testirno-
nios son frecuentes y rotundos . En algunos de los pleitos mas
destacados se considera que no se observan las leyes del reino
cuando se recurre a la mente, sin observarlas literalmente, pues
to demas es introducir subrepticiamente algo que no es razona-
ble, ni legitimo 63, o se rechaza el que el fuero pueda ser limitado
a los efectos civiles, excluyendo los criminales, cuando aquel no
to ha declarado expresamente, pues eso representa it contra el
tenor de la letra 54 . El Dr. Ciria, siguiendo a Molino, defiende que
donde el fuero no distingue, no se puede distinguir, sobre todo, en
Aragon, donde se ha de atender exclusivamente a la letra, sin nin-
guna interpretacion de otro tipo 65, insistiendo en la necesidad de
la interpretacion «a la una» 66 . Tratandose de si la observancia
«Item de consuetudine Regni» que habla de causas criminales pue-

62 . aY suponiendo por cierto, que for Privilcgios en Aragon son do tan
estrecha naturaleza, que deben interpretarse restrictivamente . . .» . Roa, Dis-
cursos Juridicos . BUZ, 1546, 1, pig . 10.

63 . «No se observan las leyes de nuestro Rcyno, con recurrir a la mente,
sino se observan a la letra: Lo demas es introducir nouedades, con capa de
una costumbre que no es razonable, legitima, ni prescriptau . Apdndice ael
pleito del Capitulo de la Iglesia de S. Pablo contra Labadia, pig . 21 .

64. ((Sin que . . . satisfaga . . . que el Fuero se ha de entender cuanto® los
efectos civiles: mas no en los juridicos criminales, porque el Fuero no dis-
tinguid de efectos . . . y seria restrinir el Fuero contra el tenor de la letra . . .

a' Absurdo. tanto por ser materia penal, quanto por ser contra la cartap . Dr.
Vidania en apendice del pleito del Capitulo de San Pablo contra Miguel
Mateo.

65 . ~ . . . y pues el Fuero no distingue, no deben distinguir . . . singularmente
en este Reino, donde solo se ha de atender a la letra sin interpretac16n al-
gunaD . Pleito cit . pags . 16 y 17.

66 . « . . . obligacion de observar ad unguem, las Leyes, y Fueros . . .A . Id . pa-
gina 27 .
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de aplicarse a las civiles, el Dr . Juan Arroniz de Punzano aplica la
maxima de que si el fuero habla generalmente, generalmente es
como debe entenderse 67 . Pedro Antonio Lorfelin tambien testimo-
nia la interpretacion as unaD de la costumbre 68, y si el interds del
cliente le lleva a atenuar la regla del rigor de la letra, con ello no
hace sino confirmar la existencia de esta regla 69 . El Dr. Antonio
Guindeo busca la interpretacidn literal en una «Capitulacibn y
Concordia)> o «cabreo», por la que el Duque de Hijar y el Concejo
general establecen la perdida por el no cultivo, de las tierras conce-
didas para repoblar la villa tras la expulsion de los moriscos 70 . Cla-
ro, que esto no debe conducir a la exageracion, y asi es como hay
que entender la alegacion del Dr. Miguel Claramunte, cuando con-
sidera asercion comt'm en el reino el que es mas repugnante la
restriccion que la extension, pues se refiere a la doctrina del
Justicia relativa a que las palabras enunciadas generalmente no
deben ser interpretadas, sino generalmente, pues la restriccion es
odiosa 71, compatible todo ello con la doctrina de que los fueros
penales son odiosos, y, por ende, de interpretacion restrictive 72, o
la de que en el caso de duda hay que inclinarse a la opinion mis
benigna 73 . Como en el caso de Pedro Antonio Lorfelin, otro gran

67 . CAL Y. 13, pig. 1 . Siguiendo a Molino, Plebano y Portoles, aplica el
«forus generaliter loquens generaliter debet intelligiu .

68 . a . . . constando de la costumbre . . . se ha de observar ad unguemn . Aiio
1680, a favor de la Religion de San Juan en la .Almunia frente al infanzdn
Juan Francisco Gayan de Mazas . CAL P., ndm . 31, peg. 7 .

69 . a . . . la antigua, verdadera y connin practice del Reyno, ha sido no
atender siempre al rigor de la letra, sino a la justicia de la cause, y lega-
lidad de la sospecha. . .D . Aiio 1681 . Incidence de recusacibn, en CAZ . P ., mi-
mero 2, pdgina 9 .

70. La capitulacidn es de 1611, y la alegacibn del Dr . Antonio Guindeo es
de 1659 . CAL P., mim . 42, pAag. 3 .

71 . aY es comun assertion en este Reyno, que haze mayor repugnancia
la restriction, que la extensionD. Ano 1681 . CAZ. BB., num. 10, p6g. 31 . La
doctrine del Justicia que se cite, dice : scum restrictio verbi generalis in ditto
Regno sit odiosa, et contra cartam, et verba generaliter prolata, sin etiam
generaliter intelligenda* .

72 . En «appendixn del pleito de la Iglesia de San Pablo contra Miguel
Mateo, pig . 12 se lee: a . . . los Fueros que imponen pena son odiosos, no se
estienden por identidad de razon, saltim quo ad poenam. . .v .

73 . «Sc deve inclinar aun en el caso de la duda a la opinion mas benig-
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jurists, el abogado fiscal Vicente Hortigas confirms la interprets=
ci6n restrictiva por la via de atenuarla o impedir los excesos, y por
ello cita la opini6n de los doctores de que la restricci6n de un fuero
o estatuto no debe excluir los casos comprendidos en otro fueio
o estatuto del mismo volumen, sino que cads uno de ellos se ha
de interpretar por el otro 74, y es que no hay que olvidar que son
un conjunto .

Independientemente de estos principios generales, o para fa-
cilitar su aplicacibn, la interpretacidn se va sedimentando y
condensando en «reglas forales» o «florales», frecuentemente deno-
minadas «brocardicos», terminologia de indudable origen can6-
nico, a veces, particularizados como «brocardicos forales» para
distinguirlos de los «brocardicos comunes», procedentes del De-
recho romano o del Derecho comun. Constituyen realmente to
que nuestro Cddigo civil actual llama «principios generales del
Derecho», es decir, reglas juridical consagradas por el use y la
doctrina dentro de un sistema, sobre ]as que converge un consenti-
miento colectivo, el cual permite la exclusi6n de discusiones en
ciertos puntos de partida a traves de la mera enunciaci6n de esos
principios . Siendo de diversos tipos, a modo de clasificacion,
puede distinguirse entre 16gicos, interpretativos, eticos, procedi-
mentales, econ6micos y sociales .

De orden lbgico, debe ser la regla foral a la que se refiere Mar-
tin Diaz Altarriba abog4pdo por la ciudad en cuesti6n de licencia
para vender pan en las calles, pues parece que, frente a la Seo que
pretende la venta de pan, to que invoca es que el t6rmino general
no ampara los casos particulares 75 . Al mismo orden corresponde

ns y que favorece a la apelaci6n» . D . Felix Cossin de Arbeloa en 1686 . CAZ . X
(819), m1m . 25, pag. 32 .

74 . a . . . por restrinida, o limitadamente que hable un Fuero, o un Esta-
tuto, no se entiende excluyr los casos en que otro Estatuto del mismo volu-
men, o en otro Fuero comprehendidos, sino que se ha de interpretar el un
Estatuto, y el un Fuero por el otro, ut iura iuribus concordetur, et euitetur
repugnantia= . Conticnda con los Diputados del Reino h . 1632 . CAZ . Q ., nu-
mero 43, pig. 26.

75 . « . . . regla foral, quod apprehenso termino non censentur apprehensae
haereditates particulariumn . CAZ . Q ., mum. 51, pAg . 1 .
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la reprobacion de todos los absurdos 7s, y el principio de congruen-
cia del juicio, que debe acabar de la misma manera que ha em-
pezado 77 . Al mismo orden corresponde las consideraciones ma-
nifestadas por Gregorio Xulve o Julve, «iunior», en el sentido de
que «las palabras afirmativas no tienen fuerza de universales, sino
se les junta diccion universal que to comprehenda todo, pero
las negativas la tienen por si, «ex proprietate sermonis» y assi nada
excluyen» 78.

A los interpretativos ya se ha hecho referencia amplia anterior-
mente. Cabe solo anadir alguno, como el de que el estatuto nuevo
redactado en tdrminos generales, se distingue y define por los an-
tiguos 79 . Casi conjuntamente se pueden tratar los procedimentales,
como el de que en Aragon los testigos no se admiten frente a los
instrumentos a escrituras 80, y el que no probando el actor, se ha
de absolver el reo 91, aunque este sea mas bien un «brocardico
comitn». Tambien se incluye aqui las reglas relativas a la congruen-
cia del procedimiento, concepto distinto del de la congruencia
del juicio, y en virtud del cual, to que se niega y se prohibe
por un camino, no debe concederse por otro 82, o las partes no
pueden apartarse y desistir de to que aprobaron en un proceso $3 .

76 . Defensa del Lugarteniente de Justicia Miguel Mateo contra la Iglesia
de San Pablo, pig . 24.

77 . «de Fuero deue acabarse el juizio de aquel modo, con el qual se
enpiega . F . unic . tit . quod in factis usurarumn .

78 . Ano 1667 . CAZ . P ., mim . 54, p6ag . 9 .
79 . ((Et statutum novum generaliter loquens per vetera distinguitur, et

declaraturp . CAZ . BB., mim . 10, pig . Lo invoca Jacinto Alaman, siguiendo
a Suelves .

80. «testes contra instrumentum, non admitti in Aragonia* . Lo invoca
el Dr . Lamberto Antonio de Vidania en 1665, aunque dandole la vuelta .
CAL P ., num . 13, pig . 9.

81 . «Actore non probante, reus absolvendus» . BUZ . t . 1541, mim . 11, pa-
gina 5 .

82 . «que to que se niega, y se prohibe por un camino, no deue conce .
derse por otrop. F. 2 de reivind . y Observ . de consue . Regni 8, tit . de citation .

83 a . . .las partes en Arag6n no pueden apartarse, ni desistir de to que
enantaron, y aprobaron en processou . Esto en Molino, pero el doctor Jose
Francisco Arpayon Torres dice que Suelves, Bardaxi y Sesse to entienden
como separarse sencillamente, y no ((con verificacidn legitima de contener
error. CAZ . BB . num. 35, pAag . 7 .
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Procedimental es la reprobacion de la sospecha no basada en docu-
mentos 84 o la presuncibn de legitimidad- en los instrumentos 85 .

Una regla dtica es la del uprivilegio de la piedad», que conduce
a no presumir el fraude en las donaciones cuantiosas cuando son
en favor de causas pias 84, de origen comun. Propiamente «foraln o
«vulgaro es el brocardico curioso, y de sabiduria popular, de que la
ausencia entibia el amor, por to que la de los maridos hace impitdi-
cas a sus mujeres 87 . Como «regla elemental Foral» de caracter
econbmico hay que conceptuar la libertad de comercio, establecida
en el Privilegio General 88 . De caracter social es la de que la infan-
zonia se transmite, tanto por la via legitima, como por la ilegitima s3,
o la de que el Rey no puede entrometerse en las relaciones entre
senor y vasallo 90 .

Un grupo especial de reglas forales to constituye el de las
reglas antirromanistas . Son enunciadas orgullosamente, como
muestra de la independencia del ordenamiento aragonds . Es in-
dudable que delatan una intensa influencia romanista, pues no se
ataca sino to que se considera un peligro real, y es que nadie
podra defender que el ordenamiento aragones haya sido inmune
al Derecho comdn. Ningfin ordenamiento hispanico, y aitn, europeo,

84. « . . . en nuestro Reyno no tienen lugar conjeturas no instrumentalesn .
Pedro Antonio Lorfelin en CAZ . X (819), min. 6, pdg. 25 .

85 . a . . .los instrumentos siempre se han de juzgar legitimosD . CAZ. X
(819), mim . 18, p'ag. 8 .

86. « . . .las donaciones inmensae quantitatis, son legitimas favore piae
causaep . Loc . cit .

87. «Es brocardico vulgar que la ausencia entibia el amor, y adereciendo
a e1, Tiraquello . . . anade que la de los maridos facit impudicas uxoresn .
D . Jacinto Alaman, 8 de septiembre de 1686, impugnando el brocardo en
caso de adulterio . CAZ. BB, mim . 10, p6g . 11 .

88. Asi la califican Tris y los otros representantes de los estamentos en
cl Discurso citado . CAZ . V, mim . 21, pig . 7.

89. « . . . omnis homo descendens ex linea militari, infantio est ; sive sit
legitimus, sive illegitimusA . Pleito de inventario de bienes de doiia Iiiiga
Royo . BUZ, t . 1541, mim. 11, fol . 18.

90. a . . . la regla floral de que el Rey no se pueda entrometer, no se deue
atender pendiendo el pleyto . . .D, dice e1 Dr. Iusepe de Sess6, lugarteniente
del Justicia, defendi6ndose del Conde de Sastago, afirmando tambien que
el que tiene viudedad sobre vasallos no puede maltratar .
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ha escapado a la influencia del Derecho comun, incluyendo el sis-
tema anglosaj6n, to que no obsta para que el grado de influencia
sea tan diverso que haya que padecer de ceguera conceptual para
no distinguir entre unos y otros. Regla foral antirromanista es la
de que no hay mero o mixto imperio, al que se califica de aimperio
libre» o amano real», y al que, equivocadamente, se le identifica con
el «Fuero de arbitrion castellano de la 6poca condal91, es decir, el
«fuero de albedrio». Es equivocado, porque el afuero de albedrio»
castellano, que reaparecera en el Derecho foral vasco, es, precisa-
mente, de base popular, y no tiene nada que ver, sino antes al
contrario, es el opuesto al mero y mixto imperio, de corte regalista
y autoritario. El t6rmino «albedrio», vertido como «arbitrio» o
aarbitrario», ha desorientado a los aragoneses del Barroco, empe-
nados en una tradici6n liberal y democratica de su odenamiento
frente a otros sistemas hispanicos, en especial, el castellano, y les
ha hecho desbarrar en to hist6rico, como tantas otras veces les ha
ocurrido.

En la misma linea de la regla foral anterior, en cuanto antirre-
galista, se encuentra la que niega que los privilegios puedan per-
derse por el desuso o por el use contrario 92 . De caracter mas
t6cnico es la que niega la excepci6n del dinero no pagado 93, que,
como se sabe, es un principio eminentemente romanista, y con
mayor carga politica son las de que en Arag6n no se reconoce la

91 . a . . . esto es Impcrio libre, y sin rienda de las leyes, Ilamado mano
Real, segun que tuuo su vigor en Espaiia antes del establecimiento de sus
leyes, y se llamaua Fuero de arbitrio del qual haze mencion el senor Rey
D . Alonso de Castilla y otrosn. Dr . Panzano a favor de la Iglesia del Pilar
contra Lugarteniente del Justicia Labalsa, pig . 173 .

92 . a . . . aquellos (los Privilegios), ni se pierden por el no uso, ni por el
contrario uso, a diferencia del derecho comuno . BUZ . Alegaciones . t . 54,
mum . 2 . Sin embargo, ahi no se observa en base a Jasson . Por su parte,
Antonio Abadia y Josb Urquia en 1760, loc. cit ., mim . 17, pag . 13, afirman :
acomun axioma de Aragon, de que el Privilegio, ni se pierde por el no uso,
ni por el use contrario, a diferencia del derecho comunD.

93 . El anon habemus excepcionem non numeratae pecuniae» to invoca
Pedro Antonio Lorfelin en 1686, CAL X (819), n6m . 1, pag . 5, en base a Ob-
servancias y Molino, Portolbs, Casanate, Suelves, Cuenca, Jos¬ de Niiio y
Bardaxi . Reconoce que en alguna de estas doctrinas se refiere al que ha
recibido el dinero o renunciado a la excepcibn, pero no a los demAs .
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imposibilidad de derecho 94 0 la de la liberacion de las limitaciones
romanistas por to que se refiere a la sucesion testamentaria o «ab
intestato» 9s .

Existiendo otras reglas forales antirromanistas que no parecen
citarse, como la relativa a la ausencia de patria potestad, por ejem-
plo, las que siempre tienen gran relieve son las que hacen referen-
cia a las garantias procesopenales, concretadas en Aragon por una
preferencia decidida hacia el sistema acusatorio, con repudio del
sistema inquisitivo, salvo casos excepcionales . En Aragon no hav
lugar para la sospecha que no esta basada en documentos 36, y to
que es mas, la propia sospecha o duda, en cuanto todo ha de hacerse
a instancia de parte legitima, sin que haya iniciativa real 97, y sin
que haya oficio noble de juez, sino exclusivamente mercenario,
que sirve a la accion promovida, ya que todo ha de hacerse a
instancia de parte legitima 98, o, dicho de otro modo, no existe en
Aragon el oficio de juez 99, no permitiendose acusar o litigar sino

94 . El Dr. Francisco Jubillar, en un problema de capitulaciones matri-
moniales, no estda de acuerdo en quc se cite a Sessc en cuanto a no pro-
ceder el astandumv (quando contiene cosa impossible, d contra naturalezan,
aporque se respondc, que en el Reyno no se da impossible de drecho, y to
reconocib mudando el dictamen el mismo senor Sesse decis . 244, mum. 32,
y decis . 251, n6m. 1 y 2. CAZ . P . n6m . 11, pig . 12 .

95 . « . . . regla floral, que permite en Aragon la succession testamentaria,
e intestada, sin embargo de las disposiciones de derecho comun, que prohi-
benA . Dr . Josd Francisco Arpayon Torres en 1687, CAZ . BB . mum . 36, pAag. 3 .
Cita tambidn a Pichardo, que se refiere expresamente al caso aragones .

96 . Lo enuncia Pedro Antonio Lorfelin, CAZ. X (819), mim. 6, pdg. 25 :

«en nuestro Reyno no tienen lugar conjeturas no instrumentales,.

97. En 1669, el Dr. Josef Esmir y Casanate dice : d . . . y en Aragon carece
de duda, ex vulg . Regul . Quod omnia debent fieri ad instantiam partis
legitima, et quod non habemus clamum de manu Domini Regiso . CAZ. BB .
n6m . 50, ping. 6 .

98 . Segun el Dr. Francisco Cepera, en 1668, CAZ. P . n6m. 56, pfig . 8 :
a . . . non habemus officium ludicis nobile, sed tantummodo, mercenarium,
quod deservit actioni intentatae, quia de foro in Aragonia, omnia debent
fieri ad instantiam partis legitim6, cuius principaliter interest . . .* .

99 . aPorque en Aragon no tenemos oficio de juez=, dice el Dr. Juan
Francisco Romeo . CAL Q. n6m . 17, pig. 4 . Felipe Cazo, en 1634, CAZ . Q .
mim . 47, pAag . 28 dice tambi~n : a . . . la regla de fuero que non habemus
officium iudicis " .
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a aqu6l que es principalmente interesado loo. Es este uno de los
puntos mas destacables del ordenamiento aragones, perjudicado
por la brillantez del derecho de manifestaci6n, que, por otra parte,
es totalmente congruente con 6l . Es muy importante la proteccion
del Justicia frente a la posible arbitrariedad del Juez, pero ello no
es sino una consecuencia de que el ordenamiento aragon6s rechaza
el oficio de Juez, en el sentido del juez anoblen, y no acepta en todo
caso, sino el juez «mercenarion, es decir, el que carece de imperio
y esta sometido a las partes, adscribi6ndose con ello al sistema
acusatorio, frente al proceso castellano, adscrito desde la Baja
Edad Media al procedimiento inquisitivo, que no abandona pese a
sus impurezas, existentes, por otra parte, en todo sistema lot.

El «brocardico foral» o ((vulgar)) mas famoso es, sin duda algu-
na, el conocido actualmente como astandum est chartae» 102, reco-
gido en el Apendice foral de 1926 en forma restrictiva 103, y en
forma mas amplia en la Compilacion del Derecho civil especial de
Aragon 104. Su exito es probable que en parte proceda de su vague-
dad, to que le hace invocable en casi todo asunto, sin que, por otra
parte, resulte comprometido el alegarlo . Los «foristaso, primero, y
los «foralistasr, despu6s, no se han esforzado tampoco en acl.a-
rarlo 10s, y dudo que haya jurisprudencia que se asiente esencial-
mente en su aplicacibn . Dentro de la tipologia intentada an-
teriormente, se trata de un «brocardico foral» o avulgarn de

100. a . . . pues es regla foral y ordinaria, que nunca se admite acusar,
ni litigar, sino aquel que es principalmente interesadon . Dr . D . Luis Casa-
nate, en CAZ . Q. num. 40, pi£g . 1 .

101 . Advierto el peligro que encierra inutilizar categorias por el pro-
cedimiento de calificar de amixtoa a un sistema que, simplemente, no haga
nada mas que ofrecer impurezas .

102 . La atribucibn de «brocardico foral=, y con base en el =equo vul-
neratoD, puede verse en el pleito del Cabildo de San Pablo contra el Lug . de
Justicia Labadia, pig . 9.

103 . Vid . el art . 59 del Ap6ndice foral, referido exclusivamente al r6gi-
men econbmico matrimonial .

104 . En la Compilacibn se ha recogido dentro del tit . preliminar, art. 3 .
105 . En mi Iniciacidn hist6rica al Derecho espanol, Ed. Ariel, 2' ed ., Bar- .

celona, 1978, paragr . 204, he sido el primero en sugerir una evolucibn, opi-
ni6n sobre la que nadie se ha pronunciado .
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naturaleza interpretativa y antirromanista, extremo este taltimo en
donde, probablemente, reside su verdadera importancia, aunque
esto pase inadvertido para la gran mayoria de los que to invocarn,
si bien tambien es posible que no todos dejen de intuirlo .

En el Barroco aragones, el (brocArdico)> de referencia es cono-
cido tambien con la expresi6n latina de «standum est chartae» los

pero no es esta la unica forma, ni, incluso, la m'as frecuente, pues
la forma verbal se sustituye por la nominal, haciendo estatus
Chartae», que es debidamente declinada 107, y vertida al romance,
en la forma de aestatuto de la carta» 108, como tambitsn es vertida
la forma verbal, que hace Kestar a la carta» 1m y «estar a la letra» 11o,
o se crean formas combinadas como «Estatuto de estar a la car-
tao ill y vestatuto de estar a la letra» 112 0 «estatuto y fuero gene-

' ral» 113 . Sin embargo, no es indiferente el use de esta nomencla-

106 . Asi, Pedro Antonio Lorfelin en 1686, CAZ. X (819), pig. 2, principia
distinguiendo la minuta del notario, donde se sustancia brevemente, y que
se llama «matriz, ceterado, bastardelo, abreviatura o original filcia*; el
«protocolon, «manual de escritura* o eextensoD, y el «auto sacado en forman,
ainstrumentoD o aexemploD que se entrega a las partes . Sigue la Observan-
cia 24 nde fide instru .», segin la cual aunque eI instrumento no se encuentre
ain notulis, seu prothocollis= no es por ello falso si el notario testifica su
existencia uQuia de Foro standum est chartae : recurrendum est ergo contra
dictum instrumentum ad alia Fori remediav .

107. Asi, Josh de Urquia, en 1764, BUZ. t . 54, n6m. 25, pig. 9, se apoya
en Sess6, decis. 231, n6ms. 13 y 14: =Ut sic resultet Testamenti factionem
alteri Comiti posse, maxim6 ubi status Chartae, quo casu omnis juris scru-
pulosa observantia, per Chartam rejicitur, dummodb non sit impossibile h
natura, vel contra jus divinum, possumus quidquid volumus, quia statu
Carthae» .

108. Asi, en Arpay6n el aiio 1688 . CAZ. BB. n6m. 38, pag . 3 .
109. Asi, en la defensa propia que el lugarteniente de Justicia Miguel

Mateo realiza frente a la Iglesia de S . Pablo, pAag . 25, y en la alegaci6n del
Dr . Panzano a favor de la Iglesia do S . Pablo contra el Lugarteniente de
Justicia Labalsa, pigs . 22-24 .

". 110 . Asi, en appendix de Iglesia de S . Pablo contra Miguel Mateo, pag . 11 .
111 . Asi, en la alegaci6n de la Iglesia de S. Pablo contra Lugarteniente

de Justicia, pigs . 53-54 .
112 . Id ., id ., pig . 21 . .
113 . Asi, por el Dr . Ger6nimo Ardid, en 1630 a favor de los Diputados

" frente al Virrey . CAZ . Q . niun . 26, pAg. 31 .
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tura, pues, como se dira, especialmente (cestar a la cartaD y aestar
a la letra)> representan dos posiciones antit6ticas.

En principio, el astandum est chartaeD admite dos acepciones :
a) la objetiva o normativa; y b) la subjetiva e individualista . La
primera puede decirse que es popular, antierudita, literal y restric-
tiva . uEstar a la cartan significa ajustarse estrictamente a to que se
contiene en el fuero, que es propiamente la ((carta)), sin apartarse
nunca de 61 . Hay que advertir que es una concepci6n objetiva por
comparaci6n con la que le va a suceder, ya que en principio tam-
poco ella to es, pues el fuero no es la ley, es decir, la norma del
rey, sino el privilegio arrebatado o negociado con el rey, si bien
este privilegio no to es para un s61o individuo, sino para un con-
junto de ellos, que es la comunidad integrante del reino. ,Estar a la
carta» significa salvaguardar el fuero de cualquier interpretaci6n
sutil de jurista que pueda perjudicarlo o empeorarlo . El fuero no
to han hecho los juristas, sino el pueblo o comunidad, que to
interpreta popular y no t6cnicamente . Sus palabras tienen el valor
que les confiere el hombre medio, que no es perito y que huye de
serlo, porque teme la astucia del jurista. Es to que signific6 CI
«fuero de albedrio», que los aragoneses del siglo xvii equivocan, y
que en el Fuero General de Vizcaya se condensa cuando se dice que
6ste es «mas de rigor, que de sotileza». El fuero hay que entenderlo
.como to entiende el hombre del pueblo, que llama pan al pan y
vino al vino . El «estar a la carta» nace, fundamentalmente, de una
observancia, la «de equo vulnerato», con arreglo a la cual aparece
claro que si el fuero habla de caballo muerto no tiene por qud
referirse al caballo herido . «Estar a la carta» significa interpreta-
ci6n literal, «a una» y, desde luego, restrictiva, todo ello, en relaci6;i
al fuero, concebido como privilegio arancado por el reino al rey por.
la fuerza o por la persuasi6n 114 .

La concepci6n objetiva del «standurn est chartae» no ha desapa-
recido en el siglo xvii, y es defendida en diversas ocasiones, como
se very a continuaci6n . En Arag6n, la aprehensidn no reportada no
permite su provisi6n o ejecucidn, como el legitimado por subsi-

114. Esta concepci6n es la que represents el nacionalismo vasco en el
momento actual, y el que ha representado en otras ocasiones el naciona-
lismo catalian y que puede volver a representar en cualquier momento.

31
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guiente matrimonio no participa en la sucesi6n, y ello porque en
ambos casos hay fueros que han de ser interpretados conforme
estrictamente a to que han dicho 11s. La interpretaci6n estricta de
un fuero impide el juicio por mera sospecha 1"s . En caso de un
testamento, la restriccidn que impone la doctrina de Bardaxi en
cuanto a las palabras, del Fuero general, da lugar a que no se admita
por el principio de estar a la carta 117. Por esta interpretacidn, se
admite el cardcter universal del derecho de viudedad en un pro-
ceso de ejecuci6n testamentaria 118 y por ello, se rechaza to tdcito
o no determinado expresamente l19 . Los juristas enuncian bien la
doctrina general, diciendo que las reglas forales no permiten la
interpretaci6n extensiva de los fueros, sino que antes bien se ha
de estar a la carta 120, o que la eficacia del estatuto de la carta

115 . « . . . donde aviendo lei que se aya de estar a la carta, diziendo el
Fuero, que no reportada la Aprehension, sea como sino hubiera sido pro-
veida, ni executada, se deve guardar a la letra, y no cabe la interpretacion . . .
siendo el exemplo el legitimado por el subsiguiente matrimonio, que no
sucede en Aragon, por el Estatuto de estar a la carta, y sucediera en otra
parte donde no huviera tat lei, de otra suerte no se estuviera a la tetra
del Fuero» . Loc . cit ., en nota 111 .

116. « . . . en Aragon, las causas de las sospechas, estan declaradas por Fue-
ro, con que no ay extension por el Estatuto de estar a la tetra . . . D . Loc . cit .
en nota 112 .

117 . «Demas que Bardaxi restrine las palabras generates del Fuero, quod
in Regno non admittitur, porque se ha de estar a la carta . . .* . D . Jaime
Aznarez, 1 . V . D . y liber. Art . Magister, sobre testamento de Maria de Gurrea .
CAZ. VV . mim . 43 .

118. a. . . porque en nuestro Reyno tiene todo to dicho la mayor ponde-
racion, porque deviendose estar a la tetra, segun su sentido natural, y Gra-
matical, como advierten los Practicos. . .o, dice el Dr. Miguel Claramunte en
1661, CAZ. BB . m1m. 33, ping . 31, refiriendose al «standump y anadiendo que
asi to hizo el Justicia en un proceso de ejecuci6n testamentaria de 1679 .
donde se acepta un derecho de viudedad sobre todos los bienes, acuius pacti
vis et potestas in nostro Regno, vi et potestati statuti de stando Cartae,
apta est comprehendere, tAm sedentia, quAm mobiliaD .

119. aFuera de que en este Reyno, como solamente se atiende a la literal
expression de la carta, nec taciturn habemus . . .A . Pedro Antonio Lorfelin
en 1689 . CAZ. Q . num . 35, pdg. 15 . Por su parte los DD . F61ix Baltasar Cossin
de Arbeloa y Juan Francisco Bigo en 1676, CAZ. P . num . 59, pig. 5, dicen:
aY aunque es brocardico comun, que en Aragon no habemus taciturn, y
que se ha de estar a la tetra. . . u .

120 . aEstas reglas deven observarse mas estrechamente en Aragon, por



Vida judicial y administrativa en el Arag6n Barroco 444

consiste en que se ha de estar a to que materialmente esta escrito
y se ve con los propios ojos, en lugar de permitirse conjeturrs 121 .
No es facil superar to que se lee en una de las alegaciones, en la
que, tras afirmar que los aragoneses no quisieron sujetarse al arbi-
trio de los magistrados o de la plebe, sino s61o a «las leyes promul-
gadas por juizio de todo el pueblo», se dice : «Y assi nuestros Ma-
yores, para que a los Magistrados no les quedase puerta alguna
al arbitrio obseruaron . . . el que hubiesse de estar a la Carta, con
precisa obligaci6n de juzgar segttn to escrito en esta . . . De tal sue:-
te que la estabilidad de los Fueros consiste, en no poderse desviar
de su disposici6n, ni attn con pretexto de honestidad, o equidad;
porque muchas vezes nos enganamos, ya socolor de raz6n de hones-
tidad, ya de misericordia, y ya del cumplimiento de .la fe que pidP
su obseruancia» 12a,

Frente a la concepci6n objetiva se ha alzado, no se desde cuan-
do, una concepci6n subjetiva, en la que la «cartan no es e1 fuero
o privilegio de la comunidad, sino el instrumento o documento a
trav6s del cual se manifiesta la voluntad de uno o varios de los
individuos de esa comunidad 123. Esta posici6n, que parece ser es
la que ha triunfado en nuestros dias, se encuentra tambien pro-
fusamente en el siglo xvit, aunque entonces no triunfe claramente
sobre la anterior . Dentro de ella, a su vez, cabe distinguir dos
posturas, una de ellas, intelectualista y extensiva, en la que el ins-

ser tantas Ias que no permiten extension en nuestros Fueros antes bien
tenazmente se ha de estar a la carta, como not6 el Senor Ramirez . . .D. Loc . cit .
en primer lugar en nota 109.

121 . « . . . nuestro Estatuto, o Ley de estar a la Carta . . . cuya eficacia con-
siste, en que se estis a to que materialmente se lee escrito, y como se dize, o
a to que se v6 con los ojos corporales, y no con conjeturas, o discursos. . .» .
Dr . Panzano a favor Iglesia del Pilar contra Labalsa, pag . 103 .

122. Loc . cit. pags . 173-174 .
123 . A ello se refiere el Dr . Panzano en alegaci6n a favor Iglesia de

S . Pablo contra Labalsa, pigs . 22-24 . Encuentran el precepto como primer
fuero en el aForus unicus de confessisn, de 1247; Forus la antigua de testa-
mentis, observ . de equo vulnerato, Obs . Item Iudex 16, de fide'instrumento-
rum, Obs . Item sciendum 13 de rerum testatione, Obseruant . Item exceptio
24, de probatio nibus fac. cum ChartaD . Dicen aque en todas las cosas se
ha de estar a la carts : Esto es a la Escritura publics, si no es que con-
tenga algo, que sea imposible el hazerse, o que sea contra drecho natural* .
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trumento no es sino la manifestacibn grafica de la voluntad, triun-
fandb esta en el supuesto de divergencia, y otra, de naturaleza
formalista, segim la cual to que prima es to declarado, implicando
una especie de responsabilidad social del que no ha sabido o que-
rido declarar su verdadera voluntad, que le conduce a tener que
pasar por to que ha dicho, y solo por to que ha dicho, dando lugar,
por tanto, a una interpretacibn restrictiva, que recuerda la con-
cepci6n objetiva . Estas dos posturas se caracterizan por conferir
distinta nomenclatura al apotegma, pues la primera habla de
«estar a la carta», mientras la segunda habla de «estar a la letra»,
con influjo romanista de aquella, y mis rasgos de indigenismo
en 6sta.

La postura voluntarista aparece expresada por el Dr . Labalsa,
de cuya doctrina se desprende que ocartas» pueden ser sentencia3,
letras executoriales y requerimientos, y segttn el cual «no solo . . .
comprehende to que en ella con la corporal vista se lee, sino tam-
bien to que virtualmente abraqa, aunque no se lea con los ojos
corpdreos, y to que viene por necesaria consequencia . . . y aunque
todo es Carta, pero no todo es bueno para que se termine en una
Firma. . .» 124 . Dentro de la linea se encuentra la doctrina de que
en Aragdn no existen propiamente clausulas de estilo, en el sentido
de que todos las clausulas y disposiciones se atribuyen a las par-
tes, y ninguna a los notarios 125. El ataque a la posicion formalista
to desarrolla el Dr . Arpayon, cuando defiende que el precepto no
es el de estar a la letra, sino el de estar a la carta y recurre a la
doctrina de que la mente esta con la carta en la misma relacibn
que el alma intelectiva al cuerpo organico, no pudiendo regir la letra
de los estatutos y decretos sin la mente o intelecto'16, to que no le

124 . ~Labalsa contra Iglesia del Pilar, pSgs . 68-69.
125 . aY en Aragon debilissimo, por razon de que todas las clausulas y

disposiciones se atribuyen a ]as partes, y ninguna a los Notarios= . Dr . Pastor
a favor hermanos Santa Cruz en testamento de Jerhnimo de Luna . CAZ . Y,
nium . 2, pAag . 44.

126 . a . . . pbrque el precepto no es estar a la letra, sino de estar a la carta,
como dize la obseruan, item iudez. de fide instrum . ibi : Item iudex debet
stare semper, et iudicare ad chartam, et secundum quod in ea continetur . . .D.
Citando aconsiliaD declara: =mens se habet ad chartam, sicut anima inte-
llectiua ad corpus organicum . . . non potest vigere litera statorum et decre-
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impide defender to contrario en otro caso, pues entonces para 61
el estatuto de la carta to que prescribe es la interpretaci6n literal,
y ello aunque sea en perjuicio de los pobres 127 . El Dr. Francisco
Jubiilar es el que defiende con ardor la interpretaci6n extensiva
en base al estar a la carta, en tanto considera que la interpretaci6n
restrictiva es la mas odiosa para el fuero que prescribe esa regla 12",
no estando de acuerdo en que se cite a Sess6 para que no proceda
el «standum est chartae» cuando se contiene algo imposible o
contra naturaleza 129, en to que va mas ally de Juan Antonio Piedra-
fita y Albis, para quien el estatuto de estar a la carta se detiene
ante to que sea contra el derecho natural o divino, y ante to impo-
sible 130, al que seguira Jose de Urquia en el siglo siguiente 131, quien
junto con Manuel Vicente Aramburu admite la interpretaci6n «pa-
siva», en el sentido de interpretaci6n extensiva 132.

torum sine mente, intellectu . . .n . Pleito sobre las baronias de Sigues . CAZ . Y,
n6m . 5, pig . 5 .

127 . «Senaladamente en nuestro Reyno por el estatuto de la carta, que
tine la interpretation h la letra, y propriedad de las palabras . . . aunque sea
d perjuizio de los pobres . . .~ . Loc . tit . en nota 108. Litiga frente al Hospital
de Nuestra Senora do Misericordia .

128 . «En particular en este Reyno, que se deuen entender las clausulas,
y pactos de las partes con toda su comprehension, no restrinendo la letra,
y carta, por ser la interpretation restrictiua, la mas odiosa al Fuero, que
mandase este a la Carta, como ordinariamente to ponderan los Practicos . . .V .
Ano 1673 . CAZ. P . i11. 11, prigs . 45 .

129 . Vid . nota 94 .
130 . « . . . estatuto de estar a la carta, segun el qual devc observarse qual-

quiere pacto, como no sea contra el drecho natural, o divino, vel no con-
tineat quid impossibileD . Ano 1676 . CAZ . P. nihn . 60, pig . 10 .

131 . «Es bien sabido, que por las disposiciones de Fuero vale todo pacto,
que no se oponga a las buenas costumbres, derecho divino, o natural" .
BUZ. t. 54, m1m. 25, pig. 5. Se apoya en Molino-Portol6s en el vocablo
«pacto», y en las observancias ade fide instrumb, y ode equo vulneraton.
En pig. 9 dice : a. . . haviendo sido absoluto, y sin limitation el poder. . . pues
se 1e cometid rigurosamente la testamentifaccion, mayormente en Aragon
en donde estamos a la Carta, en cuyo caso se quita toda la observation
escrupulosa, y como no sea imposible X natura, 6 contra el derecho divino
podemos todo to que quer8mosD . Vid . tambi6n nota 107 . -

132 . uPues ahora : siendo como es identica la disposition de nuestra ob-
servancia, con la del Derecho, y siendo, como es cierto, que no obstante el
standum est Cartae de nuestras Leyes Municipales, admiten estas la inter-
pretacion passiva de Derecho . . .v . BUZ . Alegaciones, t . 54, n6m . 2, prig . 36 . P
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La posicion formalista utiliza como nomenclatura expresiva la
de «estar a la letra» 133. Diego de Morlanes considera que no se
es privado de los bienes donados por cualquier ingratitud, pues al
haberse de estar a la carta, la revocacidn por injuria no esti conte-
nida en ella 134. Pedro Antonio Lorfelin, aunque mas bien dentro de
una concepcidn objetiva, excluye la prueba con cartas o juramentos
amparados en una observancia, porque esta no se refiere expresa-
mente a la anon numeratae pecuniao, cuando esta no tiene lugar en
Aragon ' por otra observancia 135. Este mismo jurista defiende to
constatado en un documento, aunque ello no se encuentre pro-
tocolizado, y ello porque hay otros remedios para probarlo 136 .
Juan Antonio de Costas, del que no consta sea jurista, afirma
que no se puede entender dejada la propiedad cuando se habla
de usufructo 137, coincidiendo con el Dr . Raimundo de Soria, para
el que el usufructo ha de entenderse en su significacidn formal,
sin poder apartarse de ello por la via de la conjetura 138 . El
Dr . Francisco Cepera, siguiendo a Casanate, insiste en que los
jueces no pueden determinar las causas por conjeturas y albedrio,
y que «carta» y oletrao es to que se ve corporalmente y por los
ojos, y no, to que se percibe intelectualmente 139. En el siglo si-

133 . « . . . en Aragon se ha de estar a la letra. . . y esta doctrina es verdad,
como de ello no resulta imposible de drecho ; y assi se est5 al pacto ; aunque
sea contra to dispuesto por drechob . Appendix de Iglesia de San Pablo contra
Miguel Mateo, pig . 21 .

134. «. . . ubi (en, Aragbn) ex quacumque ingratitudine non priuatur quis
bonis sibi donatis, quia standum est cartae, et in ea non continetur, ob
earn injuriam revocatio. . .D . Causa de la Baronia de Antillon . CAZ. Y, num. 7,
pdg. 23 .

135 . En proceso de Gaspar de Segovia sobre aprehensidn . CAZ . X (819),
num. 1, pdag. 4 .

136. Vid . nota 106 .
137 . a . . . y en Aragon que cartae standum est, Obseru . I de 1 . Aquilia,

y no ay mente conjecturada, debaxo de usufructo, no podemos entender
estar dexada la propriedadD . CAZ . VV . num . 14, pig . 6.

138 . aDe carta, y letra se dize, illud quod corporeis, oculis videtur, et
legitur, et non quod intellectu percipiturD. CAZ. P. mim. 56, p6ag. 24 .

139. aY pues en Aragon hemos de estar a la carta, obser . I de equo
vulnerato obser. Item Iudex de fide instrument . Las disposiciones forales
nos obligan a tomar la palabra usufructo por el formal de su propria signi-

a ficacion, sin podernos apartar delta propriedad por ser conjectural, sino
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guiente, es decir, en el XVIII, los doctores Jose Salvador de Alfranca
y Manuel Bellosta se pronuncian contra toda extensi6n en los con-
tratos [4o.

La Compilacion acierta frente al Ap6ndice al no limitar el astan-
dum est chartae» al regimen economico-matrimonial, pues, comp
se ha visto, se trata de una «regla foraln, «brocArdico vulgar», de
naturaleza interpretativa, que, por tanto, se extiende a todo el or-
denamiento, y ya se habra observado en las lineas anteriores . Desde
luego tiene amplia aplicacion en las aclausulas, y pactos de las
partes», como dice el Dr . Jubillar la', una de cuyas consecuencias
se desarrolla en el tcrreno de la donacidn universal 142, pero donde
tiene tambien un amplio juego es en el Derecho de sucesiones, ale-
gandolo el Dr . Pastor en favor de una clausula codicilar a favor de
los hermanos Santa Cruz en testamento de Jeronimo de Luna 14s,

y en cuesti6n relativa al mayorazgo de la baronia de Sigues 144 ; se
alega en contienda de don Dionisio Munoz contra el Dean de la
Seo por fideicomiso 14s, y en la misma materia y por Luis de Casa-
nate en favor del Conde de Luna 146, to aplica el Dr. Josh Francisco
Arpayon Torres a la observancia del testamento 147. Como ya se

con gransissima dificultad- . En revocaci6n de apellido de aprehensidn . CAL
VV . m1m . 13, pag . 7 .

140 . En supuesto de viudedad, en que se pretende que al Marques de Her-
mosilla, viudo de D' Joaquina Jimenez de Urrea, s61o le pertenezca por su
viudedad la sexta parte de los bienes vinculados, se indica, entre otras
cosas : a . . . Que en los contratos no se admite extensidn alguna ; y final-
mente, que en Aragon ester prohibida por el Estatuto de la Carta)) . BUZ .
Aleg . var . 8 . Aragdn, pag. 24 .

141 . Vid . nota 128 .
142 . Vid . ultima parte de la nota 129 .
143 . Vid . nota 125 .
144. El Dr . Arpay6n con referencia a mayorazgo de la baronia de Sigues

Dice : «Y esto procede mucho mejor en este Reyno, en donde por ley precisa o
se ha de estar a la carta . . .» . CAZ . Y. m1m . 5, pig . 4.

145 . «Y esto tiene mas lugar en el Reyno, pues la carta obliga a que se
guarde cl orden . . .u . CAZ . Y . m1m . 19, pag . 274 del tomo .

146. aQuae Pauli opinio sicut in terminis iuris cessante tractu successiuo
et verior, et receptior cum Cumano . Ita in nostro Regno ubi debet iudicari
ad cartam, est indubitata . . .» . CAZ . Y . mim . 27, pig. 14 .

147 . CAZ . BB . m1m . 36, pag . 4.
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dijo 148, sentencias, tetras ejecutoriales y requerimientos son cartas,
a efectos del brocardico .

6. La reserva hacia el Derecho comun y el Derecho natural
como fuentes supletorias.

Ya se ha visto anteriormente, como una parte de las reglas
forales son antirromanistas . En otro lugar 149, he tratado de aclarar
la consideracion que merece el Derecho comun a traves de las ale-
gaciones en Derecho del siglo xvii, y que es el de un instrumento
tecnico que sirve a los juristas para entenderse, pero que es com-
patible con el repudio de la vigencia del contenido e, incluso,
hasta de las normas interpretativas . «Derecho)> y «ley» se identi-
fican con el Derecho candnico y el Derecho romano, en tanto el
ordenamiento aragon6s, es decir, el de los fueros y observancias,
se considera como xestatuto», «derecho municipal),, aderecho pro-

vincial), o «derecho militar», pero todo ello en el plano intelectual o

erudito, que no impide la exclusion absoluta del Derecho comun

como elemento del sistema positivo aragon6s.
Tambi6n es fuerte la reserva del ordenamiento aragon6s frente

al derecho natural, del que nunca ha formado parte esencialmente.
El derecho supletorio aragones ha residido en el «sentido natural >,
y el sentido natural no tiene nada que. ver con el derecho natural,
pues la identidad se ofrece la adjetivacibn, pero no, en el sustan-
tivo, que, naturalmente, es to fundamental. El sentido naturEll se
introdujo en gran medida para huir de recursos similares al derecho
natural, como era el derecho comun, en to que dste tenia de erudito,
conceptuoso y de sutileza, oponiendole to vulgar, sencillo, popular
y de buena fe . Los eclesiasticos e iusnaturalistas son los que apro-
vechandose de la identidad de calificativo han introducido el dere-
cho natural, al que sittian de la mano de la razdn y del derecho

° comtin . No es casualidad, que el derecho natural se invoque, funda-

148. Vid . nota 124 .
149 . Vid . mi trabajo sobre el derecho comun en el ordenamiento ara-

gonds del siglo xvii publicado en el mim . 2 de la Revista de Historia del
Derecho, de la Universidad de Granada.
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mentalmente, en causas eclesiasticas y por panes eclesiasticas,
como se podra observar en las alegaciones que se citaran. 0

El Derecho natural es invocado por la Iglesia de San Pablo con-
tra el Lugarteniente del Justicia Diez de Aux 'so, y, por cierto, con
argumentos poco juridicos, como el de afirmar que anuestros
Aragoneses no establecieron ley. . . contra . . . las Diuinas, y huma-
nasu, alegato histbrico que, ademas, de no ser comprobable por
to que se refiere a _las adivinasn, estas se arrastran por sus compa-
neras de viaje, ya que el ordenamiento de fueros y observancias
logicamente hubo de contradecir otras leyes humanas. A traves del
Dr . Panzano es la Iglesia del Pilar la que invoca el derecho natural
en pleito contra otro Lugarteniente de Justicia, que es la Balsa, en
materia siempre tan vaga, como es la del «standumest charta», y, so-
bre la base, de anadir al imposible de derecho», negado por muchos
aragoneses, el Derecho natural 151, y aitn asi, rechaza la razdn na-o
tural en los tribunales, reservdndolo, en todo caso, para la creaciorn
del Derecho 162 . Pedro Antonio Lorfelin y Felipe Garcia Serrano
son los maximos defensores del Derecho natural, pero los des-
califica para una consideracion objetiva el que to hagan frente al
Derecho de las Observancias 153 . En la obligacibn de alimentar a
los nietos, que consideran de Derecho natural 154, emparejan a este
con el romano y el canonico o, quiza, la identifican 16s. Es en de-

150. « . . . es la dUensa de derecho natural . . . o . Lo invoca tambien el doctor
Francisco Cepera en 1668, CAZ . P . num . 56, pag . 13 : a . . . es quitar totalmente
la defensa a mi parte (que es de derecho natural) . ..

151 . « . . . si no es que contenga algo que sea imposible el hazerse, o que
sea contra drecho natural . . ., .

152. aPorque lo . . . que pondera de razon natural, estilo de otras prouin-

cias, y otras cosas semejantes, seria. . . para hazer leyes. . . pero no para que

los Tribunales, que deuen juzgar segun las que ay, y no hazerlas, que esso

solo pertenece a la Corte general, la introduzgann . Iglesia de S. Pablo contra
Diez de Aux, pig. 141.

153 . Pretenden que la Observancia 25 De General Privil ., con arreglo a
la doctrina del Regente Sess6, no puede derogar el derecho natural, a que
se opone . Aiio 1689 .

154 . a . . . hallandose el abuelo en su caso, segun drecho, obligado por el
natural, a alimentar a sus nietosv. Pedro Antonio Lorfelin, en 1689. CAL O .
min. 33, pig . 9.

155 . Asi, Lorfelin y Gracia en 1689, CAZ . Z . mim . 7, pAg . 14, en cuanto

0
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fensa del Cabildo de la Iglesia de Sadaba, donde el citado Pedro
Antonio Lorfelin se muestra partidario del Derecho natural y del

° Derecho romano, adoptando una postura erudita y desdenosa con
una postura popular, a la que califica val modo de la serrania» 156,
y, devoto de Vinio 157, siempre empareja el Derecho natural o ((de
naturalezao, con el romano o acivil» 158 .

7. La utilizaci6n complementaria de la jurisprudencia y de
los ordenamientos hispdnicos y frances.

Si utilizara la forma antiesencialista de razonar que caracteriza
actualmente a investigadores de fuera y de dentro del Derecho 169,
no me costaria nada declarar que la jurisprudencia judicial ha sido
fuente del Derecho en Arag6n, el cual, al mismo tiempo, ha sido°
intensamente castellanizado, catalanizado y galificado . Voy, sin
embargo, a seguir la misma forma de razonar y argumentar quz
he empleado respecto a la situaci6n del Derecho comtan o del De-
recho natural, es decir, a tratar de detectar su presencia, pero
ponderandola, al mismo tiempo .

Por to que se refiere a la jurisprudencia judicial, Pedro Matias
Sainz Ortiz, aunque en el siglo xvt, es quien alega en proceso de
estupro un ejemplar de to sucedido en la Real Audiencia 150, y en el
siglo xviii es el Dr . Francisco Paulo de Roa el que afirma que las
declaraciones y ejemplares de la Corte del Justicia no eran de menor

a satisfacer alimentos a los hijos to consideran asegun derecho natural,
civil y can6nicoD.

156. CAZ . Z . n6m . 13, pig . 2 . La reducci6n de todo un proceso a tres
dias por parte del actual es to que Lorfelin califica de oad modum Serra-
niaev, faltando a todo derecho civil y natural .

157 . n . . . como not6 admirablemente Arnoldo Vinio . . .D. CAZ . Z . mim . 29,
p6g . 21 .

158. aA que se junta el principio cierto en todo buen derecho de natu-

raleza, y civil, que en respecto de una misma causa, y en una misma cosa,

nunca pueden hazerse lugar dos efectos, y derechos contrarios, repugnan-

tes, 6 incompatibles entre si, como de libertad, y servidumbreD .
159 . Recuerdese to dicho en notas 1, 15, 56 y 101 .
160. a . . . in processu loannis Cort6s super appellatione, die 26 lanuarii

1587 actuario Palacioo . CAZ . T . num . 5, pig . 3 .
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autoridad que la de los mismos fueros 161, en to que no hace sino
seguir a Ramirez, al que cita textualmente a pie de pigina 162 . Si0
el alegato del siglo xvi puede parecer circunstancial, el peso de
Pedro Calixto Ramirez y de Francisco Paulo de Roa es fuerte,
indudablemente . Sin embargo, el ordenamiento aragones esta lejos
de ser jurisprudencialista y la misma practica, reflejada en las ale-
gaciones, se encarga de restar significacion a la afirmacion :de los
juristas . La jurisprudencia de la Audiencia o de la Corte del Jus-
ticia no ha sido consagrada en ningttn momento como fuente del
Derecho, y aunque sus decisiones hart sido alegadas, no to hart sido
de forma permanente y, desde luego, en ningtin momento hart sido,
no ya superiores o iguales a fueros u observancias, sino que ni si-
quiera se les hart aproximado .

La union con Castilla se ha dejado sentir mucho. Cuando el
licenciado Pedro Olivera, rector del lugar de Olvena, justifica su
derecho a la decima de la Quadra de San Andr6s de Canales, en
la cual entran los Ministros y Baile de Olvena con su insignia real,
demostrando la unidad de territorio y jurisdiccidn, se dice que el
ser la vara la insignia y divisa de la justicia dentro de su tierra
es cierto «por todos Drechos» y se funda en «e1 politico Boba-
dilla» 163, to que podria imphcar que la doctrina considera el or-
denamiento castellano como integrante del «Derecho>> invocable
en Aragon . Este ejemplo debe ser tenido en cuenta para to relativo
al lugar del Derecho comun en el ordenamiento aragones, es decir,
que aun cuando diversos «derechos>> sean invocados por la doc-
trina, no quiere decirse que hayan sido «recibidos» o incorporados,
sino que solo valen en el terreno doctrinal, a la manera de instru-
mento o lenguaje comun, que, naturalmente, cede en taltima ins-
tancia ante el verdadero ordenamiento aragones, que es el de los
Fueros y Observancias . Esto explica que Arpay6n, respecto a cbmo
se hart de entender las palabras de los testadores, pueda citar las

161 . « . . . repetidas declaraciones, y exemplares de la Corte del Senor Jus-
ticia de Aragon, que no eran de menor authoridad que los mismos Fuerosn .

162. «Interpretatio, ~ Curia Justitiae Aragonum facta, tanquam Forus
sequenda est in decisionibus causarum, et non Solent esse tales declara-
tiones minoris auctoritatis, quam ipsi Foriu.

163 . La alegacidn es de D . Jacinto Alaman en 14 de octubre de 1678 .
CAZ . BB . mim . 9, pigs . 1-2 .
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Partidas 164; o se invoque la practice de los escribanos de los
Reinos de Castilla, dentro de los cuales, por cierto, se considera o
incluido el de Navarra 16s . La doctrine castellana es muy utilizada
en el foro aragones, y no solo aquella que pueda considerarse
incluida en la doctrine del Derecho comim, sino la que correspon-
de tambien al Derecho real . Ya se ha indicado cdmo el apolitico
Bobadilla» es fundamento de una alegacidn, y junto a 6l ocupan
un lugar muy importante Salgado de Somoza, sobre todo, a fines
de siglo 166; el «Presidente Covarrubias» 157; Juan Gutierrez 168; Al-
fonso de Olea 16s; Avendaiio 170. Tambi6n se utiliza mucho a comen-
taristas como Antonio Gbmez y Gregorio Lbpez 171. En materia de
mayorazgos, introducidos en Aragon y que esperan un trabajo espe-
cifico sobre ellos, que seria de gran importancia, en un dictamen
en el que intervienen letrados aragoneses, al menos, el Dr . Luis
de Casanate, a favor del Marques de Tavara en la sucesiun de los
mayorazgos del Estado de Alua de Aliste, se discute con arreglo a
las Leyes de Toro 172 .

Todo ello, sin embargo, no debe conducir a interpretaciones erro-
neas, sino que debe ser matizado o ponderado con las alegaciones

164 . Ano 1687 . CAZ . BB . n6m . 36, pig . 20 .
165 . n . . . por la pratica, y estilo de los Escrivanos de los Reynos de Cas-

tilla, que uno de ellos es Navarra . . .D . Dr . Francisco Cepera, 1668. CAZ . P.
n6m . 56, pig . 7.

166 . Asi, el Dr . Miguel Claramunt en 1673, CAZ . P . n6m . 67, pig . 5 : RY
aunque tenemos contra esta pretension la dotrina de Salgado . . .D .

167 . Jose de Sotomayor y Uribe en 1676 : a . . . lo que considerava con tan
gran juizio el Presidente Covairubias en sus Practices celebres . . .D . CAZ . T .
n6m . 54, pig . 11 .

168 . El mismo autor reconoce que la opinion de Covarrubias es contra
la comiun de los Doctores segun 61 mismo reconoce y no tiene fundamento,
como to prueba eel docto luan Gutierresn . Id . id . pig. 19 .

169 . Asi, Pedro Antonio Lorfelin en 1688 : a . . . ut rcct8, late & magistraliter
docet D . Alphonsus de Oleav . Se refiere a materia de censos . CAZ . Z . mi-
mero 12, peg. 33 .

170. Junto a Bobadilla y otros, es utilizado por Juan Perez Aznal en
1671, en cuesti6n de orden publico relativo a la Encomienda de Castellot, .
de la Orden de S. Juarf . CAZ . T. mim. 1, pig . 19 y ss .

171 . En el pleito de inventario de bienes del dominio de D' Inigo Royo,
se invoca mucho a Antonio G6mez, y tambidn a Gregorio L6pez y Acevedo .
BUZ . tomo 1541, fol . 11, n6m . 2 .

172 . CAZ . Y . n6m . 1 .
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cuya doctrina es coherente con el sistema u ordenamiento que
conocemos a traves de las fuentes legales. Cuando la Iglesia de
San Pablo, litigando con el Lugarteniente del Justicia, invoca tener
un Decreto del Rey, que le es favorable, no deja de senalar que to
es (,aunqueu tiene al estilo de Castilla 173, es decir, que no deja de
reconocer como inconveniente a salvar el que una disposici6n haya
nacido por la via castellana de creaci6n del Derecho, en lugar de
hacerlo por la via aragonesa, y en otro caso, la alegaci6n de tres
doctores castellanos, como Avendano, Covarrubias y Azevedo, se
justifica en que se esta hablando de leyes castellanas 174 . Otras
veces, ya se destaca que el valor de la practica o de la doctrina
castellana es, simplemente, reforzante, que, es to que suele suceder
con la doctrina del Derecho comun. Asi, los estamentos, en apoyo de
la libertad de comercio, que han centrado en el Privilegio General,
pueden alegar un capitulo de Instrucci6n de los Reyes Cat6licos
para el gobierno y regimiento de los pueblos en 1500176.

Lo que se dice del Derecho castellano, puede decirse del Dere- 0
cho catalan, 16gicamente influyente dada la larga uni6n dentro
de la Corona de Arag6n . Fontanella es muy conocido, sobre todo,
a fines de siglo, y doctrina catalana es la que se alega en un proceso
de iurisfirma de agravios en la que se tiene presente una capitu-
laci6n matrimonial, que no parece ser de catalanes, pero en la que
se pacta «escrex y aumento de dote), 176 . En el mismo asunto, el
Dr. Miguel Rodrigo, que parece ser un romanista, al distinguir el
Derecho romano antiguo del nuevo, advierte contra 61 que la doc-
trina de Sesse y de Cancer no pueda desvirtuarse con la doctrina

173 . a . . . teniendo en nuestro favor el Decreto de su Magestad, que aun-
que con el estilo de Castilla . . .D . Iglesia S . Pablo contra Lug. Justicia, pig . 183.

174 . aY los tres doctores que alega . . . no obstan . . . Porque hablan en los
de las leyes de Castilla . . .n . CAZ . Y . min. 3, pAag. 4 .

175 . q . . . que aunque es para los Reynos de Castilla, siendo conforme con
la disposici6n de derecho, hart gran fuerga . . .v. Discurso de Tris y ojros .
CAZ . V . num . 21, pig . 98 .

176 . El iescreixn to he detectado ya en alguna fuente aragonesa, y es
frecuente el que se pacte en Arag6n, como podra verse en la tesis doctoral
de D ., Rosa M' Bandrds sobre capitulaciones matrimoniales en el siglo xvii .
La referencia del texto es CAZ . P . n6m . 9, correspondiente a alegaci6n del
Dr . Francisco Jubillar en 1673.
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de seguidores de Fontanella 177 . Este autor seguira siendo citado
en el Siglo XVIII t?8. De «nuestro» calificara Pedro Antonio Lorfelin
a Jaime Cancer 179, seguramente por el origen aragones de este
autor, que destacard en el Derecho catalan. Sin embargo, como
en el caso del Derecho castellano, tambien se observari que el
Derecho catalan se considera como reforzante 180, pero nada mas,
pues Derecho comdn, Derecho castellano y Derecho catalan seran
ordenamientos vigentes en un piano te6rico, erudito o instrumen-
tal, sin que, en ningttn caso invadan el piano de to concreto y de
to feal . Es el papel de nuestro «Derecho comparado», concepto,
naturalmente, muy antiguo, aunque sin la posesibn de un termino
especifico para denominarle.

Naturalmente, en el siglo xviii es el Derecho castellano el que se
impone, pese al reconocimiento del Derecho municipal aragones .
La materia de la propiedad se rige por las reglas del juicio petitorio
de Castilla 181 ; se utilizan mucho los comentaristas de las Parti-
das 182 y de las leyes de Toro 183 ; se reverencia a Covarrubias 181

° y se cita a Suarez l85 . Incluso, se llega a decir que cuando esta-

177. «Para que la doctrina del sehor Sesse, y de Cancer, no se ofusquen
con algunos Autores, que puede ser digan to mismo que Fontanela, fundados
en los textos que Fontanela, sin avcriguar los principios verdaderos de la
Iurisprudencia, y sin distinguir el drecho antiguo, que es de los Digestos
del Drecho nuevo, que es el del Emperador lustiniano . . .p . CAZ. P. niim . 10,
pAag . 6:

178. Asi, en 1770 : %Estas mismas reglas descubren no ser aplicable to
que expende el Fontanela. . . ni el caso disputado por esteD . BUZ . Aleg . var . 8,
n6m . 3, ping. 26 .

179. Ano 1689 . CAL Z . num . 20, pag . 10 .
180 . Asi, el Dr . Francisco Jubillar en 1674 dice: aAcreciento a to dicho

la decision del Senado de Cataluiia de 16 de Diziembre de 1600 donde con
vista de los DD . de la opini6n contraria entendi6 . . .D . CAZ . P . n6m . 12, pig . 3.

181 . a . . . midi6ndose el Articulo de Propiedad en el dia por las reglas del
juicio petitorio de Castilla . . .v . BUZ . tomo 1541, n6m . 3, fol . 23 .

q2 . _ . . . el seiior Gregorio Lopez= es muy valorado en BUZ . t . 54, nd-
mero 6, pig . 35 .

183 . En 1763 se utiliza a Lagunez . BUZ . Aleg . var . 8 . Arag6n, n6m. 8, pig . 3 .
184 . Roa cita al =Senor Covarrubias en sus Practicas, que con Decisiones

del Supremo Tribunal de Castilla, en6rgicamente defiende=' . Ano 1779 . BUZ .
t . 1546, num. 3 .

185 . Lo hate Francisco Paulo de Roa .
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ban divididas las (,Provincias),, es decir, Castilla y Aragon, los
autores regnicolas se podian valer de aquellas'gs, texto que podria
servir para pretender una ((recepci6n)> .del Derecho castellano con
anterioridad al periodo borb6nico, pese a no ser exacto . Hay que
tener en cuenta que en el siglo xviii se consideran «Provincias de
nuestra Espana» a Castilla, Galicia, Arag6n, Cataluna, Valencia,
Portugal y Milan 187. Desde luego, en materia de mayorazgos se
sigue siempre a Roxas y a Molina, y en pleito del conde de Aranda
contra la villa de Epila en materia de jurisdiccibn, pueden verse
como autores citados a Covarrubias, Bobadilla, Acevedo, Matienzo,
Avendano, Faria, Otero, Lagunez y Larrea 188 . En materia de inju-
rias, se aplica la Nueva Recopilacibn 189 .

Una atenci6n especial merece el Derecho galo o francds, al que
se considera familiar, al menos, desde el siglo anterior, es decir,
desde el siglo xvi. Desde luego, se observa afecci6n al «mos galli-
cus», y asi Felix Cossin de Arbeloa cita a Donello y a su enucleador
Osualdo en cuanto a altercado entre interpretes del «Derecho _
antiguo de digestos» 190 y habla de «1a autoridad de Cujacio y
otros» 191, en tanto el famoso abogado patrimonial Luis de Ejea
y Talayero habla tambi6n del «gran Cuyacio» 192. Sin embargo,
aim es mas significativa la insistencia en considerar a Francia en
el origen de las leyes aragonesas o muy vinculada con estas, movi-
miento que parece partir, fundamentalmente, de Bardaxi. Es im-

186 . aCon tan s6lidos fundamentos, apoyados, no s6lo con principios
legales de los Fueros de nuestro Reyno, sino tambi6n con las Leyes de
Castilla, que como vecinas las Provincias, aun cuando estaban divididas,
daban regla para que los AA . Regnicolas se valiesen de ellas, en conformidad
con la disposici6n Can6nica Inocencianaz . Francisco Paulo de Roa, BUZ .
t . 1546, aiio 1779, n6rm 3, pigs . 13-14 . La disposici6n a pie de pagina dice :
REpiscopo Heliensi in atribuendis Officciis novae dignitati, servatur con-
suetudo vicinarum civitatum . . .v.

187. Lo hace Roa, siguiendo a Frasso, Regente del Supremo Consejo de
Arag6n .

188 . BUZ . Aleg. t . 54, n6m . 3.
189. Vid . el pleito de injurias de Bernardo P6rez, vecino del lugar de

Cortos, y D . Bernardo Calonge . BUZ. tomo 1541, num . 5 . Ano 1763 .
190 . CAZ . BB . mim . 32, pig . 12 . Es problema de novaci6n .
191 . Id. id . pig . 21 .
192 . CAZ . T. niun . 8, pig. 3 . Ano 1649.
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portante el que en una sentencia.votada y motivada en la Corte del
Justicia Pedro Valero Diaz, de 14 de diciembre de 1689 sobre
aprehension entre los c6nyuges Pascasio Bueno y Maria Teresa
Varbn, con Gregorio Julve, Lugarteniente del Justicia, como relator,
con cuya opinidn se concordaron los otros cuatro lugartenientes, se
considere como uno de los fundamentos to establecido en las leyes
francesas, con las que las aragonesas se concuerdan 193. Muy expli-
cativa es una alegacibn del Dr. Jose Oscariz y Belez, abogado fiscal,
al defender como regalia el nombramiento de Vicario general de
la Iglesia del Salvador, sede vacante, e invocar para ello una bula
de 1431 al Rey de Francia, procedente de Martin V. La argumen-
tacion, aparte de la vecindad, que tambi6n se hubiera podido
utilizar para Castilla y Cataluiia, se basa en que las primitivas le-
yes aragonesas se tomaron de las francesas 194, to que esta en
conexibn con la leyenda de los Fueros de Sobrarbe, esgrimida por
Diego de Morlanes en el pleito del aVirrey extranjero» 196, y en la
conformidad de las leyes aragonesas con las francesas segtin to ob-
servado por los practicos 196, y, especialmente, por Bardaxi 197.
Especialmente, en cuestiones eclesiasticas, Oscariz defiende la
aplicacion de las leyes francesas, de acuerdo con Bardaxi 198 . Tam-

193 . «Quarto, quia in similibus legibus, & Franciae statutis (cum quibus
nostrae mir6 conveniunt) . . .D . CAZ . Z . num . 4.

194 . «En este Reyno ay motivo particular para pretender, que tiene con
ella misma aprobacion que los de Francia. Porque las Leyes, y costumbres,
con las quales comengo a governarse, se tomaron de las de aquellos Reynos :
Y a mas de que to persuada assi, la presumpcion de la vecindad . . .=. CAZ . P .
num . 1, ping. 37.

195. a. . . se prueba, con que para poner la mejor forma de govierno, y
acertar con la eleccion de las mejores Leyes, embiaron Embaxadores a Su
Santidad, a Lombardia, y a Francia. . .P.

196 . aY los Practicos, que escriben comentando sus Leyes, y Fueros,
dizen con toda expression, que tienen grande conformidad con las de Fran-
cia . . .D . Id . id . pig . 38.

197 . aHabent siquidem leges Francorum, mirabile commercium, cum Fo-
ris huius Regnin . Cita tambidn al Pater Henr . Henr . ade Pontifices clave,
lib . 2, cap . 20, nfim . 4, que dice : aEx Gallia verb deductae sunt hae leges,
et consuetudines, in Aragoniam, et Cathaloniam vicinamD .

198. Dice Oscariz : aY para calificar ]as costumbres que ay en 61, en ma-
terias tocantes a la inmunidad y jurisdicci6n EclesiSstica, se valen de las
que estiin introducidas y admitidas en aquellos Reynosn, con base en Bar-
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.bien Jeronimo Ardid en 1634 y en un problema de recusacion, re-
,curre a to observado en Francia 199, y Pedro Gerdnimo de Fuentes
en 1679 en cuestion de aprehension 2OO, en tanto Juan Cristobal de
Suelves en 1640 siente no poder hacer to mismo 201 .

Es indudable el interes por el derecho comparado que lleva
.a que D. Antonio Fuster se ocupe, no solamente del derecho fran-
,ces, sino, incluso, del liftngaro, cuando esta actuando como aboga-
.do del Reino en cuanto a aplicacion del fuero «De Praelaturis»'-o'-,
o a que se discuta siel vasallo aragones esta en la situacion del
frances y del castellan0 203, pero, como en el caso del derecho cas-
tellano y catalan, hay que recordar que sc trata solo del derecho
-comparado, pese a que hays tenido algttn exito la doctrina inicia-
-da por Bardaxi, pretendiendo una cierta integracion del derecho
.aragones con el derecho consuetudinario frances.

8 . La diferenciaci6n de Aerritorios aragoneses exentos.

Aunque, desgraciadamente, no sea para aportar nada nuevo,
no debe, sin embargo, concluirse una disertacion sobre el ordena-
miento juridico aragones, sin recordar la existencia de territorios

daxi, que dice : «Ut ludex Secularis iudicet de ea, est conformis statutis,
ct consuctudinibus Gallorum- .

199 . a . . . y to comprueua con exemplares, y autores que en Francia se
-guarda to mesmo . . .» . CAZ . P . mien . 4, pag. 12. Ano 1634 .

200 . A favor de los vecinos de Maella, en cuyos bienes aprehensos se ha
puesto escudo de armas del Senor de la Villa y, no del Rey, el jurista dice
que en Francia solamentc «a la soberania de los Lises» esta reservada la
sepal en los bienes aprehensos . CAZ . P . num . 34, pigs . 2-3 . Se basa en Rebufo .

201 . «Si bien, segun reconoce . . . no se obserua esto en Francia . . .» . Ano
-1640, refiriendose a que en los «carteles do gritas» en Aragdn deb, expre-

u sarse la causa . CAZ . P . mim . 21, pig . 2 .
202 . CAZ . Q . mim . 2 .
203 . Luis de Casanate, abogando por D . Juan de Francia, senor de Bu-

reta, frente a Alexandre Bengan, vasallo, que prctende tener dibre volato»,
basado en Observ . 2 -de ludaeisn, o sea, derecho de marcharse se pronuncia
porque no se pueden adesuassallarn, si no concurren determinadas circuns-
tancias . El vasallo equipara su situacidn a los «vassalos de mano, vel ho-
mines manus mortuasn en Francia, pero tambien a los solariegos do Cas-
tilla . Casanate impugna la comparacidn . CAZ . Q . mim . 38, pigs . 2 y 9.

.3J



464 Jesus Lalinde Abadia

exentos como consecuencia del regimen senorial, y que estos terri-
torios no han side ciertamente exiguos, especialmente aquellos.
sobre los que han extendido su poder «las echo Casas de Ara--
gon» 204 .

Las diferencias entre los territories reales, donde rige el orde--
namiento de los fueros y observancias, y los territories senoriales .
no es meramente de matiz o de instituciones, sino que afecta a los
principios fundamentales . Como ejemplo pLWde verse la alegacion
formulada per D. Jaime Aznarez, IVD. y maestro en artes liberates,
en defensa del Marques de Aytona frente a los vecinos de Peralta.
de la Sal, pues se trata nada menos, que el de que estos sean sepa-
rados de la «manifestacion» y la argumentacidn del jurista descan--
sa en que los vecinos citados son vasallos de signo servicio, sin
exencion alguna, mientras que estos alegan que son vasallos feu-
dales, porque Peralta esta dentro del Condado de Ribagorza, y al
Marques no le pertenece el «absoluto poder», sino solo la juris-
diccion civil y criminal «conforme a Fuero» . El senorio viene asi
a defender que en tanto el rey tiene limitada su jurisdiccidn, pues
no hay mero y mixto imperio, no ocurre asi para los que tienen el
senorio, y para defender esto se basa en los practices del reino,
come en Antonio Merenda y en Monter, salvando to de pertenecer
al Condado de Ribagorza con la pretension de que cuando to
aprehendio don Martin de Aragon no se nombro la Baronia de Pe-
ralta, ni la Villa de Estopinan, y en que, ademas, la comision de
Corte en que fue repuesto el Marques, le devolvio su condicion, al
hablar de «plenus» y terminos similares Zos.

Lo anterior explica bien el caracter de «privilegio» que tiene
siempre el «fuero», y que en los territories denominados «forales»
sigan teniendo en la actualidad la idea de que su ordenamiento,
juridico debe consistir en privilegios arrancados a un poder exter-
no a ellos, que en este case es el poder central, origen este de los
Derechos forales y de los estatutos de autonomia. Por otra parte,.
indica que en Aragon, y en el siglo xvii, una gran parte de vasallos
no han disfrutado del ordenamiento basado en los fueros y ob-

204 . Se alude a ellas en 1763, diciendo que se encuentran resenadas en
Zurita y Blancas . BUZ . Aleg . varias . 8 . Aragdn, mim . 12 .

205 . CAZ . VV . num. 52 .
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servancias, sino que ban dependido del poder ilimitado de los
senores. Estadisticas futuras pueden aclarar el mimero de ara-
goneses que estuvieron en una situaci6n y otra, en tanto estudios

" sobre el regimen senorial aclararan el estatuto juridico de una
' gran parte de los aragoneses . Quiza esto explique tambien el que

un cierto numero de aragoneses permaneciera indiferente ante
la derogaci6n de los fueros, ya que estos no les afectaba .

Caso distinto es el de Teruel, Santa Maria de Albarracin y
villa de Mosqueruela, incorporados al regimen de fueros y ob-
servancias desde 1598, aunque todavia se deriven consecuencias
en el siglo Yvii . Efectivamente, un proceso de iurisfirma de
agravios formulado por don Dionisio Sanchez Munoz, e impreso
en casa de Juan de Larumbre en 1616, encierra el problema de
si la baronia de Escriche estaba sometida a los fueros de Teruel,
pues esta ciudad opone la excepci6n «de la tran(;a y vendicion de
Corte)>, en base a que los indicados territorios, antes de agregarse
«a los fueros generales de Aragon)), se gouernauan por los de
Sepulueda» . Para la representacion de Teruel, los principales ar-
gumentos son: a) Escriche esti en el centro de la Comunidad y
tan cercana a Teruel que se presume bajo sus leyes ; b) los fueros
de Teruel hablan de «otras villas conuecinas», y c) el que la agre-
gacion se ha hecho por la incertidumbre o ambiguedad de los
fueros y leyes observadas en aquella tierra . El jurista que alega
en defensa de don Dionisio Munoz, y que es Miguel Pastor, to hace
en base a que los fueros ode Teruel, o Sepulueda se otorgaron
restritiva, limitate, et taxatiue», y que estando Escriche dentro
de Aragon y no siendo porcion de la ciudad y comunidad «y sien-

do los fueros de Teruel dados limitate», «1a presumpcion de fuero,
y derecho haze por la obseruancia de los fueros de Arag6n». Tam-
bien alega que los lugares de las comunidades de Daroca o de
Calatayud se acogen a los fueros generales, y que con testigos
ha mostrado que ]as villas y lugares de Villel, Alhambra, Mora,
Balbona, Alcala de la Salua y la villa y pardina de Escriche estan
dentro de los limites de la Comunidad, pero observando los fueros
generales. Tambien hay alegaciones institucionales, pues Teruel
hace observar que los testigos declaran que los instrumentos se
hacian de dia y no, de noche, por tanto con arreglo a Teruel, o
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haciendo los notarios firmar a las partes en los actos de firma, to
que no se hacia en Aragon, o receptarse a delincuentes, to que tam-
poco se hacia en Aragon . Tambien se alega un caso curioso, y :,s
el de que en un acto de juramento, el notario que testifico el acto
dijo que «juraua de guardar los fueros de Espana ; y que algunos `'°
de Teruel . . . dixeron, No senor, no han de jurar esso, sino que
guardaran los fueros generales de Arag6n» 205 .

Aunque en pleito del siglo xviii es de interes historiografico
la alegacion del Convento de San Raymundo, de la Orden de Pre-
dicadores de Teruel, en pleito de firma de exencion de decimas,
introducido por el Cabildo y Capitulo General de ]as Siete Iglesias,
de Teruel, pues se sostiene que la conquista de Teruel no fue
consentido por Alfonso II, que la encontrb ardua, negandose a
oar fueros y franquicias a los nobles y amenazandoles con des-
naturalizarlos, siendo los nobles los que por su orgullo desalojaron
a los moros y poblaron Teruel, edificando la Iglesia de Santa Maria,
hoy catedral, dandoseles entonces alas franquezas, y libertades
de los Fueros Ilamados de Sepitlveda». La alegacion trata de
demostrar que to que Alfonso 11 don6 al Obispo de Zaragoza,
don Raimundo Castellazolo y su cabildo en 1199, no fueron las
decimas prediales, sino unos derechos reales Ilamados «lezdas y
pedaticos», tributos con destino a la seguridad de los caminos,
que fueron abolidos en 1686, siendo mas extenso el privilegio
concedido poi- Urbano II en 1095 a los reyes de Aragon que e)
citado 207 .

9. El contraste del «fuero» con el ,derecho» .

Unas lineas finales en el capitulo deben aclarar el epigrafP
del mismo, para to que nada mejor que destacar el metodo se-
guido por Badaxi en su obra impresa mas destacada 2°3 . El gran
,lurtsta aragones analiza cada institucion desae el punto ae vista

206 . Todo esto en CAZ . Y . mim. 11, pags . 4-5, 8, 10, 19, 23 y 27, especial-
mente .

207 . BUZ . t . 1541, mim . 14.
208. Ibando de BARDAXI, Commentarii in foros Aragonun:, Zaragoza, 1591 .
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del Derecho comiun y desde el Angulo de los tueros, es aecir, ((de
iure»» y «de foro» . Esto significa que dispone de preparacion
romanista y que valora altamente el Derecho comiun . Sin embar-
go, esto no debe conducir a conclusiones como la de que el jurista
se siente romanista o la de que el Derecho comiun ha sido «reci-
bido» en Arago. Bardaxi no se preocupa de armonizar el Dere-
cho aragones con el Derecho comiun, sino de «contrastarlo» . Su
obra no es de «concordancia», sino de «contraste» . Bardaxi no
se preocupa de demostrar que el Derecho aragones concuerda
con el Derecho comun o no to contradice, sino simplemente se
ocupa de decir como es uno y como es otro, tanto cuando coin-
ciden, como cuando discrepan . Si coinciden significa que en ese
punto el Derecho aragones no tiene la condicion de privilegiado,
sino que esta integrado dentro del Derecho «comiun», es decir,
del Derecho general en la Cristiandad, con todo to que ello implica,
es decir, el que pueda ser interpretado como to es aquel y a travel
de las mismas autoridades . Si discrepan, Bardaxi no to lamenta, ni
trata de justificarlo, o de pretender que la discrepancia es inas
aparente que real, sino constata que los aragoneses han obtenido
ahi un privilegio o tratamiento especial, y hay que sujetarse a 6l .
Por ello, si hay un fenomeno caracteristico del Aragon barroco
en el campo del ordenamiento juridico, puede ser el del contraste

entre el «derecho» y el «fuero», postura distante de la catalana,

donde se aspira a la concordancia; de la navarra, donde un senti-
-miento de inseguridad da por consumada esa concordancia, o de

la castellana, que por otros caminos distintos esta distribuyendo
su ordenamiento en sectores, que monopolizaran el Derecho real,
el Derecho comun y el Derecho natural 209 .

209 . Vid . mi /niciacidn histdrica al Derecho espanol, paragrafos 328, 343
y 293-296 .
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II

EL TRIBUTO ARAGONES A LA BUROCRATIZACION
DE LOS AUSTRIAS

10 . La oficialidad o funcionariado conto tnedio principal de vida

Es sabido que la Monarquia Universal de los Austrias ha alcan-
zado las mas altas cotas de burocratizacion, de forma que la
condicion de «oficial», o, como decimos hoy, de «funcionario», cons-
tituye el medio mas apetecible de vida, si se excepttaa, natural-
mente, la posesion de bienes rentables, especialmente, la tierra, y
aun entonces, en forma compatible muchas veces 210. Aragon, sin
un comercio fuerte, a diferencia de to sucedido en otros territorios
de la Corona, como Cataluna, ha rendido el consiguiente tributo a
esa burocratizacion, y se ha entregado a la tarea de suministrar
el mayor mamero de empleos ptablicos a sus naturales. Debe tenerse
en cuenta, sin embargo, que el proceso viene de atras, de forma
que es posible que cualquier otra forma politica que el Reino ara-
gones hubiera adoptado, hubiera conducido a resultados pareci-
dos. No debe olvidarse que los fueros mas importantes del siglo xv
estan encaminados a una monopolizacion del empleo pitblico ara-
gones por parte de los indigenas, incluyendo los beneficios ecle-
siasticos 211, y ello frente a Cataluna, fundamentalmente .

Un indice de la burocratizacion to constituye la proliferacion
de las escribanias, notarias u oficios de pluma, vinculada a una
cultura eminentemente literaria, como es la del barroco espanol,
en general, la cual no encuentra resistencia en un Aragon, donde
el desarrollo del notariado en la edad media habia sido ya intenso.
Pese a existir trabajos interesantes sobre la materia, todos pecan

210. Como obra de sintesis, y en la que se diferencia histuricamente
entre «oficiab, y «funcionariob, vid . Jesus LAI-tNnt, Los inedios personales
de gesti6n del poder ptiblico en la Historia espanola, Instituto de Estudios
Administrativos, Madrid, 1970. Sobre la burocracia en la epoca de los Aus-
trian ha aparecido el libro de Josd Garcia Marin .

211 . Vid . mi trabajo, De nacionalidad aragonesa a la regionalidad, Re-
vista Juridica de Cataluna, nfim . 3, julio-septiembre 1973, pigs . 45-88 .
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,de ser parciales, de forma que hoy carecemos todavia de una
visi6n general del notariado y del oficio de la escribania . Lo ttnico
-que podemos saber hoy es que es grande la variedad en esta
profesion, pues no aparece unificada, sino, por el contrario, diver-
.sificada en atencion a los distintos organos a los cuales sirve. En
primer lugar, los drganos reales superiores disfrutan de escribanos
-que, frecuentemente, pueden ser ((de mandamiento» y ade regis-
tro», segun su funcidn sea la redaccidn de documentos o su ins-
-cripcion en libros determinados . Los primeros estan al servicio
de los «secretarios» del Rey, y pueden sustituirlos, por ejemplo
como es el caso de Juan Lorenzo de Villanueva, quien haciendo
el oficio de Agustin de Villanueva, hace entrega de un despacho
.del Rey, cerrado y sellado, al Conde de Morata . De la sustitucion
provisional, estos escribanos de mandamiento pueden terminar
accediendo a la condicion de «secretarios», verdaderos confidentes
-del Rey, puesto que su propia denominacion procede de ser guar-
.dadores de secretos, de los que hay tantos como secciones, corres-
pondiendo una a Aragon, amen del Protonotario, que esta al frente
de todos ellos, al que en ocasiones se le va a conocer en Madrid
como el «trononotario» . Protonotario y secretarios del Consejo,
entre ellos, el de Aragon, pueden tener acceso directo al Rey, a
quien someten la firma de los decretos que el Consejo ha consul-
tado, y a quien informan a traves de apuntamientos, instrumentos
-de posible influencia personal de sus autores 212.

Las escribanias de registro parecen constituir otra escala, en
la que el grado inferior to constituyen las «del Registro menor» o
registros menores, posibles registros auxiliares existentes en la
Protonotaria y Secretarias del Consejo de Aragon . El grado supe-
rior to constituye las escribanias de Registro de la Cancilleria, que,
.al menos, en 1663, se proveen en oficiales que han servido cuatro
anos en la Protonotaria y Secretarias del Consej0 213, constando
.en 1598 la concesion por el Consejo de una eseribania de registro

212 . Destaque todo esto en La instituci6n virreinal en Cataluna, Insti-
tuto Espanol de Estudios Mediterraneos, Barcelona, 1964, prigs . 267 y ss . Des-
pues, Jose Antonio ESCUDERO, en Los secretarios de estado y del despacho
(14741724), Madrid, 1969, ha estudiado la evolucidn de los secretarios de
.estado y del despacho, como precedence do los actuales ministros .

213 . Vid . ACA . C . de A . leg . 43, doc . 1/14 .
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en la Cancilleria al mallorquin Antonio Orlandis, que la habia:
solicitado siendo escribano del Registro menor 214.

Un oficial de contabilidad, como ha de ser el «escribano de
raci6n de la Casa y Corte de la Corona de Aragnn» reside en Zara--
goza y envia albaranes y libramientos en blanco a sus coadjutores
que est6n en Madrid. Es un caso de oficio en propiedad, que per-
mite su ejercicio a traves de subordinados o empleados propios,
y que solo plantea problemas cuando, como en el caso de Alonso .
Celdran de Alcaraz, por pasar a Italia deja de suministrar a los
coadjutores el material indicado 215. Otro oficio desempenado en
propiedad es el de Receptor general del Consejo de Aragon, por
el que ofrece Francisco Bandres de Abarca servir con 6.000 ducados
de plata dobles si se le permite suceder a Juan Francisco de la
Fuente 21c .

Junto a estas escribanias del Reino, pero que se ejercen directa
o indirectamente, en Madrid, se encuentran las que, perteneciendo-
a 6rganos nacionales, se ejercen directamente en Aragon, como su-
cede con la de Baylia y Junta Patrimonial, que se provee en
notario de ntamero de la ciudad de Zaragoza, y esta dotada con.
cincuenta escudos de salario y otros tantos poco mas o menos
de derechos, o que vale cincuenta libras 217, y tambien las escri-
banias de la Corte del Justicia, de las que el Rey dispone invalidando
la decision del propio Justicia 218 o, previsoramente, antes de .
que vague 2t9 .

A1 lado del mundo de escribanias que representa el Consejo
Supremo de la Corona de Aragon y la Cancilleria, hay que regis-
trar el otro mundo, tambidn enorme, de las escribanias de enti--
dades o comunidades locales. Cada universidad o municipio tiene

214 . 1 de febrero de 1598 . Vid. ACA . C . de A . leg . 132, doc . 41 .
215 . Ano 1631 . Vid . ACA . C . de A . leg . 150 .
216 . Leg. cit . en nota anterior .
217 . Vid . ACA . C . de A . leg . 52 .
218 . En 10 de mayo de 1630, el Rey en carta al Justicia le ordena que

la escribania que ha adjudicado, se la otorgue a un hijo de Franc6s de las
Salas . Vid . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 65. o

219 . En 1688, a Ger6nimo Torrijos se le ha hecho merced para si, hijo.
o pariente, de la escribania de la Corte del Justicia cuando vague . ACA_
C. de A . leg . 33, doc . 16 .
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la facultad de crear notarios para su distrito, y, naturalmente,.
en ellos destaca la ciudad de Zaragoza�cuyo primer estatuto es
de 1295, recibiendo despues un fuero. Los notarios de Zaragoza,.
conocidos vulgarmente como «de Caxa», alcanzan en el siglo xvii
el ntimero de cuarenta, a los que hay que anadir los hijos de al-
gunos colegiados, que tambien son admitidos . Este Colegio sufre
una notable crisis en la centuria, hasta el punto de pretender la
rcduccidn del nitmero a la mitad, es decir, a veinte, dado que
los cuarenta no pueden vivir, entre otras razones, por e1 empobre-
cimiento causado por la expulsion de los moriscos, segdn se reco-
noce en la propia documentacion de la epoca 2'-0 . Dentro de la
propia ciudad se encuentran otros varios, como el notario de
los Alguaciles de la Ciudad de Zaragoza, con 1 .800 reales de emo-
lumentos, aunque sin salario 22t ; o el notario del racional de la
ciudad, con 25 escudos de salari0 222 . Fuera de Zaragoza se en- °
cuentra la larga serie de notarios de los justicias locales, como
la escribania del Justicia de la Ciudad de Huesca o «secretaria»
del mismo 223; la escribania principal del Justicia de la villa de
SOS 224 ; de la villa de Alquezar, sin salario, pero con emolumentos
que valen 100 reales 225, o la escribania principal del Justicia de
la villa de Alagon, cuyo oficio se transmite de padres a hijos desde
doscientos anos antes 22s . En este apartado hay que registrar tam-
bien el notario del Justicia de las Montanas, que vale 750 reales
al ano, y que en el siglo xvii su ejercicio puede transmitirse a la
viuda 2'-7 .

220. Vid . ACA . C . de A . leg . 46, doe . 7 .
221 . Vid . ACA . C . de A . leg . 52.
222 . Vid . leg. cit . en nota anterior.
223 . Es solicitada en 1694 por Francisco Deza . Vid . ACA . leg. cit .
224 . El Duque y Senor de Iaar to nombra en 1686 hasta que el Rey to

haga en propiedad . Vid . ACA. C . de A . leg . 33, doe . 17 .
225 . Vid . ACA . C . de A . leg. 52 .
226 . En 2 de junio de 1690 se nombra a Miguel Ger6nimo Tafalles . Vid-

ACA . C . de A . leg . 33, doe . 15 .
227 . Vid . ACA . C . de A . leg . 52.

s

0
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11 . El predoininio dg la privalizacidn del officio,

Es tambien un hecho muy conocido el de la privatizacion del
officio desde la edad media, cuyos ttltimos efectos todavia se detec-
taran en el siglo xix 228 . El officio es objeto de compra, arrenda-
miento o cualquier otra relacidn de Derecho privado, to que, a su
vez, da facultades para disponer de 6l en favor de terceros o para
que sea transmisible hereditariamente . Este fenomeno es comun
a toda la Monarquia, incluso, en los territorios de Ultramar, y,
por tanto, detectable igualmente en el reino de Aragon . El Consejo
de Aragon otorga frecuentemente «licencia para disponer» de los
oficios, y la oferta de dinero por los oficios es abundante. Un tal
Calixto de Berneche llega a ofrecer 200 reales de a ocho para A
Hospital de la Corona de Aragon en la Corte, curiosa institucion
desconocida, por obtener la escribania del Justicia de Huesca,
aunque el Virrey no to tree conveniente, rechazando tambien
la oferta de la ciudad de cien doblones o veinte escudos al ano
para tenet- la facultad de conceder la plaza perpetuamente 223, en
to que puede observarse como tambien las propias entidades loca-
les participan en el posible negocio. En e1 caso presente, el Virrey
hubo de terminar por elevar una propuesta, dado el gran numero
de concurrentes .

La privatizacion del officio permite disponer de 6l, como se ha
dicho, siendo to mas frecuente que se disponga pot- una vida . Este
es el caso de concesi6n del officio de abogado fiscal patrimonial a
favor del Dr. Jose de Leyza y Eraso z30, un controvcrtido jurista,
pues movilizo a los jurados frente a las regalias en las insaculacio-
nes de la ciudad, to que dio lugar a que el Rey, juntamente con

° el Dr. Antonio Segura, ordenara su desinsaculaci6n en los oficios
de la ciudad, y at ."tn se le impidio abogar 231 . La disposicion por una
vida puede estar limitada por exigirse se haga en un familiar deter-

228 . Lo he tratado sinteticamente en mi libro cit . en nota 210, paginas
98-109 .

229 . Ano 1694 . Vid . ACA . C . de A . leg . 52.
230. Ano 1656 . Vid . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 45 .
231 . Vid . ACA . C . de A . leg. 33, doc . 37 . Se contiene en una relacidn de

cartas de Luis de Exea y Talaycro .
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minado, como es el caso de Nicolas de Carrascosa, escribano de
mandamiento en la Real Audiencia, que pide disponer de la plaza
en favor de su hijo o de su yerno 232 . El Justicia Miguel Mata aboga
a favor de Juan Francisco de Cuello, escribano principal de su
corte, para disponer de su escribania por una vida, alegando los
servicios prestados en la leva, donativos y otros por el estilo 233 .

Esta privatizacidn del oficio explica que la notaria del Justicia
de ]as Montanas pueda ser poseida por una viuda, ejemplo ya
mencionado 234, y que una viuda alegue que la porteria ejercida por
su marido se comprara con un «pedazo de dinero» que. trajo ella
en la dote 235, to que supone una curiosa pretension, como es el
de-que la mujer del que desempena el oficio pueda tener derecha
a este por haber sido comprado con dinero procedente de su
aportacion marital especifica . Un tal Juan Mongay, Portero ordi-
nario de la Real Audiencia, pide la plaza en propiedad por haberla
servido antes por su suegro Damian de Morales 236 .

Precisamente, el mundo de las porterias de la Real Audiencia
es complejo 237 . Un jurado segundo de Zaragoza, coma Vicente
Ladron do Guevara, tiene la facultad de disponer de una de las
cuatro porterias de nt'imero que hay en 1646 238 con residencia o
trabajo en la misma capital, pues el numero de los que acttaan por
el Reino en ejecucidn de los mandatos del Presidente, Regentes
de la Audiencia y Corte del Justicia asciende a doce 239 . Un aspi-
rante, como Juan de Beselga o Basselga, ha sido ((Caudillo de los
soldados de la guarda de a pie del Reyno de Aragon en la esquadra
de Sierra de Teruel)> 240.

La correspondencia entre el Gobernador y el Vicecanciller en

232 . 4 de julio de 1626 . Vid. ACA . C . de A . leg . 1365, 2/3 .
233. Ano 1676 . Vid . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 63 .
234 . Vid . loc. cit . en nota 227 .
235. Ano 1673 . Vid . ACA . C . de A . leg . 43, doc . 1/24 .
236 . 7 de febrero de 1626 . Vid . ACA . C . de A . leg . 1365, doc . 5/1 .
237 . Todo el leg . 43, carpeta 1, de ACA. C . de A ., contiene papeles sobre

provisidn de porterias de la Real Audiencia .
238 . Dispone en favor de Ignacio Dionisio de Oliva, y el Protonotario

Pedro de Villanueva to certifica. Vid . ACA . C. de A . leg. 43, doc . 1/1 .
239 . Lo explica el Vicecanciller al Protonotario en 1659. Vid . ACA . C . de

A . leg . 43, doc . 1/16.
240 . Ano 1667 . ACA . C . de A . leg . 43, doc . 1/18 .
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1663 es muy ilustrativa sobre la practica habitual del arrenda-
miento . Segtin el primero, los oficios no los sirven los propietarios,
sino que los arriendan a «gentes de pocas obligaciones» que hacen
«grandes bellaquerias,>, a to que el Vicecanciller, en lugar de so:-
prenderse, contesta que, a veces, los sustitutos son mejores que los
propietarios 211 . Esto se refleja en la practica en que, por ejemplo,
un escribano mayor de Registro de la Cancilleria, como un tal
Manuel Zornoza, pida la plaza para un hijo suyo de solo siete anos,
pues la solicita con la facultad de servirla por sustituto, y con dl
los otros muchos solicitantes, entre los que se encuentran, incluso,
personas juridicas, como la Junta de Regidores del Santo Hospital
de la Ciudad, que, naturalmente, no puede ejercer el oficio si no
es a traves de sustituto 242 . La intervenci6n de estas personas, que
la epoca considers «fictas», de conformidad con la doctrina cano-
nica, ofrece indudables problemas. En 19 de julio de 1603, el Justicia
Martin Baptista de Lanuza nombra escribano principal a Lorenzo
Villanueva, cuyo nombramiento se hace vitalicio en 1612 y con
concesi6n de renuncia por segunda vida en 1624, to que permite el
que uno de sus sucesores done la escribania al Convento de la
Orden de Descalzos. Entre las objeciones que se oponen a esta
donacion se encuentra la de que «1a facultad de nombrar persona,
no comprehende la ficta», a to que se oponen como «exemplares ac-
tuales» los que siguen : 1 . La escribania del Zalmedinado, que la tic-
ne en forma perpetua el Convento Real de Santa Engracia; 2. El
Convento de Aula Dei, de los Cartujos, que tiene la escribania de
la Gobernaci6n general, y 3. La escribania de la Corte que fue dejada
al Convento Real de Santa Fe y al Real de S. Lazaro, a quien to
compr6 el Arzobispo de Zaragoza por una vida y para un sobrino
suyo, que era religioso. Aunque el Rey decide contra los religiosos
en 13 de octubre de 1667 por el argumento citado anteriormente 243,
puede formarse la idea de hasta que punto se ha llevado a una
verdadera «amortizaci6n» de oficios por parte de ordenes y con-

241 . Vid . ACA. C . de A . leg . 43, doc . 1/6 .
242 . Vid . ACA . C . de A . leg. 52 . Tambien to solicits un alferez de la

Compania del Conde de Aguilar de las Guardias Viejas de Castilla, en el
ejercito de Cataluna .

243 . Vid . ACA. C . de A . leg . 33, doc . 20 .
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ventos religiosos, verdaderos beneficiarios de la privatizaci6n de
los oficios.

Con el sistema se da lugar a una clase privilegiada por el hecho,
no ya de ejercer empleos publicos, sino de capitalizarlos . Un ejem-
plo significativo es el de que en 19 de septiembre de 1632 se obligue
a un tal Frances de la Sala, escribano y ballestero del Rey residente
en Madrid, a pagar una pension sobre la escribania a favor de Lucas
Pcrez Manrique, hijo del Justicia que to nombro 244, y que reside
en Aragon . Asi, el que consigue un oficio puede ejercerlo por si,
ejercerlo por sustituto, arrendarlo, percibir pensiones, enajenarlo
y, en general, todo Io que permite un bien puramente patrimonial .
En 20 cle diciembre de 1611, el Rey, por billete del Duque de Lerma
dirigido al Vicecanciller, ordena que devuelva a los oficiales de
don Pedro Franqueza los oficios que tenian en la Corona de Ara-
gon, excepto al ya una vez citado aqua, el mallorquin Antonio Orlan
dis, la negociacion de Cerdena, ordenandose tambien que avise los
oficios vacados por muerte de Nicolas Cifre, uno de los oficiales. Al
Rey se le comunica que los citados oficios son una escribania del
Registro de la Cancilleria de Aragon y el oficio de Merino de Zra-
ragoza 2-15 y consta que a Alfonso de la Cavaileria, oficial de Pedro
Franqueza junto con Orlandis, se le reintegran la Alcaldia de Bell-
ver y la condicion de oficial de Conservador general de Aragon,
ademas de retener las porterias de Bunola, Spolles y otras, en
Mallorca 216 . Aunque desconozco la personalidad de Franquezas,
una cosa parece posible, y es la de que algunos detentadores de
oficios de la Corona se hayan podido considerar como oficiales de
un particular, seguramente por ser este el propietario, situacion que
aproxima a autenticas relaciones feudales . Aunque dentro ya de
una tradicion antigua, hay que mencionar los oficios que no tienen
salario fijo, porque este se percibe en funcion de los servicios,
como es el caso de Esteban Juan Talaiero, Alcalde de la Carcel
Real, que percibe dos reales por preso que entra el primer dia, y
dos dineros cada dia, con la obligacion de darles agua y sa1247 .

244 . ACA . C . de A. leg . 33, doc . 32 . La pension es de 1500 reales .
245 . ACA . C . de A . leg . 132, doc . 14 .
246. ACA . C . de A . leg. 132, doc . 20 .
247 . Ano 1626 . ACA . C . de A . leg . 1365, doc . 4/25 .
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Sin embargo, en una epoca tan intensa de privatizacion del ofi-
cio, aparece en ocasiones defendida la oposici6n con gran fuer-
za 218. En 26 de enero de 1631, el Rey decreta que los oficios de
Relatores de los Consejos se provean por oposici6n, a to que se
opone el Consejo de Aragon diciendo que en 6l los relatores son
los Regentes, no habiendolos aparte, a diferencia de otros Consejos,
de forma que solo si Jas partes to piden, to que no es frecuente, se
encomienda la relacion a algitn Abogado y se le da alguna cantidad
por su trabajo, pagandolo Jas partes . El Rey, pese a todo, insist-2
en que se ponga a oposici6n 249.

12 . La expansion de la oficialidad fuera del Reino.

En principio, el campo de accidn de la oficialidad aragonesa la
constituye estrictamente el Reino de Aragon y Jas plazas del Con-
sejo de Aragon en Madrid . El Reino vigila celosamente que seas
cubiertas por aragoneses, y buena muestra de ello, aunque sin exito,
to constituye el famoso «pleito del Virrey extranjero» 250.

6 Posiblemente, como consecuencia de este, y en concepto de reci-
procidad, el Reino consigue en el siglo xvir una expansion a traves
de Indias y de los territorios de Italia . En Jas Cortes de Barbas-
tro-Calatayud de 1626 se reservan para los aragoneses dos plazas en
los Consejos particulares de Indias, el Peru y Nueva Espana, con
una plaza en cada uno de los dos grandes virreinatos . Tambien hay
reserva aragonesa de plaza en la Catedral de Napoles, el Consejo
de Santa Clara, la Camara de la Sumaria, Consejo de Sicilia y Sena-
do de Milan, a to que hay que anadir en Jas Magistraturas ordina-
rias y en los nuevos Consejos que con plazas perpetuas se intro-
duzcan en dichos Reinos y Estados 251 . En Jas Cortes de Zaragoza
de 1646 se anade a Jas anteriores reservas, la de una plaza en Jas
Audiencias principales de Peru y Nueva Espana; dos gobiernos en

248 . En mi obra cit . en nota 210 la doy por consagrada en 1853, pero
como sistema general .

249 . ACA . C . de A . leg . 150 .
250 . Constituye el terra de una tesis doctoral en curso, que realiza en

la Universidad de Zaragoza dona Maria del Pilar de la Vega .
251 . Vid . Pascual SAVALL y Santiago PEN8N, Fueros, Observancias y Ac-

tos de Corte del Reino de Arag6n, 1, Zaragoza, 1886, pag . 456 .
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cads una; dos Presidentes de Provincia en Napoles y un consejero.
de capa y espada en el Consejo de Aragon 25z.

Las anteriores conquistas se han conseguido frente al recelo real,
que ha tratado de limitarlas . La Junta de las Cortes de Aragon en
1626 han pedido plazas para los Consejos de Estado y Guerra, d:.
Italia, Indias, de las Ordenes y General Inquisicion, asi como en
los Consejos particulares de Mil6n, Napoles y Sicilia y el Rey to
que ha contestado es que se les diera satisfaccion cuando intervi-
nieran en la union de las armas, viendose «con destreza» si habria
correspondencia reciproca. Cuando el virrey Conde de Monterrey
realiza esta gestion, los aragoneses aclaran que no incluyen al
Consejo Real de Castilla, ni a las Chancillerias, por to que el Con-
sejo de Aragon propone se acceda a to primero, pero no para
mientras dure la union de las armas, sino hasta las primeras con.
tes 2;3 . Como puede verse, la disposicidn de Cortes no incluyo todas.
]as peticiones, por ejemplo, las relativas a Consejo de Estado y
Guerra o a Consejo de las Ordenes. Por to que se refiere a la Inqui .
sicion, en otra disposicion de las mismas Cortes de 1626 accede a
interponer su autoridad con el Inquisidor general para que tenga
siempre en las plazas de Inquisidores a tres naturales del Reino de .
Aragon, y un Fiscal, un Alguacil y dos Secretarios, y esto, por todo
el tiempo que durara la union y servicio 254 . Refleja las relaciones.
entre la Corona y el Reino, la referida consulta del Consejo, en la
de que los aragoneses se dice : «como son tan sospechosos y descon-
fiados» . El cumplimiento del Fuero de 1646 no parece haber sido
muy estricto, como to demuestran las quejas de 1650 25s.

Pese a que el cumplimiento de la legislacion indicada no haya .
satisfecho siempre a los aragoneses, to cierto es que han sido abun-
dantes las nominaciones para Indias e Italia . Alguna ya fue ante-
rior a las. Cortes de 1626, pues en 1622 se insta insistentemente a
favor de don Hernando de Aragon, biznieto de Fernando, ael Ca-
tdlico», para una plaza de Regente en el Consejo de Italia 256, y,.

252 . Vid . OP . y tomo citados, pig . 497 .
` 253 . ACA . C . de A . leg. 22 .

254 . Vid . Savall-Penen, op . cit ., pig . 459 .
255 . ACA . C . de A . leg . 1365, doc . 55/5 .
256 . ACA . C . de A . leg . 22 .
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-sobre todo, menudean a partir de 1646, aunque, como se ha dicho,
haya quejas sobre ello, en 1650 . En el mismo ano de 1646, por ejem-
.plo, el Consejo de Aragon propone para cubrir cinco plazas, que
.son una de magistrado ordinario y otra, de extraordinario, en M1-
lan; una en el Consejo de Sicilia; una en la Audiencia del Peru y
otra, en Ia Audiencia de Mexico 257, enviandose aqui en 1648 al
Dr. Domingo Cauerni, que habia sido sindico de Barbastro en las
ultimas Cortes 258. Es cierto que el fuero de 1646 se entiende res-
trictivamente por to que se refiere a Milan, pues se limita a las
-plazas togadas, por hablarse de Senado y de magistrados ordina-
rios, y se excluye las plazas de capa y espada, pues se dice que
-cuando el fuero to quiere, to especifica, como para Napoles, Peru
y Nueva Espana .

En el ano 1647, el Consejo de Aragon recomienda a los que
abogan en el Consejo para ocupar plazas vacantes en la Audiencia
.de Lima, y para el Consejo de Indias, en Madrid, recomienda a don
.Jusepe de Pueyo, abogado fiscal de Mallorca, e hijo del Regente
.en Aragon, don Francisco Pueyo. Por su parte, el Lugarteniente de
Protonotario solicita que se consulte en las plazas de la Audiencia
toe Indias, al abogado de los Consejos que esta casado con su so-
.brina 259 . Mientras tanto, ese mismo ano, los Capitanes Diego Ram
-de Montero y Pedro Lopez de Quinto y Torrero piden que Ia merced
de Presidentes de Provincia en el Reino de Napoles se concedan
por dos bienios, para amortizar los muchos gastos que ocasiona
el traslado 2150, aunque los destinos en Napoles pudieron ser funes-
tos, ya que en 1656, todos los ministros aragoneses que servian en
los Consejos Colateral, Camara de la Sumaria y Santa Clara habian
muerto ode contagio» 261, entre los que, probablemente, se encon-
traria don Orencio Luis Zamora, Lugarteniente y Decano de la
Corte del Justicia, que en 1653 habia sido destinado a la . Colateral
de Napoles 262 .

En ocasiones, los organos supremos son los que contienden

257 . ACA . C . de A . leg . 1365, doe . 53/1 .
258 . Id . id . doe . 53/2 .
259 . Todo esto en ACA . C . de A . leg. 22 .
260 . ACA. C . de A . leg . 1365, doe . 55/4 .
261 . Id . id . leg . 22 .
262 . Id . id .
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entre si. En 1648, el Rey nombra para Mejico al Dr. Juan Francisco
Montemayor de Cuenca, y el Consejo de Indias pretende enviarlo
a la Audiencia de Santo Domingo, a to que se opone el Consejo de
Aragdn 263 . A veces, se exige presentar la copia del fuero para pro-
ceder a nombramientos, sobre todo, en Indias .

13 . La remuneraci6n como indice de la importancia del officio .

No siempre la remuneracion coincide con la importancia del
oficio, es decir, con la consideracibn social del mismo, y esto es
predicable tambi6n del Arag6n barroco. En realidad, hay que dis-
tinguir las magistraturas eminentemente politicos, que se aceptan
como servicio publico, aunque to que encubran es la ambicibn de
poder, y los oficios que no son deseados sino por su rendimiento
econbmico. De todas formas, y como se ha visto, el siglo xvii es
un siglo muy patrimonializado, de forma que muy pocas habran
sido las magistraturas deseadas por su condicibn social, entre las
que cobra citar virreyes, gobernadores y justicias del reino, y la
importancia del resto habra sido medida siempre por el beneficio
que hayan irrogado .

No es imposible una valoracibn real de los salarios, eh base a
que conocemos el valor de las principales mercancias en la Cata-
luna de 1653 254, y la equivalencia de la moneda aragonesa y la
catalana . Sin animo de realizarla, aqui no se va sino a facilitar
algunas noticias sobre remuneracibn de oficios, que permiten una
comparacion entre los mismos . Los Virreyes de Arag6n no han
tenido salario por el oficio de Capitan General hasta 1593, en que
ha ocupado el cargo el Duque de Alburquerque, senalandose dos
mil ducados. Han tenido dificultades para cobrarlos, «situandoseu o
primero, es decir, asignandose en las veinticinco mil libras de
renta que pagaba el reino por el servicio votado en las Cortes de
Tarazona, y, desde 1599, en la Tesoreria general. El Marqu6s- de
Gelves es quien ha querido solucionar esta situacidn, y en 1614, el
Consejo de Arag6n ha solicitado . qtiue se pagara a los Virreyes ~del

. .' r . . . .

263. ACA. C. de A. leg. 1365, doc. 53/5.
264 . En mi obra cit . en nota 212, pig. 364, hago . referencia a una acrida=

de D . Juan de Austria, en la que tasa gran niunero de mercancias .

0
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dinero enviado para la gente de guerra 265 . Debe tenerse en cuenta
to que sabemos sobre Cataluna, y es la adici6n de «ayudas de
costa» ordinarias y extraordinarias, que mejoraria la situacibn, aun-
que dsta distara siempre mucho de la de los Virreyes de Indias,
que llegaron a ganar de veinte a treinta mil ducados 266.

El Gobernador, o mas propiamente, el Regente de la Goberna-
ci6n general ve aumentado su salario por las Cortes de Tarazona
de 1592 a 3.097 libras 267 que, con el salario del Rey, supone 4 .000
libras, aumento importante, si se tiene en cuenta que hasta 1574
s61o ha disfrutado de 900 libras y eso que, al parecer, esa remune
raci6n ha sido superior a la de otros gobernadores . En 1661, el Go-
bernador percibe 6.000 escudos, en tanto que en el siglo anterior
ha percibido 2.000 cuando mas. De hecho ha sucedido que el oficio
se ha ejercido por sustituto, y, entonces, este no ha percibido sino
la mitad. Los Gobernadores se lamentan de to reducido del salario
y solicitan ayudas de costa, mientras los virreyes destacan to eleva-
do de los «gajes», que pueden llegar hasta 5.000 pesos escudos, es
decir, casi otro tanto del salario. Una parte del salario, 4 .000 escu-
dos, se asignan en la recepta de la Baylia y en el dinero de las
generalidades, en tanto el resto, de 2.000 escudos, se compensa
con una especie de licencia de importacidn de trigo de Cerdefia.
Dada la poca puntualidad en el pago, los ocupantes del cargo han
debido tener medios propios para subsistir algunos periodos, por

to que aquellos se han reclutado entre las familias mas poderosas
de Aragon, como los Gurrea o los Urries 268 . El asesor, al que se
considera ((en estimaci6n y calidad la segunda plaza de justicia»,
experimenta tambien aumento de salario en las Cortes de Tarazona
de 1592 en la cuantia de 300 libras 269, y en 1609 consta que recibe
900 libras de salario, de las que 372 y media se asignan sobre is0
bailia ; 227 y media en la tesoreria, y 300, sobre las generalidades z7~,

0

265 . 2 de junio de 1690. ACA . C . de A. leg . 33, doc . 15 . .
266 . Vid . mi obra cit . en nota 212, pegs . 235-236 .
267 . Vid . SAVeu.-PErfx, op . y tomo cit ., pig . 440 .
268 . Todo esto puede verse en mi libro La Gobernaci6n general en la

Corona de Arag6n, Instituci6n Fernando el Catdlico, Zaragoza, 1963, pAgi-
nas 276-279.

269. Loc. cit . en nota 267.
270 . Vid . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 256.
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salario que se mantiene en 1642, y en el que las libras parecen
equivaler a los reales 211 .

Dentro de la Audiencia, al Regente de la Cancilleria se le ascien-
de en las repetidamente citadas Cortes de Tarazona en la misma
cantidad que el Asesor del Gobernador, es decir, 300 libras, mientras
que los Consejeros de to civil to hacen en 200 libras, y los de to
criminal, en 100 libras 272 . En 1620, la plaza de la Audiencia civil se
estima en 800 libras de salari0 273, to que expresado en reales
de 1625, asciende a 8.000 274, cantidad que en 1657 ha ascendido
a 9.000 reales 275, en tanto que, por su parte, la plaza de to crim:-
nal esta valorada en 6.000 reales 275 . Esto justifica el que el asesor
del Gobernador sea considerada la segunda plaza de justicia, com-
parable al Regente de la Cancilleria, prictico presidente de la
Audiencia, y muestra, to que aparece confirmado hasta la saciedad
en la promoci6n de oficios, que las plazas de consejeros civiles son
mas importantes que las de consejeros criminales, es decir, se
entra por estos para llegar'a aquellos . El abogado fiscal, sin plaza
en la Audiencia real, s61o disfruta de 500 libras, por to que al
acceder Martin Miravete de Blancas, el Consejo de Arag6n pro-
pone en 1954 se le asignen trescientas libras mas. El Rey sugiere
al proporcionarse una plaza en el Consejo criminal, pero ante la
observaci6n por parte del Consejo en el sentido de que al reunirse
la Corte del Justicia por la manana, a la misma hora que la
Audiencia civil y criminal, el Fiscal no podria asistir, termina por
aumentarsele el salario provisionalmente 277 .

271 . Vid . op . cit . en nota 268, pAags . 292-293 .
272 . Loc . cit . en nota 267 . En Cortes de Monz6n de 1564, los Consejeros

de la Real Audiencia habian pasado de 4.000 sueldos jaqueses a 6.000, segun
puede verse en Savall-Pen6n, op . y tomo cit ., pAg . 393 .

273 . Vid . ACA. C . de A . leg. 33, doc . 255 .
274. Cuando se nombra al Dr. Juan Francisco de Grazia, que es Regente

de Mallorca, se hace con la carga de pagar 1.000 reales al Dr . Pueyo, en
tanto no quede libre el puesto de Asesor de Gobernador. Vid . ACA. C . de A.
leg . 33, doc . 231 .

275. Id . Id . doc. 263 .
276 . Vid . ACA. C . de A . leg. 33, doc . 254 .
277 . La propuesta del Consejo es de 19 de junio de 1954, ACA . C . de A .

leg . 132, doc . 95 . Las objeciones del Consejo a la provisi6n de plaza de to
criminal se encuentra en el doc . 96.
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Sobre el salario del Justicia, Bardaxi se asombra de que los
fueros no digan nada, y se refiere a que Juan Xim6nez de Cerdan
hablaba de aparuum salariumD. Parece que para el jurista arago-
nes, el Justicia no tenia en su tiempo sino los emolumentos de
la escribania incorporados por Alfonso III en tiempos del Justicia
Esteban Gil Tarin re . Las Cortes de Tarazona de 1592, que Bar-
daxi no llega a recoger en su obra, asignan al Justicia 2.000
libras, mas los derechos inherentes al cargo 279, to que le sittia, al
parecer, muy por debajo del Gobernador . Sus lugartenientes, equi-
parados a los miembros de la Audiencia civil, experimentan un
incremento de 200 libras en las Cortes de Tarazona de 1592, espe-
cificando las Cortes de Calatayud de 1626 que, para evitar al Reino
los grandes gastos de pagar los salarios de los lugartenientes ex-
traordinarios, 6stos no se pagaran de la masa comitn del Reino,
sino que sera a cuenta de las partes litigantes, como en la Real
Audiencia, prohibiendo se les tase en mAs de 1 .000 sueldos jaque-
ses 280 . En 1645, los lugartenientes del Justicia piden aumento de
sueldo, entre otras reivindicaciones, constando en 1653 que su sa
lario de 9.000 reales, consignados sobre las genealidades 281 . Por
su parte, el Secretario de la Corte del Justicia tiene 40 escudos,
asin emolumentos» 282. -

Los Regentes de la Cancilleria promocionados al Consejo dz
Arag6n, en Madrid, no parecen haber estado muy contentos con
su suerte . Si se cree al Dr . Tomas Martinez Boclin, su salario en
el Consejo es de 1 .000 libras, mientras que en la Audiencia de
Arag6n ganaba 1 .200 283 . Uno de los principales problemas qu2
tienen parece ser el de la vivienda, por cuyo concepto pueden

278 . Ibando de BARnnxr, op . cit ., fol. 110 v°
279. Loc . cit . en nota 267 . Aparece confirmado en ACA . de A. leg . 33,

docs . 178 y 180 . .
- . . 280 . Vid . SAVau.-PENN, op. y tomo cit ., pdg . 448 . BARmixf ; op . cit ., fol . 456,
dice que el salario del Lugarteniente est5 constituido, en parte, de las Ge-
neralidades del Reino, que . es de 8 .000 sueldos, y en parte, del dep6sito de
la raci6n, el cual esta eliminado por los fueros de 1552 y subidb e1 salario
hasta 10.000 sueldos, a pagar de ]as generalidades. Los . fueros de 1563 to
elevan a 12 .000 sueldos . " .
. '. 281 . . ACA . C . de A. leg. . 33, : doc . 42 . .-

282 . Id . id . doc: 72.
283 . 30 de marzo de 1612 . ACA . C . de A. leg . 132, doc . 64 .
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recibir hasta 4.000 reales 284 . Tambien parece que hay casas desti-
nadas a ellos, y que cuando vaca por falIecimiento, son muy dispu.
Was entre los que quedan 285, quejandose de que en caso de no
obtener estas casas, consumen en el alquiler la mitad de los
salarios 286 .

Los oficios inferiores, como las escribanias, han tenido sala-
rios bajos, pero los han compensado con los «gajesr o ingresos
extraordinarios de diversa procedencia. En 1633, los escribanos de
mandamiento del Consejo de Aragon, al quejarse de sus salarios
y emolumentos, piden se les haga merced de las propias de las
fiestas del pasado ano, que importaban 4.000 reales . Tanto salarios
como gajes se ven en peligro en ciertas situaciones angustiosas
para la hacienda, como a fines de siglo, dado que los Tribunales
tienen que contribuir con parte de sus ingresos a la Remonta de
la Caballeria del Ejercito de Cataluna, asi como a otros gastos
extraordinarios . A titulo de ejemplo, puede verse que de la Re-
cepta del Consejo de Aragon sale dinero para la indicada Remonta
y, ademas, 10.000 ducados para gastos de casamiento del Rey;
6.000 reales de a ocho para la Armada, y tambien para el cordon
y guarde la peste, asi como tambien para las dietas de los Minis-
tros y para la de los guardas que asisten en Torrelodones 2881.
En 1693, el Consejo de Aragon es acuciado por el Monarca a paga:
a don Antonio Frechilla to que se le debe de la remonta de caba-
lleria, y para hacerlo el Consejo tiene que aguardar a que haya
dinero en la Recepta, dejando de pagar parte de los gajes de 1690,
y por entero los de 1691, 1692 y 1693, pues la cantidad a que as-
ciende un aiio de la remonta es de 48.000 reales 289 . En 17 de di-
ciembre de 1693, un Decreto del Rey al Duque de Osuna amplia la
obligacibn de contribuir con un tercio de gajes o salarios corres-

284 . Vid . id . id . doc . 118 .
285 . Por muerte del Regente Baiiatos vaca la casa y ensanche que tenia

de aposento y la solicitan el Regente Lucas Perez Manrique y el abogado
fiscal, decretando el Rey en 2 de diciembre de 1614 que ya estaba provista .
ACA . C . de A . leg. 132, doc . 33.

286 . 17 de enero de 1613. Vid . Joe . cit . doc. 34.
287 . Febrero . ACA. C . de A . leg . 150.
288 . Ano 1693 . ACA . C . de A . leg. 22.
289 . Vid . loc . cit.

0
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pondientes a 1694, que recae sobre todos los criados y ministros,
«desde la primera asta la ttltima hierarchia», correspondiendo a los
Presidentes de los Consejos el cuidado de la ejecuci6n y cobro TDO.

A la enorme cantidad que reperesenta todo el conjunto de sala-
rios de la burocracia en activo, hay que anadir las que hoy denu-
minamos oclases pasivas». Una de las reivindicaciones de los Lu-
gartenientes del Justicia en 1645 es la de ser «jubilados» a los
dieciseis anos de serviCi0 291 . A Pedro Cavero se le libra «despacho
de jubilacion» en 1636 por sus anos de servicio y por sus enfer-
medades 292, y en otro momento se propone la jubilacibn de dos
ministros de la Audiencia, Juan Herbas y Miguel Matheo, por no
ser ya capaces para verificar las rondas 293 . En 1611, el Consejo
apoya una peticidn del Regente Monter, quien a la muerte de su
hijo el Dr. Martin Monter, de la Audiencia criminal, solicita merced
de poder disponer en favor de sus nietos de los 4.200 reales de renta
que tiene en la Baylia y Tesoreria General de Aragon 294.

La contabilidad de todo este trafico se realiza a traves del
Maestre Racional, que es a quien ha de rendir cuenta la Tesoreria,
desprendidndose de la Pragmatica de 11 de octubre de 1611 que
Tesoreros y Regente de la Tesoreria, han de presentar de to cobra-
do y pagado un cuarto en el oficio del Maestre Racional de Ara-
g6n, que reside en Zaragoza, y el resto en el oficio de Maestre
Racional de la Casa y Corte, que reside en Barcelona 295.

14 . Las Cortes como institucidn promotora de oficios.

Aunque las Cortes han supervivido en Aragon en la 6poca de
los Austrias. e, incluso, han elaborado legislacidn, en to que supe-

ran ampliamente a ]as de Castilla, tambidn es cierto que se han

290 . Id . id . El Rey siernpre contesta que se da cuenta de la situacibn
que atraviesa el Consejo, pero que espera de su celo el que se sacrificaran .

291 . Las otras reivindicaciones son vacaciones de un mes por ano y asis-
tir a los juramentos de los Reyes y Principes con el Justicia .

292 . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 260.
293 . Id . id . doc . 294 .
294 . 18 de marzo de 1611 . ACA . C. de A . leg . 132, doc . 46 .
295 . Esto resuelve la cuesti6n de si ha habido un solo Maestre racional

o mas . Hay uno superior, y otro, u otros, subordinados .

0
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celebrado bajo el signo de un dominio real cada vez mayor, y
esto las hace inferiores, posiblemente, a las de Cataluna y, desde
luego, a las de Navarra. Como recoge Bardaxi, los agravios que
deben juzgar son exclusivamente los del Rey y sus oficiales, recha-
zandose en tiempo de Raimundo Palomar el interpuesto contra
los Jurados de Zaragoza en razon de los cometidos por el Privi-
legio de los Veinte, pero interpuesto nuevamente por Sebastian de
Arbas en 1552, la causa queda indecisa 296 . El propio Bardaxi test :-
monia que, aunque a los comisarios no se les permite mas que
reunir y referir, pero, no decidir los agravios, to que solo pertenece
al Justicia, en su tiempo son creados para decidir dichos comisa-
rios, que ((de iure» son llamados «extragrauatores» 297. Todo ello
es indicativo de que, aun antes de las Cortes de Tarazona de 1592,
las cuales representaran las reformas reales mas radicales, ya se
observa una evolucibn contraria a la tradicion medieval, que
habia hecho de las Cortes la institucibn limitadora de las faculta-
des reales . Los agravios pueden interponerse tambien contra miem- o
bros del Reino, y su decision no permanece en manos del Justicia .
Como testimonia tambien Bardaxi, los fueros y actos de corte
no se hacen sino «de consensu omnium», pero, sin embargo, cuando
se trata de cognicion de la causa de algiun particular y de su agra-
vio, ya se juzga «de consensu maioris partisn, to que altera el prin-
cipio de que la corte no puede ser concluida en tanto haya a1guien
que no consienta en su agravio.

La citada evolucion se precipita en ]as Cortes de Tarazona de
1592, uno de cuyos fueros dispone que la mayor parte de cada
brazo haga brazo, es decir, que no se precise la unanimidad, sino
la mayoria, y ante to dificil de conseguir aqu6lla. Es fuero qu.z
consigue el Arzobispo de Zaragoza, don Andres de Bovadilla y
Cabrera como Virrey, exceptuandose solo to referente a los agra-
vios 298, si bien respecto a estos plebe recordarse to testimoniado
por Bardaxi. Al morir el Arzobispo, actua al frente de las Cortes
el Dr . Juan Campi, Regente de la Cancilleria en el Supremo Cori-
sejo de Aragon, quien exceptiua las cosas en el orden penal y

296 . BARDAxf, op . Cit ., fol . 25 v .
297 . Id . id . fol . 31 v.
298 . - Vid . SAVALL-PENN, Op . )y tOMO Cit . p6g. 424 .
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tributario, para to que se sigue exigiendo el «nemine discrepan-
° te» 299. Tampoco se observa ya en los dias de Bardaxi la perio-

dificacidn de las Cortes, que el fuero habia dilatado de uno a
dos anos, siempre «supuestas las causas de congregaci6n de las
cortes generales» 300. En las Cortes de Calatayud de 1626, el distan-
ciamiento entre el brazo «de Universidades» y los otros tres, es
decir, el eclesiastico, el de los nobles y el de los caballeros, es muy
grande, pues el primero se resiste a votar el servicio, y los otros
le envian embajadas con protestas 301 . Un lugar preeminente en el
desarrollo de estas cortes to constituye un 6rgano conocido como
«La Junta de las Cortes de Arag6n», y que aparece integrada por
don Luis de Haro, Obispo de Malaga, el Marques de Tarazona, el
Conde de Castro, los Regentes del Consejo de Arag6n Bayetola y
Hortigas, y el protonotario 302,

La conjunci6n de dos f6nomenos, como son el de la burocrati-

a 299 . Id . id . p6ag . 426.
300. BARDAxf, op. cit. precisa en fol. 31 : «. . . mal6 hodie seruaturD y en

fol. 24 ha precisado que la disposici6n del fuero es asuppositis causis con-
gregationis curiae generalisD . Esto es una de las cosas que no alcanzan a
comprender los institucionalistas no juristas, como es el caso citado de
Luis Gonzalez Ant6n, y es que los fueros sobre periodificaci6n no quedaban

vulnerados por el hecho exclusivo de que las reuniones previstas no se
celebraran automiticamente, pues podia haber muchos casos en los que la

reuni6n se considera innecesaria o, hasta incluso, inoportuna e inconveniente,

como tampoco puede considerarse que los incurnplimientos de la ley hagan
inexistente a 6sta, pues aunque pueda parecer parad6gico, las leyes se hacen

para cumplirse y tambi6n para incumplirse, y nadie pensara en la inexis-

tencia de las leyes contra el robo, por el hecho de que se siga robando.

301 . El brazo de ]as Universidades, a su vez, envia embajadas al virrey
Conde Monterrey para que se retiren las protestas . La Junta de las Cortes
esta muy preocupada pues los sindicos no se deciden, aunque unos acuden
a sus municipios, y otros, les escriben, como Juan Doltz de Espejo, de la
Comunidad de Teruel, quien ademas informa que el Rey se ' contentaria
con los dos mil hombres pagados por diez abos . Las ciudades que conceden
el servicio son Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, Albarracin, Barbastro,
Calatayud, Teruel, Monz6n, Alag6n, S . Esteban de Litera y Ainsa . Vid . ACA .
C . de A . leg . 1365, doc . 3/1 . Las embajadas de los brazos se contienen en
los docs . 3/5 y 3/6. Vid. tambi6n Gregorio ColAs L4TORRE-Josd Antonio SALAs
AosENs, Las Cortes aragonesas de 1626. Estudios del Departamento de Histo-
ria Modema . Zaragoza, IV, 1975, pigs . 87-139.

302. ACA . C . de A . leg. 1365, doc. 6/12 .
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° zacidn, de una parte, y el de reunir cortes con la sola idea de obte-
ner un servicio, da origen a que las Cortes se conviertan en una
instituci6n promotora de oficios. Muchos representantes acuden a
ayudar al Rey en la obtencidn del servicio, pasandole factura des-
pues a traves de la solicitud de oficios. El servir en las Cortes al
Rey se considera un merito, y asi Francisco Munoz, hijo de un
Justicia, alega ese servicio en las Cortes de 1592 y de 1626, conce-
didndole el Rey una pensidn de doscientos ducados 303. Porque Juan
P6rez de Hecho ha votado en el brazo de caballeros hijosdalgo, su
padre Agustin, que tiene escribania en la villa y valle de Hecho,
suplica la futura sucesibn a favor de aque13o4 .

Asi, pues, las cortes del siglo xvii ofrecen un curioso e impor-
tante ap6ndice, que es un abrumador cumulo de peticiones de
mercedes como pago a su intervencion . Todas estas peticiones se
canalizan a traves de la citada Junta de las Cortes de Aragdn y, en
definitiva, por el Consejo de Arag6n, que es quien informa. Se
solicita de todo y por todos, en forma que, realmente, impresiona,
Tanto por la burocratizacion que revela, como por la corrupcibn
que refleja, ya que altos y bajos, reyes, nobles, artesanos, todos .
consideran como algo completamente normal el vender al Rey
intervencibn para que esta pueda hacer recaer sobre los campe-
sinos, fundamentalmente, el terrible peso economico de las empre-
sas militares y de los gastos suntuarios de la Corona .

Entre los beneficios que para si o para un familiar se solicitan,
se encuentran la condicidn de dueiia de honor de la Reina; titulo
de marques, conde y «assiento» de «gentilhombre de su boca»,
cedulas de meninos o crianza de los hijos ante ojos del Rey; oficio
en casa de la Infanta o del Infante Carlos ; carlania; un derecho
,(de las cavallerias» que el Rey tiene en una villa; escribanias d°
encuestas ; suplemento de tiempo para ser alferez o sargento ; plaza
criminal en la Gran Corte de la Vicaria de Napoles ; secretario de la
Inquisicion ; habito de Santiago ; caballerizo; habito de Santiago
para el que case con la hija ; Presidencia de Guatemala; armarse
caballero; titulo de noble en el Reino de Cerdena por ayuda de
costa; un titulo de Principe o Duque en Italia, o dos caballeratos.

303 . Id . id . doc . 4/1 .
304 . Id . id . doc . 2/2 .
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Las peticiones no son exclusivas de los particulares, sino que
tambidn participan las «universidades». La comunidad de Albarra-
cin pretende la separacion de la ciudad, como to han hecho Daroca,
Teruel y Calatayud; la Iglesia de Barbastro, la incorporaci6n del
Priorato de Roda; la villa de Almunia de Dona Godina, la dehesa
del carnicero; la ciudad de Daroca, la ereccion de un colegio y
capitulo de notarios de n6mero y caxa para la ciudad ; Calatayud,
la union de la Iglesia mayor y de la Pena ; el lugar de Embid de la
Ribera, de la Comunidad de Albarracin, y primero en votar cl
servicio, media legua de dehesa y Ejea de los Caballeros, un nuevo
amojonamiento con Navarra. Altos puestos se han conseguido por
esta via, como es el caso de Matias de Bayetola, a quien en junio
de 1626 se le ha nombrado Fiscal del Consejo de Aragon por los
servicios prestados en ]as Cortes 30s.

1 . El Consejo Supremo de Aragdn eomo organo de provision
de oficios.

Si las Cortes se han convertido en una institucion promotora
de oficios y de oficiales, el «Sacro Consejo Supremo de la Corona
de Aragon» o «Sacro Sup. Consilio Aragoniae Coronae» ha sido
esencialmente un organo de provisi6n de oficios. Su actividad poli-
tica es escasa, dada la existencia del Consejo de Estado y del Con-
sejo de Castilla, siendo considerado «Consejo de la provincia de
Aragon» 30s, es decir, un Consejo de tipo territorial y subordinado.
Si en Valencia, Baleares y Cerdena ec organo judicial supremo,
en tanto entiende de las causas en apelacion o suplicacidn, en
Cataluna su intervencion judicial se reduce a las cuestiones pa-
trimoniales y a las «ipterpretatione privilegiorum» 307, y en Ara-

305 . Id . leg. 132, doc . 81 .
306 . Asi se le cita a la muerte del Vicecanciller Diego Clavero, en 9 de

septiembre de 1612 . ACA. C . de A . leg . 132, doc . 62 . No puede ser mas sig-
nificativo el esfuerzo que ha de realizar en 1622 el Vicecanciller para que
se 1e permita «aparcarn su coche en e1 Zaguan de Palacio, que puede verse
en mi trabajo El Vicecanciller y la Presidencia del Consejo de Aragdn, AHDE,
XXX (1960) (175-248), pigs . 242-243 .

307 . Vid . mi libro cit . en nota 212, pdags . 268-269 .
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gbn parece que no llega ni a eso, pues en las Cortes de Calatayud
de 1626 se declara que to que trata oson materias de estado, gra-
cia, govierno, y :guerra, y ninguno de justicia» 308 . En Aragon es,
pues, un Consejo de tipo politico y administrativo, o mas bien
administrativo, pues, como se ha dicho, es evidente la superiori-
dad de otros Consejos, especialmente, el de Castilla . Son los asun-
tos de gracia los que realmente ocupan casi toda su actividad, y
dentro de estos, los de provision de oficios, pues, incluso, cuando
ha tenido que intervenir mas decisivamente en las cuestiones po-
liticas se ha transformado en otro organismo, como la (,Junta de
la governatgion destos Reynos» 30s,

El Consejo de Aragon, creado en 1494 y extinguido con el primer
Borbon, es un desarrollo del Consejo que creara Pedro IV, cons-
tituido con el Canciller, el Vicecanciller y el Regente de la Canci-
lleria . Se erige presidido por el Vicecanciller, dado que el Canciller
es un eclesiastico, al que afectan incompatibilidades de orden fi-
sico y moral. A su lado se encuentran seis regentes de la Cancilleria,
es decir, dos por cada uno de los territorios peninsulares de la
Corona, aparte de un abogado fiscal, cuatro secretarios y el Tesore-
ro general de la Corona 31o . Desde el punto de vista social, la
condicion de Regente de la Cancilleria o Regente en el Consejo de
Aragon ha tenido que ser la maxima aspiracion dentro de la carrera
judicial, aunque, como se ha visto, es dudoso que haya compensado
en el orden economico, sobre todo, dada la dificultad y carestia d_-
la vivienda en la Corte, es decir, en Madrid .

Hasta 1622, el Vicecanciller es quien ejerce la Presidencia del
Consejo de Aragon, pero en esa fecha los Monarcas tratan de sus-
tituirle por un Presidente perteneciente al estamento de los a de

capa y espada», sin la condicion de nacimiento y domicilio en los
territorios de la Corona de Aragon, contra to que protestan los
Reinos, consiguiendo que en 1646 se restituya la Presidencia al

308 . Vid . SAVALL-PENgN, op. cit . pig . 458. Johannes-Michael ScrtoLz, Colec-
ciones espanolas de Jurisprudencia y dictdmenes en el antiguo Regimen . Te-
mis, 29-32, Zaragoza, 1971-72, pig. 227, confunde el Consejo del Reino de Ara-
gon, que es la Audiencia, con el Consejo de Aragon .

309 . Asi parece cuando el Vicecanciller D . Melchor de Navarra recibe
numerosas felicitaciones en el ano 1671 . ACA . C . de A . leg . 52 .

310 . Vid . mi libro cit . en nota 212, pigs . 267-268 .
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Vicecanciller, to que continua sin interrupcibn hasta 1692, en que
la Corona vuelve al sistema de Presidentes. Este negocio, que con
razdn considera el propio Consejo de Aragon en 1688 como ((el mas
graue que puede ofrecerse en los Reynos de la Corona de Aragon.,,
refleja la profunda crisis de la Monarquia Universal, en la que se
mezclan contiendas politicas, como la del centralismo austriaco y
el autonomismo catalano-aragones; territoriales, como la de los
reinos de Leon y Castilla, de una parte, y los de la Corona do
Aragon, de otra, dentro de los cuales, a su vez, tampoco, exist--
unidad, y sociales, como la del estamento de la nobleza y el grupo
profesional de los juristas o togados.

Los reinos de la Corona de Aragon defienden la adscripcion &
la Presidencia del Consejo al Vicecanciller, en cuanto este ha dz!
ser un nativo o domiciliado en ellos, con to que coincide el interes
de los togados, pues el Vicecanciller ha de ser jurista. Su argumen-
tacibn se centra en la importancia del Vicecanciller, la interpreta-
cion de los textos legales y la observancia o practica . La importan-
cia del Vicecanciller viene resaltada por su identidad con el
Canciller; su universalidad, es decir, su extension a toda la Corona, y
por haber convocado Cortes y firmado despachos reales de justi-
cia. La interpretacibn de textos legales incide, sobre todo, sobre la
Pragmatica de creacidn del Consejo, y aim, incluso, sobre textos
medievales, pese a que entonces no estuviera creado el Consejo,
pero si, to que se estimo antecedentes . La prictica suministraba
la Presidencia efectiva y nominal de los Vicecancilleres, hasta que
el Conde Duque de Olivares pretende el cambio.

La Corona, asistida de la nobleza, combate estos argumentos .
Para ella, la Cancilleria y la Vicecancilleria habian cambiado de
naturaleza ; la Pragmatica de creacibn del Consejo no habia institui-
do Presidente al Vicecanciller, sino al Vicecanciller Alfonso de la
Cavalleria; Gatinara y Granvela habian intervenido en el Consejo,
y don Pedro de Aragon habia sido nombrado Presidente, con 21
consentimiento de los reinos, e, incluso, con el agradecimiento de
Aragon y de Valencia .

Los intentos de sustituci6n del Vicecanciller por Presidente lle-
van anexas diversas consecuencias. Una de ellas, es la de poder
nombrarlo ((en gobierno», que, frente al nombramiento en propie-
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dad, implica situaci6n de precariedad y de ausencia de remune-
raci6n . Otra consecuencia es la de que la interinidad no haya de
recaer en un Regente de la Cancilleria, sino en cualquier otro
miembro, especialmente, en el Tesorero, de la condition de "capa y
espada,> . Es diferencia formal la de que el nombramiento de Vice-
canciller se expida en latin, y la del Presidente, en castellano, pero
es material la de que en el primero se hable expresamente de la
observancia de las normas especiales de la Corona de Aragon, to
que no se hate en el segundo, donde, por el contrario, to que se
destaca es la defensa de las regalias y del patrimonio real 311.

Como se ha indicado, la carrera judicial conduce de Regente
de la Cancilleria en la Audiencia de Aragon a Regente de la Canci-
lleria en el Consejo, como puede verse en el caso de Vicente Orti-
gas que pasa a «Regente la Cancilleria en este Consejo Supremo,>
y vaca entonces la de «Regente de la Audiencia deste Reyno de
Aragbnn 312. Tambien es posible que se pase primero por la Fiscalia,
y asi la muerte de Diego Clavero, como Vicecanciller, da lugar a
que se produzca vacante de Regente, y, a su vez, a que vague la
Fiscalia, cuando Roig, es promocionado de esta a aquella vacan-
te 313. La presencia de estos Regentes ha supuesto en principio el
dominio de los juristas en el Consejo, pero ya se ha indicado que
el Consejo de Arag6n no ha tenido competencia judicial por 1o
que se refiere a Aragon, to que ha determinado el que las Cortcs
de Barbastro-Calatayud de 1626 hayan solicitado la concesion de
una o dos plazas de Consejeros de capa y espada, como los valen-
cianos, por la razon antedicha 314. En 1658, el Consejo que se reune
aparece constituido por el Vicecanciller y nueve personas, de las
que una es el Protonotario 315. En 1644, los Regentes son Vico, Ba-
yetola, Magarola, Crespi, Pons y Hortigas 316. En 1698 actuan el Con-
de de Frigiliana, Jose Rull, Marqu6s de Sardanola, Francisco Comes
y Torro, Francisco de Borja, Marques de Tamarit, Marques de La-

311 . Todo esto, aunque mas desarrollado, puede verse en mi, trabajo
tit . en nota 306 .

312 . ACA. C . de A. leg . 33, doe . 287 .
313 . Id . id . leg. 132, doe . 62 .
314. Loc . tit . en nota 308 . : -
315. ACA . C . de A. leg . 33, doe . 135 .
316 . Id . id . dot . 264. '
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corii, Marques de Castellnovo, Segismundo Monter y Baltasar Vi-
llalpando 317, a los que en 26 de agosto de 1699 hay que anadir Jose
de Haro y Lara, Juan Luis Lbpez y Sim6n Soro 318 . Puede apreciarse
la existencia de juristas celebres, como Monter o como Juan Luis
Ldpez, pero tambien el predominio de la nobleza a traves de condes
y marqueses.

Basta comparar esta composici6n con la que ofrece una reunion
en sesibn piublica tenida en 26 de mayo de 1611, y en la que el
Consejo se constituye con Diego Clavero, como Vicecanciller, v
los Doctores Montserrat de Guardiola, Jusepe Banyatos y Felipe
Tallada, como Regentes de la Cancilleria, mas el Protonotario de
Aragon Domingo Ortiz, y el Lugarteniente de Protonotario, Fran . .
cisco Zafont 3'9, aunque, posiblemente, no se trata del pleno del
Consejo, sino de alguna de sus secciones, la de Cataluna, a juzgar
por nombres de sus componentes. En este supuesto, se explica la
actuacion durante parte del siglo xvii, de una titulada ((Junta de las
materias de Aragon)), que en 1644 la integran el Conde de Monte-
rrey, el Conde de Chinch6n y los Regentes Valonga, Pons y don
Antonio de Arag6n 320, mientras en 1645 la compone el Arzobispo
de Zaragoza, el Arzobispo de Tarragona, el Regente Hortigas y el
Protonotario 321 y en 1646 solo el Regente Bayetola, el Regente
Hortigas y el Protonotario, que es Pedro de Villanueva 322 . Estu
puede significar que el Consejo se ha reunido en pleno y en sec-
ciones, o que en determinados casos, se han constituido dentro de 61
«juntas» o comisiones especiales .

El Consejo de Aragon ha sido, como se ha dicho, un drgano,
fundamentalmente, de provision de oficios, aunque, naturalmente,
dste no haya agotado su competencia y pueda observarse cierta
actuacion politica . En 1689, y presidido por el Marques de Castel-
novo, se le observa preocupado por conseguir una austeridad en
el gasto de los reinos y ciudades metropolitanas de la Corona ante
la felicitacion al Rey por su boda, o por el pesame por la-muerte

317 . Id . id . doc . 71 .
318 . Id . fd . doc. 202 .
319 . Id. id . leg . 132, doc . 18.
320. Id . id . leg. 33, doc. 34 .
321 . Id . id . doc . 55 .
322 . Id . id . doc. 71 . o
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de la Reina, o el nacimiento del Principe don Carlos 323 . En 1631,
el Consejo influye decisivamente ante el Rey para impedir la licen-
cia que Barcelona solicita del Virrey en orden a extraer trigo del
Roselldn, pues esto supondria desabastecer los CondadoS 324 . In-
terviene en la tramitacion de las ordenanzas municipales, como
las de Zaragoza de 1607 325 y tambien en la censura de libros, aun-
que, su intervencion no parezca decisiva 326 . Otros temas han em-
bargado tambien su atencidn, como las «concordias» entre los
poseedores de lugares de moriscos y sus acreedores y censali :-
tas 327 0 la proteccion de los franceses existentes en el Reino 328,

es decir, en general, todas aquellas cuestiones que han solicitado
una intervencion de la Corona como titular de to que hoy deno-
minamos Administracion central.

323. Id . leg. 52 . Cuando nace el Principe D. Carlos Josd se decreta que

los Ministros no lleven mas propina que la de la amascaran, segun parece
leerse .

324. ACA . C . de A . leg . 150 .
325 . Id . id . leg. 1365, doc . 1/1 . Se dice que las ordinaciones que se re-

miten se han visto en Consejo y ninguno las ha senalado, porque no se
acostumbia poner nada mas que la firma del Rey y la signatura del Se-
cretario .

326 . Miguel Batista de Lanuza emprende la publicaci6n de las homilias
anadidas de su do el Obispo de Albarracin y el Maestro Fr . Jacinto Sayz
pretende que la licencia es subrepticia e intenta el embargo de la edicibn .
Se tramita en el Consejo, pero el Justicia es quien parece decidir. Vid . ACA .
C . de A . leg. 150.

327 . En el tema de las «concordiasb, el Rey no puede dejar de maravi-
llarse con D . Antonio Manrique de Lara y Luna, Conde de Morata en 22 de
junio de 1612, siendo virrey el Marquis de Aytona, pues tratan de salvarle
de la ruina ante los acreedores, sin que 61 do facilidades . Vid . ACA . C . de A .
leg. 46, exp . 1 . Se ve cbmo la expulsion de los moriscos, atan conuiniente
al seruicio de Dios . . . y beneficio publico* ha dejado los lugares despoblados
y hundido a la Casa de Morata, entre otras .

328 . El Rey insta al Abogado Fiscal Escartfn se declare en el Tribunal
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III

LA DISOLUCION DEL JUSTICIAZGO EN EL REGIMEN CURIAL

16. El desarrollo del regimen curial de los Austrias a1 amparo
del judicialismo aragones.

Es un hecho conocido la debilidad de los Austrias por el sistemd
colegiado en la Administracion, to que permite hablar para la
Espana de los siglos xvi y xvii de un regimen upolisinodial», en
cuanto que la citada Administracidn aparece como un conjunto
de sinodos o consejos . Ha podido influir la estructura del Impe-
rio europeo de Maximiliano, pues Espana ha unido a 6l sus des-
tino con su nieto, pero no debe olvidarse que los Consejos mas
importantes en Espana han aparecido antes, en la epoca de los
Reyes Catolicos. Habra que pensar mas en la influencia de grupos
sociales, como el de los juristas, proclives al consejo, tanto en el
aspecto material, como en el aspecto organico, y que se han im-
puesto en una sociedad evolucionada, tendente a rechazar la vio-
lencia pura como creadora de situaciones, es decir, la violencia no
legitimada por alguna raz6n 329. De una manera o de otra, la Mo-
narquia Universal aparece regida por Consejos de base territorial
en la administracibn general, entre los que se encuentra el Cdhsejo
de Aragon, y de consejos de base funcional en la administracibn
especial .

del Justicia la firma que pende sobre los negocios de los franceses, pero
a travels del Consejo aqudl manificsta las dificultades, pues la firma la tienen
los Diputados, que pretenden que los franceses estSn bajo proteccibn del
Rey, mientras 6ste to que desea es que pase a- Capitania General ., 24 de
agosto de 1638 . ACA. C . de A . leg . 150.

329. En el prbximo mimero de los aQuaderni fiorentini per la storia
pensicro modernon puede verse mi trabajo aUna ideologia para un sistemap,
en el que se destaca como la violencia en Indias precisb de la justificacidn
que realiz6 la Escol6stica . En realidad, Maquiavelo to que trata es de denun-
ciar un encubrimiento de intenciones y exponer la realidad cruda, causando
esandalo en un orbe' convencional . El apolisinodismoD to destaco en mi
«Iniciacibn hist6rica al Derecho espafolD, parigr . 636 . Tambidn podrfa ha-
blarse de r6gimen senatorial, como he hecho para Indias .
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El reflejo del regimen polisinodial en la administracion de jus-
-ticia se encuentra en to que podriamos denominar aregimen curial),,
,es decir, regimen basado en la organizacion cortes o tribunales, en
los que la decision unipersonal del juez se disuelve en la decision
consensual de un colegio de jueces . Esta tendencia por to que se
refiere a Aragon aparece clara en el siglo xvi, en el que un fuero de
las Cortes de Monzbn de 1553, por evitar dudas en el fuero de otras
Cortes de Monzon, las de 1528, sobre que el Vicecanciller, el Regente
de la Cancilleria y el Asesor del Gobernador no puedan pronun-
-ciar sus sentencias sin Consejo, incluye tambien al Vicecanciller
y al Regente de la Cancillerfa del Primogenito, Gobernador general
.de Aragon 330 .

Este fenomeno de «curializacion» aparece acompanado de la tec-
nificacion en los miembros de consejos y curias, no siendo facil de-
terminar cuAndo el primero es causa o consecuencia del segundo.
En Cortes de Monzon de 1564 se exige seis anos de practica o apla-
tica» para el Vicecanciller, Regente de la Cancilleria, Asesor del
_Regente de la Gobernacion general, consejeros de to criminal, ase-
sores del Zalmedina de Zaragoza y otros jueces ordinarios, excep-
.tuando solo al Vicecanciller existente en ese momento, to que se
complementa con otro fuero en el sentido de que Vicecanciller,
Regente de la Cancilleria, Asesor del Gobernador, Consejeros de la
-Audiencia civiles y criminales, Lugartenientes del Justicia, asesores
del Zalmedina de Zaragoza y otros jueces ordinarios y abogados han
de ser graduados de Doctores o Licenciados en Leyes, o en Canones,
.en las Universidades de Salamanca, Lerida y Huesca, u otras Uni-
versidades aprobadas 31t . Significa un triunfo amplio del grupo
social de los juristas, que, como se recordara, experimentari en
el siglo xvii un retroceso por to que se refiere al Consejo Supreme
de Aragon, en cuanto este ha devenido un organo puramente admi-
nistrativo, sin competencia judicial, pero que se consolidara en los
.organos curiales, es decir, en las cortes o tribunales de justicia .

El desarrollo del regimen curial de los Austrias se desarrolla
en Aragon al amparo del «judicialismo» propio de toda la Coro-

330. SAVALL-PENN, op . cit., pig. 366.
331 . Op . cit., p6g. 386.

-34
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na332, aunque, paraddjicamente, este «judicialismo» haya consti-
tuido el instrumento defensivo de aquella ante el expansionisma
castellano . La paradoja se explica, o, mejor dicho, no es tal para-
doja, porque el «judicialismo» aragones a to que se ha opuest')es

al «administrativismo» castelIano, y no, a la organizacidn co-
legiada judicial . El judicialismo aragon6s, por otra parte, de carac-
ter conservador y medievalizante, trata de impedir que las cuestio-
nes se resuelvan por vias expeditivas, como es la administrativa, y
poco respetuosas con un entramado de libertades hist6ricas, corn-3 .
es tambien toda via administrativa, para la que la ley se convierte
en reglamento, pero no se opone por principio, a que la administra-
cion de justicia sea colegial en lugar de unipersonal . La Corona,.
que aspira a colegializar, tanto la vida administrativa, como la ju-
dicial, cuando se ve forzada a admitir esta ultima como la via ordi-
naria, al menos, procura «curializarla» . Hay que suponer que una
Monarquia absoluta, como sera la borb6nica, preferira organos uni-
personales, que le faciliten la celeridad en la ejecuci6n de sus
decisiones, pues en ellos no va a encontrar resistencia, pero una
Monarquia seriamente limitada, y la Monarquia Universal to es, en-
contrarA ventajas en unos 6rganos colegiados cuya voluntad apare-
cera frecuentemente dividida .

En Arag6n, y en el siglo xvii, practicamente todas las cuestiones
contenciosas o litigiosas se resuelven por la via judicial, incluyen-
do las de las entidades municipales con particulares 333 . Tratandose
de cuestiones graves se recurre al nombramiento de comisarios.
judiciales 334, de notable abolengo en la Corona, pues las mas.

332. Lo he estudiado en mi libro sobre la instituci6n virreinal en Cata-
luna, y para este territorio, en pigs. 153-159.

333 . En 17 de febrero de 1612, el Rey dice al Secretario General del Pa-
trimonio de la Corona que la ciudad de Borja comprometa sus diferencias.
y pleitos con D . Pedro Colonia, Indalecio de la Vera y Joan Reus en poder
de algunos de la Audiencia u otros que ordenare el Virrey . ACA . C . de A . leg .
132, doc . 12.

334 . Una (Junta de las Cortes de Arag6nD en Calatayud a 6 de mayo.
de 1626 aconseja una comisi6n muy amplia a un juez amui entero y zelosop
en averiguacibn y castigo de los delitos de lesa majestad, «si bien desta
demostracion de commissiones la experiencia ha mostrado se puede tener
poca o ninguna esperanza de buen sucesso*. Se piensa en el Dr . Domingo
Escartin, renunciando a su cargo de Lugarteniente del Justicia y nombran-
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altas magistraturas reales han sido primitivos acomisariosD 33s .

La oposicion entre el judicialismo aragones y el administrativis-
mo castellano se manifiesta tambien en esta epoca en la sentencia.
En Castilla tiende a ser un decreto, donde to que interesa mas es
to que encierra de orden o disposicibn de la autoridad que pone
fin a un conflicto, en tanto en la Corona de Aragon, en general,
to que mas preocupa es la aplicacion del ordenamiento foral o pri-
vilegiado para su salvaguarda. De aqui, que en Castilla no interese
la motivacion de la sentencia, que solo proporciona trabajo al Tri-
bunal y es semillero de nuevos conflictos, en tanto en Aragon no
se concibe la sentencia sin la motivaci6n 336 . Un Fuero de las Cor-
tes de Monzon en 1547, que confirma y prorroga hasta nuevas
Cortes generales las de Monzon de 1553 expresa que la experiencia
ha mostrado que es muy util y conveniente a la administraci6n de
justicia el que Jueces y Consejeros en las setencias definitivas ha-
yan de dar los motivos de sus votos y pareceres 337. Sin embargo,
las Cortes de Tarazona de 1592, que reflejan el triunfo de la Corona
tras los sucesos de Antonio Perez, no se deciden a suprimir la mo-
tivacion, pero reducen su publicidad, en cuanto ordenan que los
votos de los jueces sean secretos, tanto en la Audiencia como en
la Corte del Justicia, de forma que to que se comunica a las partes
es el numero de votos de unas y otras opiniones, pero no, los nom-
bres de los que las han emitido 338 .

dose en la Audiencia civil, y el Rey accede . ACA . C . de A . leg. 33, doc ., 253 .
335 . He estudiado esto en Virreyes y lugartenientes medievales en la

Corona de Aragdn, Cuadernos de Historia de Espana, XXXI-XXXII, Bue-
nos Aires, 1960, pigs . 175-248.

336. Aunque no exhaustivamente, el tema ha sido abordado por Johannes-
Michael Scholz .

337 . Es el Fuero «Ut Iudices, Consiliarii, & Assessores motum suorum
votorum exprimers teneantur=, de cortes de Monzbn de 1553 . Vid . SAVAU,
PextN, op . y tomo cit . pig . 367 .

338 . Vid . op . cit ., pig . 437 .
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17 . La Audiencia real como drgano central de la estructura
curial aragonesa.

La Audiencia en la Corona de Aragon sigue siendo un organo mal
conocido, empezando por su origen, que debe ser comun con el
del Consejo de Aragon, y que es el de una derivacion de la Canci-
lleria, que en el caso de las Audiencias debe producirse en el si-
glo xiv, y en el del Consejo de Aragon, a fines del siglo xv . El Canci-
ller, en cuanto elaborador de los documentos reales, en gran parte
de orden judicial, ha sido el asesor o consejero del Rey cuando
este ha actuado como Juez, funcion que durante varios siglos ha
sido la principal. La dificultad del Canciller, oficio vinculado a un
obispo o abad, para acompanar al Rey en sus viajes y para inter-
venir en sentencias con penas de derramamiento de sangre, ha obli-
gado a sustituirle por un Vicecanciller, doctor en leyes y laico,
cuya ausencia, a su vez, ha sido suplida por un Regente de la Can-
cilleria, al que, conforme ha ido siendo necesario, se le han dotado
de consejeros, doctores u oidores, tambien letrados . La reunion del
Canciller, el Vicecanciller y el Regente de la Cancilleria, o cualquie-
ra de estos con sus consejeros ha constituido un «consejo» o «au-
diencia», uno de los cuales, se ha establecido en Aragon, con la
misidn de constituirse bajo la presidencia del Rey o, en su defecto,
del Lugarteniente general o del Primogenito del Rey, Gobernador
general, en tanto la unitn de toda la Corona de Aragon con Castilla
ha determinado la constitucion de otro «consejo» o «audiencia»
para aquel conjunto, cuya presidencia se ha encomendado al Vice-
canciller, si bien, como se sabe, la Corona ha pretendido hacerlo
a un Presidente que no tuviera necesariamente la condicion de
Vicecanciller.

Hasta 1528, cuando la Audiencia, que es una curia «universal»
en cuanto su jurisdicci6n se extiende a todo el Reino, no pued-°
reunirse porque carece de su Presidente, es decir, del Rey, el
Lugarteniente General o el Primogenito Gobernador general, actua
otra curia -universal», que es la del Regente de la general Gober-
nacidn, pero a partir de esa fecha la Audiencia Real se considers
establecida permanentemente y excluye la curia del Regente de la
general Gobernacion, que, sin embargo, pasa a presidir la citada
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Audiencia. A partir, pues, de 1528, la Audiencia es, sin discusion,
el organo central del regimen curial aragones, que puede estar pre-
sidida por el Rey, el Lugarteniente general, el Primogenito Gober-
nador general o el Regente de la General Gobernacion, y constituida
en los tres primeros casos por el Regente de la Cancilleria y cuatro
consejeros, ya que el Vicecanciller reside en Madrid y preside el
Consejo Supremo de Aragon, y en el cuarto caso por el Asesor del
Gobernador y los citados consejeros 339 .

La Audiencia parece agobiada por ]as cuestiones criminales y no
alcanza a poder ocuparse de ]as cuestiones civiles, raz6n por la
cual en Cortes de Monzon de 1564 se procede a la formacion de un
nuevo Consejo para votar y aconsejar en las causas criminales
cuando deban ser votadas por los Consejeros de la Real Audiencia
y consultadas por los Jueces ordinarios del Reino. Se preve el que
el Rey, dentro de los veinte dias de la publicacibn de estos fuero3,
nombrara para «votar y aconsejar. . . en las causas criminales» cinco
letrados de ciencia y conciencia, habiles y expertos en Derecho y en
Fueros y Observancias del Reino, naturales y regnicolas, de mas
de treinta anos, con seis anos de practica en el Reino, y demas
calidades exigidas. Este Consejo se reunira cada edia juridico» en
la casa y lugar asignado por el Rey, Lugarteniente general, Regente
de la general Gobernador o Asesor del mismo dentro de las Casas
de la Diputacion y en camara contigua a la que se tiene el Consejo
de la Audiencia Real, presidiendo el Regente de la general Gober-
nacion dos horas cada dia juridico, manana o tarde 340 .

En las mismas Cortes de Monzon de 1564 se determina que los
Consejeros han de asistir personalmente y examinar los testigos
en las causas criminales, juntamente con los Notarios «actitantes»
en los procesos, asistiendo personalmente en Zaragoza el Zalme-
dina, y en los demas sitios el juez ordinario. Vacando por muerte
u otra causa alguno de los cinco consejeros, el Rey provee dentro
de los dos meses, y si no to hace, los Diputados extraen de las
bolsas existentes para sortear los Lugartenientes de Justicia 341. El

339 . Vid . mi libro La Gobernacidn general en la Corona de Aragdn, Ins-
tituci6n Fernando el Cat6lico, Madrid-Zarazoga, 1962, pigs . 286-287 .

340. Vid. SAVALL PEN9N, op . cit ., pSgs . 378-379.
341 . Vid. op . cit ., pag. 385.
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Lugarteniente general o el Regente de la general Gobernacion son
los que reparten los procesos que son consultados por Jueces ordi-
narios entre los que seran relatores de los procesos criminales de
la Real Audiencia 342. En Cortes de Zaragoza de 1646, los Consejeros
de la Real Audiencia reciben facultades para prender los delincuen-
tes 343 . Las sentencias, seg6n to determinado en Cortes de Monzon
de 1565, se pronuncian por mayoria, decidiendo el parecer del Rela-
tor, si concurre con el de otros Consejeros 344 . En virtud de to dis-
puesto en Cortes de Monz6n de 1564, las sentencias dadas y pronun-
ciadas en la Real Audiencia, y de y con consejo de los Consejeros
de to criminal, si son condenatorias de muerte natural o mutilacion
de miembro, son recurribles por la via de apelacibn al Rey estando
presente, o al Lugarteniente general, Primogenito o Regente el ofi-
cio de la Gobernacion, con el consejo de los Consejeros de la Real
Audiencia, como sucede con las sentencias definitivas de las causas
civiles. Igualmente ocurre con el que es condenado por el Zalme-
dina y los otros Jueces ordinarios del Reino en la forma dicha, es
decir, con sentencia de muerte o mutilacion de miembro, y no al-
guna otra 345.

La Audiencia Real llega asi al siglo xvii descompuesta en una
Audiencia Real estricta o de to civil, y un Consejo criminal para to
penal. Las Cortes de Monzon de 1563 denuncian la frecuencia con
que los Consejeros reales se ausentan con comision de insacula-
ciones, disminuyendo asi el n~umero establecido por Fuero e impi-
diendo y dilatando la expedicion de las causas . En esas Cortes se
recuerda que los Consejeros reales residen donde resida la Audien
cia para que los negocios se expidan conforme a Fuero, y el futuro
Felipe II ordena que «en tiempo de negocios» no puedan ausentarse
con dichas comisiones, pues tienen salarios suficientes por razbn d
sus oficios 346.

La importancia de la Audiencia puede medirse por el hecho de
que en 19 de febrero de 1641, los Diputados se quejan de .estar
«vacas» las plazas de Regente de la Cancilleria, una de to criminal

342 . Id . id ., pfig . 379 .
343 . Id. id ., pig . 493 .
344 . Id . id . pig . 381 .
345 . Id . id ., pag . 382 .
346 . Id . id ., ping . 366 .
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y la de Abogado fiscal y patrimonial, con to que padecen iglesias,
universidades, pupilos y apobres presos», aconsejando el Consejo
.de Aragon al Rey «se respondiesse gratamente al Reynov 347, y aiun
mas agudamente denuncia el peligro el Condestable de Castilla
,como Virrey en 1644 348 .

18 . La decadencia politica del Justicia y su inferioridad ante
.el Virrey y el Gobernador .

Ninguna otra institucidn absorbe en Aragon el interes general
.como la hace la del Justicia, pero, por una parte, no se le suele
considerar historicamente, es decir, admitiendo en 6l diversas eta-
pas, y de otra parte, se infravalora injustamente otras institucio-
nes, y, sin embargo, estos defectos son mas propios de nuestros
dias que de aquellos en que el Justicia era todavia una figura viva,
.como en el siglo xvi, aun antes de producirse el cambio funda-
mental de 1592.

La vision historica que el siglo xvii tiene del Justicia es la que
le suministran juristas como Bardaxi a finales del siglo anterior.
Para Bardaxi, el primer Fuero que habla del Justicia es el relativo
a la confirmacion de la moneda, diciendo que entre los testigos
que to juran esta Pedro Perez, que es el primero citado por Jimenez
de Cerdan, quien situa despues a Jimeno Perez de Salanova, pero
al que precede Pedro Martin de Artasona . Para Bardaxi, el origen
del Justicia no se puede extraer de los Fueros, pues estos hablan
ya de 6l como un producto, y cree en la leyenda tradicional, es
decir, en que despues de que el pueblo es creado y la repiublica no
puede gobernarse sin Rey, conviene crearlo, pero para evitar los
danos anunciados por Samuel a los que pedian Rey, cautisimamen-
te transfiere el pueblo 1a jurisdiccion al Rey, pero constituyendo
mediador y Juez entre ellos, con to que vienen a la sujecion al Rey
mediante pacto, que, como se ha de observar, justifica el que se
diga que los aragoneses «quoad plenitudinem potestatis non esse
subditos domino Regi» . Tambien cree Bardaxi que la primera pro-
vision ha sido hecha por el pueblo, pero que al no contener nada

347. ACA. C . de A. leg . 33, doc . 237 .
348 . Id . id ., doc . 238.
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en ella, se entiende corresponder al Rey en el futuro, estatuyendose-
en otros Fueros la forma en que se ha de hacer la provisi6n 349,

Bardaxi se situa, pues, dentro de la corriente ideologica que-
conduce al ((pactismo politico)) en Aragon 350, pero en forma bastan--
te prudente, como tambien to hace al considerar la naturaleza del
cargo, que exalta pero sin emocion. Para Bardaxi no hay potestad
sobre la tierra que pueda compararsele, pero si se cree a Benedic-
to XIII, relatado por Juan Xim6nez de Cerdan . Partiendo de esta
base, puede compararse el oficio al de «questor» en cuanto todos
los Justicias del Rey le estan sometidos, y sblo 6l es Juez compe--
tente en las causas de los que delinquen en sus oficios. Como Juez
competente entre Fisco y particular es comparable al Procurador
del Cesar y es, ademas, Juez competente y peculiar entre Fisco y
particular a no ser que en la causa introducida se opusiera el que
puede hacerse ante cualquier Juez . Otra comparacion para Bardaxi
es la de pretor, en cuanto le pertenece al Justicia la interpretacion
y declaracion de los Fueros del Reino, y en prohibir por sus inhi-
biciones al hacer fuerza a los otros magistrados es comparable al
oficio de tribuno. Asi, pues, para Bardaxi, el oficio de Justicia
seg6n sus distintos aspectos, es comparable a los de questor, pro-
curador del Cesar, pretor y tribuno, con el nombre de noble y
excelente, seg6n Ximenez de Cerdan, y sin que el Rey ni sus oficia-
les puedan castigarle, to que correspone a las Cortes generales, ni
prenderle por deuda civil 35t .

Sobre potestad y jurisdiccion del Justicia, Bardaxi, que escribe.
antes del cambio de 1592, distingue dos etapas, separadas por 1w.
edicion de los diez libros de los Fueros con ocasion de la renuncia
a los Privilegios de la Union, con to que hay que suponer se refiere
al periodo de Pedro IV. Antes de ese momento habia pocas causas,.
porque los Fueros no concedian tan amplia jurisdiccion al Justicia
seg6n refiere Ximenez de Cerdan, aunque seg6n el Privilegio Ge-
neral era el Juez de todas las causas que iban a la Corte general,.
que se celebraba cads ano. Despues de publicados los diez libros.

349. B.ARDAM, Op . Cit., fol. 101 V.° .

350. He diferenciado el pactismo politico del pactismo juridico en una-
conferencia pronunciada en Madrid hace algunos anos, y todavia no publi--
cada . El acto estaba organizado por la Real Academia de Jurisprudencia .

351 . BARD.AXf, Op . Cit., fols . 99-100 .
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de los Fueros es cuando se concede amplia potestad al Justicia,
segun Bardaxi, que precisa que en su tiempo cesa la cognicidn en
las Cortes, no porque falte la jurisdiccion, sino porque por estatuto
el Justicia tiene un Senado de cinco lugartenientes, y en las Cortes
solo se trata de agravios . Despues Bardaxi distingue distintos tipos.
de causas en orden a la jurisdicci6n del Justicia, como son: a) las
que se han de tratar y examinar ante. 6l sin recurso; b) las que
necesariamente se han de ver en primera instancia ante 6l, pero cost
recurso; c) las que pueden incoarse en la Real Audiencia o en la
Corte del justicia ; d) las que solo pueden incoarse en segunda
o en tercera instancia ; e) las que no se pueden tratar en ninguna
instancia; f) ]as que solo se pueden tratar ante 61, como las causas
criminales de los oficiales en sus oficios, incluso, si son vecinos da
Teruel, aunque no, de los oficios administrados, y g) las provisio-
nes de iurisfirma, confirmaciones de cometerse agravios, o revoca-
ciones de aquellas, que no pueden emanar, sino de la Corte del
Justicia 352.

De la exposicion de Bardaxi se conduce que la jurisdicci6n del
Justicia es muy amplia y de que se trata de una magistratura cier-
tamente importante, pero, naturalmente, no es la unica. Induda-
blemente, es inferior a la del Virrey, que representa la persona
del Rey, y que cuando se le compara con las antiguas magistratu-
ras romanas no se hace con las de questor, procurador del Cesar,
pretor y tribuno, sino con la del Prefecto del Pretorio 353. Pero,
ademas, al menos en el aspecto del protocolo, no ciertamente des-
denable, el Justicia es inferior al Gobernador, o mas propiamente
hablando, al Regente el oficio de la Gobernacion, to que destaca
el propio Bardaxi 364. Este Regente, al que por abreviar llamares
Gobernador, disfruta de jurisdicci6n universal, como el Justicia,
y tambien ordinaria, en este sentido ((favorable), frente a la del
Virrey, que es delegada y, por tanto, «odiosa» . Recorre el Reino,
evocando para si las causas de los ordinarios de ciudades, villas ya
lugares, y puede presidir la Audiencia Real, en tanto no esten pre-

352 . Id . id ., fol . 99 v . y ss .
353. Para Cataluna to he estudiado en La institucidn virreinal en Cata-

luna, pig. 75 y ss.
354 . Vid . mi obra sobre la Gobernaci6n general, pig . 266 .
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sentes el Rey, el Lugarteniente general o el Primogenito Goberna-
clor general . Es verdad que hay competencias del Justicia que no
corresponden al Gobernador, pero tambien es verdad que, como
ha estudiado Bardaxi, hay casos reservados exclusivamente a este,
es decir, de los que no conoce el Justicia, como tambien hay otros
casos reservados al Gobernador en primera instancia, que tambien
pueden corresponder al Justicia, y de los que estan excluidos los
,demas Jueces ordinarios 356. No debe interpretarse esto en el sen-
tido de que se quiera menospreciar la figura del Justicia, pues
esta es muy importante, sino que se la entienda en su verdadera
~dimensidn . Su grandeza reside en la posicion intermedia entre Rey
y Reino que representa, pero no debe creerse en su omnipotencia,
ni aun en sus mejores momentos, que han debido ser los de los
siglos xiv y xv, aquel solo desde mediados, pues hay otras figuras
institucionales tambien muy importantes, entre ellas, desde luego,
la del Gobernador, rarisimamente citada en la actualidad, quiza,
porque como hoy se dice, la ha faltado «promocion», pese a que yo
la he estudiado ampliamente. Por otra parte, la figura del Justicia
ha sufrido crisis politicas, incluso, antes de la del siglo xvi . Ya se
,dijo anteriormente, que los agravios han sido decididos en muchas
ocasiones por los «extragravatores», y si bien le ha correspondido
la prorroga de las Cortes aragonesas, tratandose de Cortes genera-
les a los tres reinos to ha hecho el Vicecanciller, protestando va-
lencianos y catalanes la presencia del Justicia 3613 .

Hasta la crisis de fines del siglo xvi, la provision de Justicia ha
tenido la condicibn de vitalicia, residiendo en ello gran parte de su
fuerza . Como testimonia Bardaxi siguiendo a Molino, y citando el
caso concreto de la muerte de Berenguer de Bardaxi, la realiza
,el Rey dentro de los treinta dias de la intimidacion hecha por los
Lugartenientes del Justicia, Baile general, Procurador Fiscal y Dipu-
tados del Reino, requiriendose como cualidades las mismas que

o para Gobernador, es decir, ser caballero, natural y domiciliado
-en el Reino. Bardaxi dice que, a diferencia de to sucedido con el
,Gobernador, que habia de ser caballero ((simplex)), no aparece de-
terminado si el Justicia puede recaer tambien en un caballero

355. Id . id ., pigs . 282-284.
356. BARDAXf, op . cit., fol. 25 .
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amagnus», aunque se pronuncia por la negativa, pues el Justicia
esta obligado a la pena de talion, que no puede recaer en el caba-
llero noble, si bien Bardaxi admite que, como sucede en el caso
del Gobernador, el nombrado Justicia pueda renunciar a la no-
bleza al efecto de poder ser castigado corporalmente. La natu-
raleza del reino no excluye el nacimiento fuera de 6l, y en cuanto
a si domiciliado puede considerarse por el hecho de tener vasallos
en Aragon, Bardaxi se remite a to dicho sobre el Gobernador 357.

La gran crisis del Justiciazgo se produce a fines del siglo xvi,
cuando dentro de la atmosfera ideologica que supone la exaltacion
de los conocidos como «Fueros de Sobrarbe», se desarrollan tres
hechos, como son la utilizacion del «Privilegio de los Veinte» por
el Concejo de Zaragoza, el denominado «Pleito del Virrey extran-
jero» y la prestacion de asilo politico a Antonio Perez, que desen-
cadenan la intervencion del ejercito real al mando de don Alfonso
de Vargas y la ejecucion del Justicia don Juan de Lanuza el 20
de diciembre de 1591 358 . La crisis institucional se resuelve a traves
de las Cortes de Tarazona de 1592, cuyos fueros se promulgan
en 29 de febrero de 1593 . Uno de ellos, bajo la rubrica «Del officio
del Iusticia de Aragon», tras destacar los abusos e inconvenientes
que se siguen de la perpetuidad de los oficios preeminentes, dc-
termina que en adelante, el Rey puede proveer el oficio de Justicia
por el tiempo que fuere de su Real Servicio y «durante su bene-
placito, mera, y libre voluntad», no obstante los fueros, usos y cos-
tumbres, que subsisten en todo to demas 359 . No es preciso insistir
mucho en la significacion del cambio, que convierte al Justicia en
una magistratura dependiente totalmente del Rey que, no solamen-
te to designa, como hacia antes, sino que, ademas, puede destituirle
en cualquier momento y sin necesidad de justificar la destitucion.

El cambio se refleja, como es natural, en la practica subsiguien-
te . A la consulta del Rey en cuanto a «que dispone el fuero» sobre
cuando se ha de nombrar Justicia, el Consejo de Aragon, al infor-
marle que ha de hacerse dentro de los treinta dias de ilegarle la

357. Sobre todo esto vid . BARDAXf, op . cit ., fols. 101 v .°-102 .
358 . Vid . mi obra sobre Los Fueros de Aragon, Libreria General, 2, ed .

Zaragoza, 1979, paragn 25 .
359 . Vid. SAVALL-PENEN, op . cit ., pag. 437 .
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noticia de que vaco, ha de advertirle que «haviendo jurado V. Mag.
este Fuero con los demas, paresce que hay obligaci6n de cumplir-
lo», y el Rey to cumple, nombrando en 20 de junio de 1593 al Re-
gente Pueyo, pero no sin anadir que «advirtiese al nueuo Justicia
que no consienta sele llame senoria» 360 . Aun asi, el Rey parece mas
prudente que el Virrey, Duque de Albuquerque, que apoya la su-
presion de la ultima parte de la clausula contenida en los pregones
de las sentencias criminales, que era la de «esta es la justicia que
manda hazer el Rey nro. Sr. y en su nombre el Justicia de Aragon)).
Segun el Duque, al ser nombrado Justicia el Dr. Urbano Ximenez
tras la muerte de Lanuza, 6l mismo suprimio la indicada ultima
parte, y asi se le advirtio tambien al sucesor, el Dr . Juan Pueyo,
considerando que el unico que to habia sentido en la ciudad era
el Justicia, que tambien lamentaba el que los Alguaciles realer.
entraran con insignias en la carcel de los manifestados . La decision
del Rey en 15 de enero de 1594 es que los pregones se hagan
como solian hacerse antes, y rechaza el que el Virrey y el Goberna-
dor anadan clausula parecida a la del Justicia en sus pregones 36i,
Como es ldgico, mar prudencia que el Virrey demuestra el Consejo
de Aragbn, quien cuando en 30 de marzo de 1593 propone como
Justicia en el primer lugar de la terna al Regente Battista, indica
que «conviene mucho que el que fuera sea confidente, y que ten-
ga . . . mana para saber encaminar y fundar por los fueros . . .» 3s= .

Es importante destacar que, como se habra observado, los.
nombramientos de Justicia recaen en los afios siguientes a la
crisis en los miembros de la Real Audiencia. Es el propio Consejo
de Aragon el que en 30 de mayo de 1593 observa que las dos 61ti-
mas veces el Rey ha proveido el Justiciazgo en los de la misma
profesion, y por ello le propone una terna constituida por el Re-
gente Battista, el Regente Pueyo y el Dr. Joan Ram, Regente de la
Real Cancilleria 363 . En 2 de septiembre de 1598, el Rey nombra
Justicia al Regente Ram, y en lugar de este a Micer Torralba, pi-
diendo nomina al Virrey para la plaza vacante 364 . Un Regente de

360 . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 7 .
361 . Id . id . doc . 3 .
362. Id . id . doc . 8 .
363 . ACA . C. de A . leg . 3, doc . 8 .
364. Id id . doc . 5 .



Vida judicial y administrativa en el Aragbn Barroco 507

la Audiencia de Mallorca como el Dr . Jose del Calvo y Monreal, es
quien suplica arestituirse a su Patria» en la vacante que promoviera
la muerte del Justicia 365, to que significa dar por descontado que se
va a nombrar Justicia a un Regente. En 1656, el Justicia don Miguel
Ger6nimo de Castellot es acauallero del Consejo del Rey 365. Ea
estos consejeros reales el Rey encuentra personas leales y, al mis-
mo tiempo, habiles en el cargo, en cuanto conocedores de los Fue-
ros, pero distan mucho de responder al concepto tradicional del
Justicia, que no habia de ser jurista, sino caballero. La condici6n
de caballero en estos juristas era, ademas, ficticia, pues resultaba
de una equiparacion y no, de una identidad.

Aunque no haya que otorgarle mucha significacibn, la relacion
del Justicia con el Rey, es de sumision total, despidiendose de 6l
como «muy humilde vassallo que sus Reales manos vesa . El lusti-
cia de Aragdn». Sin embargo, no to son tanto las relaciones con el
reino, pues si el Dr . Juan Campi, Justicia, jura los Fueros de Cala-
tayud y, en particular, el «por appellidos fictos» 367, Pedro Valero
no ha jurado todavia despues de cinco meses de su nombramiento,
dilatando con ello el juramento de su sucesor en el Consejo de
Aragon 368. En el nombramiento, que se redacta en latin hasta en
los dias de Carlos 11, se contiene una ampha biografia del nom-
brado, como puede verse en el de don Pedro Valero, que sucede
por muerte de Luis de Exea y Talayero, y que fue Regente del Con-
sejo de Aragon durante treinta anos, naufrag6 al it a posesionarse
del cargo de Presidente de la Real Camara Summaria de Napoles,
fue prisionero de los franceses y presto muchos servicios en Sicilia.
El nombramiento refleja la condici6n precaria del Justicia, en cuan-
to la f6rmula es la siguiente: «Tibi . . . ad nostram meram, et libe-
ram voluntatem concedimus, commitimus, et Comendamus : ita
quod to solus, et non alius, sin Justitia Aragonum . . .» 369. Como
ocurre con virreyes y otros altos cargos, al Justicia se le entrega
<tinstrucci6n secrets)), y tambien se le concede la provision de es-

365 . ACA . C. de A . leg. 33, doc . 191 .
.'.66 . Id . id . doc . 46 .
367 . Id . id . mim. 12.
368 . 19 de junio de 1681 . ACA . C . do A. leg . 33, doc . 13 .
369 . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 178. No hay fecha . Se trata de una ininuta
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cribanias, pero sin poder tomar nada por ello 370. En 1659, el Arzo-
bispo de Zaragoza, como Virrey, ataca esta ultima competencia, v
dice que los Justicias to pretenden de acuerdo con los practicos y
los historiadores del Reino, como tambien el que to pueden los
Regentes del oficio, por atribuirles los Fueros las mismas prerro-
gativas que a los Justicias 371 .

19 . La ascensidn y tecnificacion de los Lugartenientes del Jus-
ticia.

Paralelamente a la decadencia politica del Justicia se produce
el ascenso y la tecnificacion de sus Lugartenientes que, en princi-
pio, no son nada mas que sus asesores, pero que en esta epoca han
devenido los que verdaderamente ejercen el oficio constituidos en
su «Corte». El Lugarteniente recibe tambien el titulo de «Regente
el oficio de Justicia Mayor de Aragon)) 372 o, como en el caso de
Segismundo Monter, se dice ser «del Consejo de V. M. y Lugarte-
niente Ordinario de la Corte del Justicia de Aragon» 373 .

El procedimiento de designacion procede en el siglo xvii de la
regulaci6n verificada en las Cortes de Tarazona de 1592 . El Rey, en
las Cortes generales o particulares, nombra nueve personas para
Lugartenientes de la Corte del Justicia de Aragon, de Ias que ocho
son insaculadas, extrayendose dos por cada uno de los cuatro
brazos de las Cortes, y de las ocho extraidas, el Rey elige y nom-
bra los cinco Lugartenientes, quedando los tres restantes en la
bolsa para suplir las vacantes que se vayan produciendo hasta las
prdximas Cortes, en tanto que se si agota la bolsa, es entonces el
Juticia y sus lugartenientes los que proponen tres, para que el Rey
elija uno 3'4.

En la prictica del siglo xvii hay que que recurir frecuentemente
al ultimo metodo, pues las Cortes se reunen muy poco y, en conse-

370 . Id . id . doc . 90.
371 . Id id . doc. 92 .
372 . Id . id. doc . 189 .
373 . Id . id . doc . 190 .
374 . Vid . $AVALL-PENL'd, op . cit ., pSgs. 437-438 .
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cuencia, las bolsas quedan exhaustas 375. La terna no se dispone
entonces por votos o por meritos, sino por antiguedad, y ha de
hacerse por la Corte del Justicia y por el Justicia mismo, aunque
este es el que suele recomendar a alguno 376. La terna se eleva al
Consejo de Aragon que, a su vez, se pronuncia, a veces, frente al
Justicia, y exponiendo sus razones377 . Las excusas de los propues-
tos pueden dar lugar a nueva terna 378 .

El Rey se encuentra asi con ternas informadas, a veces, con-
tradictoriamente, pero con conocimiento de las causas . Del famos<r
jurista Pedro Calixto Ramirez, se dice en 1624 que su libro ((ha
sido muy bien recibido» 379. En marzo de 1643, el Consejo opine
que c1 Dr . Miguel Perez de Nueros es letrado con servicios, pero .
no se puede asegurar su practica . porque no ha cursado en los.
Consejos ni ha sido extraordinario en ellos, si bien termina por
nombrarsele 380. En esas fechas se propone a tres catedraticos, de
los que uno es de Zaragoza y dos de Huesca, nombrandose a Juan
Antonio Costas, Catedratico de Huesca, pero ya domiciliado en
Zaragoza 3°1. El Regente del Consejo de Aragon Vicente Hortigas.
propone en 1645 a Juan Cristobal de Suelves por su gran ciencia y
haber escrito libros de gran erudicidn 382. A Bartolome Perez de
Nueros tambien se le nombra en 1660 por sus letras, aunque tam--
bien concurre y se destaca la circunstancia de ser sobrino del Obis--

375 . Es el caso del Justicia, D . Miguel Gerbnimo de Castellot, propo-
niendo con su corte terna para Lugartenientes por no haber bolsas primera
ni segunda de lugarteniente hechas en ]as ultimas Cortes, 24 de octubre
de 1656 . ACA . C . de A . leg. 33, doc . 45 .

376 . Vid . loc. cit . doc . 42 . El Justicia envia terna para los cinco Lugartenien-
tes, pero recomienda al Dr. Pedro Berdun que habia renunciado a la plaza-

377 . Vid . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 42 . El C . de A . se decide por el ter-
cero de la terna que es el Dr . Juan Francisco Pallas . A Berdun se le rechaza
por upoco aliento y valor» al renunciar, sin preceder licencia del Rey . A
Joseph Leyza y Eraso to rechaza por «opposicion a las materias del seruicio
de V . Magdn . 4 de abril de 1653 . El rey nombra a Pallas .

378 . No se llega a ello cuando el Dr . Joseph Oscariz se le admite la acep-
taci6n de ser incluido en la terna de Lugarteniente, despues de que por
excusarse se iba a pedir nueva terna . ACA . C . de A . leg . 33, doc 43 .

379. 12 de febrero de 1624 . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 266 .
380. Marzo 1643 . ACA . C . de A . leg. 33, doc . 49. Se le nombra en doc . 51-
381 . Id . id . doc . 50 .
382 . 4 de julio de 1645 . ACA . C . de A . leg . 33, doc . 157.
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po de Mallorca 383 . En 1652, dos doctores son los que sustituyen a
~otros dos 384 . A traves de estos nombramientos pueden conocerse
las carreras correspondientes, muy brillantes, por regla general .
En 17 de febrero de 1642 se nombra Lugarteniente del Justicia al
famoso Luis Exea y Talayero, que habia sido Catedratico hasta su
jubilacidn, asesor del Zalmedina y en ese momento, asesor de la
Baylia general, aparte de Abogado ordinario de la ciudad . Entre sus
meritos se encuentran los de haber pasado en 1638 con el «jurado
-en cap)) a Navarra y distinguirse en las Cortes de 1626, donde consi-
gue el servicio voluntario del Reino y el asentamiento con el clero
de la paga del subsidio y excusado . Tambien se menciona la circuns-
tancia familiar de estar casado con la hija del Dr . Domingo de
Escartin 385. En esta epoca es el Rey siempre quien decide direc-
tamente por encontrarse en el Reino, a diferencia de to sucedido
,en el siglo anterior, en que es posible encontrarle delegando en su
Lugarteniente general 396.

La recusacion de un Lugarteniente, es decir, su consideracion
como «sospechoso», da lugar al nombramiento de un sustituto, que
-es considerado como Lugarteniente «extraordinario» . Para ello, se
recurre a ]as bolsas existentes para Lugartenientes vordinarioso,
y si los «redolines» se han agotado, el Justicia y su corte elevan
terna, expidiendose despacho o cedula al nombrado y exigiendose-
ie juramento. En 1675, Pedro Lorfelin sustituye a Jorge Labalsa,
_y cuando en 1700 se declara «sospechoso» a Felix Cossin de Arbeo-
-la, uno de los elevados en la terna es el conocido Gil Custodio de
Lissa 387 . Las tensiones pueden detectarse en la consulta del Consejo
de Arag6n en diciembre de 1699, quien relata como el Justicia en
carta ha dado cuenta de que a instancia del Reino se ha dado por

383 . 2 de febrero de 1660 . Id . id . doc . 173 .
384. Ano 1652. Los Drs . Antonio Jordan Galban y Francisco Clemente So-

riano sustituyen a los Drs . Calvo y Espanol . ACA . C . de A . leg . 33, doe 40 .
385 . Id . id . doe 162 . Un «curriculumu de Segismundo Monter en doc . 190 .
386 . Asl sucede en 8 de septiembre de 1556 . ACA . C . de A . leg . 3, doc . 1 .

A1 Rey le envian tres personas para lugartenientes «conforme al fuero y
acto que dizen que ay de Corte- . El Rey dice que nombraria a M. Joan de
Ribas si no fuera porque contradijo to del Virrey extranuero, y concluye
que elija su hermana por no dilatar . El documento es una carta del rey
desde Gante a su hermana la Princesa de Portugal .

387 . ACA, C . de A . leg. 52 .
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((sospechoso» al Dr . Jose Rodrigo, con ocasibn de firma sobre eje-
cucion de las sentencias criminales y ha propuesto terna para
Lugarteniente extraordinario . El Conde de Frigiliana, Presidente
del Consejo de Aragon, recibe al mismo tiempo carta del Virrey,
Marques de Camarasa, diciendo que ael menos malo)> es Sebastian
Cavarte, y acusa al Justicia de «que su genio es dificultoso, y muy
extravagante», pues se le ha previsto que proponga tres abogados
«confidentes a V. M. y no defidentes al Reyno», y obra caprichosa-
mente . El Virrey, y con 61 el Conde de Frigiliana se deciden por el
que no es tan letrado, pero es mas fiel, y el Rey se conforma con
ellos, designando al indicado SebastiAn Cavarte, que es menos le-
trado que Jaime Ric 388.

20 . La conversion del Justiciazgo en una corte rival de la Au-
diencia.

Aunque to mas llamativo es la privacion de la condicion vitali-
cia del Justicia, fenbmeno, como se ha dicho, producido en 1592, y
que representa la decadencia politica de la institucidn, hay que
tener presente que, desde el siglo xv, pero, fundamentalmente des-
de principios del siglo xvt se ha producido una evolucion mas tras-
cendente posiblemente que la anterior, y que la que transforma o
convierte al Justiciazgo de una magistratura unipersonal en una
corte, y en una corte rival de la Audiencia, disolviendose, por tanto,
el Justiciazgo en el mundo curial desarroliado en Aragon como
reflejo judicial del sistema polisinodial de los Austrias, con antece-
dentes en los ultimos Trastamaras.

La citada evolucion esta reflejada por Bardaxi, que la trata como
«reparo del Consejo del lusticia de Aragon)), y que considera como
«Fueros del reparo», es decir, como Fueros de la reforma los de
1528, desde luego, y los siguientes, posiblemente, como los de 1552
y 1563 .

Siguiendo a Bardaxi, se observa que, al principio, la jurisdic-
ci6n por presuncion de derecho, se ejercia por el propio Justicia,
por to que en su ejercicio habia de recurrirse ((ad regulas artis» .

388 . Id . id . El Justicia D . Pedro Valero, amonestado, tiene que bajar la
cabeza .

7b
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El Justicia no podia ser sustituido ni crear Lugartenientes sino en
caso de necesidad . No obstante, se le otorga facultad para crear
dos Lugartenientes, pero de forma que cada uno actua solo en de-
fecto del Justicia o del otro Lugarteniente, hasta que por la multi-
plicidad de negocios se faculta para que el Lugarteniente pueda
ejercer jurisdiccibn . Como sintetiza el propio Bardaxi, la justicia se
ejercia por el propio Justicia y, en caso de necesidad, por uno o
dos Lugartenientes, seg6n los tiempos, tolerandose e introducien-
dose el ejercicio de la jurisdiccion por parte de los Lugartenientes
en cuanto que no se requeria que el Justicia fuera literato ni ex-
perto en los Fueros, pero observandose todo esto hasta que se
constituyen los Lugartenientes en ntimero de cinco, si bien todo
esto por to que se refiere a causas ventiladas fuera de las Cortes,
porque dentro de dstas el Justicia acttia personalmente con el con-
sejo de proceres .

El Justicia crea sus Lugartenientes hasta las Cortes de Cala-
tayud de 1461, a los que satisface el salario junto con el Reino, de
las generalidades. A partir de 1461, el Justicia ya no designa libre-
mente sus dos Lugartenientes, sino que los extrae trienalmente de
los insaculados por los Diputados, verificandose anualmente desde
que to establece la Reina Juana en 1467 . No hay consejeros astric-
tos, pero existe un consejo ordinario y otro extraordinario, consti-
tuido el primero por todos los letrados que, procedentes de los
estudios, acuden a practicar, y que juran hacerlo en poder del
Justicia y del Lugarteniente, hasta que en 1519 se establecen siete
consejeros, con cuyo consejo se deciden las causas .

Segun los Fueros de 1528, el Justicia debe ejercer su oficio a
travels de sus Lugartenientes, y para ejercerlos deben ser nombra-
dos en numero de cinco, siendo necesaria esta creacidn, porque el
Justicia no puede ejercer sin ellos to que no le corresponde per-
sonalmente . Los Lugartenientes, sin embargo, pueden ejercer to
que corresponde al oficio, de tal manera que, faltando el Justicia,
son designados aRegentes el oficio de Justiciap 389. El Justicia crea
sus notarios, porque la escribania fue incorporada al oficio, y co-
mete la regencia de las escribanias a los que le parece, creando

389. Sobre todo esto vid. BARDAxi, fols . 441-444 v.*, tratandose bajo la
rubrica =Reparo del Consejo del Iusticia de Aragon= . Vid . tambi& fol . 99.
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ocho virgarios, de los que dos son privilegiados y los otros seis no
to son, y nombrando los notarios con los que los virgarios ejercer
su oficio . Lo que caracteriza a los virgarios privilegiados es que no
pueden ser castigados como particulares en los delitos por ellos co-
metidos 390.

En Cortes de Monz6n de 1564, y para evitar que la sentencia del
Relator sea la que prevalezca en Corte del Justicia, se exige que
las causas hayan de votarlas los cinco Lugartenientes, y si alguno
es sospechoso, se le nombra sustituto 301, que, como se ha dicho, es
el Lugarteniente extraordinario . Este Fuero no parece concordar
bien con otro de las mismas Cortes, en las que se permite que si
uno de los cinco consejeros es sospechoso, puedan actuar los cua-
tro restantes, si bien al ser sospechosos dos o mias, deben ser sus-
tituidos por el Rey, Lugarteniente general o Gobernador 39z . Estos
Fueros estan precedidos de otro de las Cortes de Monz6n de 1553,
que recuerda que los Lugartenientes del Justicia han de asistir a la
Camara del Consejo ciertas horas de todos los dias utiles, no feria-
dos, ni de vacaciones, para expedir las causas y negocios en la Corte
del Justicia . Como por dolencias o impedimentos dejan de ir, y no
se sabe si la ausencia es con justa causa o voluntaria, el Fuero
dispone que el Notario del Consejo, a quien toca asentar los que
asisten, sea tenido dentro de los dos dias siguientes al de que los
Lugartenientes dejaran de acudir por dolencia de la que hayan
hecho relacibn al fisico, intimandolo a los Diputados del Reino o a
otro de ellos, so pena de ser considerado official delincuente en su
officio ass .

La figura del Justicia, pues, se desvanece en gran medida, de
forma que si bien sigue conservando su individualidad en las Cor-
tes, fuera de 6stas es sustituido en la mayoria de las actuaciones
por un tribunal o corte, que es la de los cinco Lugartenientes . Este
tribunal o corte es real, y el propio Justicia en 10 de marzo de
1581, antes de los sucesos famosos de fin de siglo, le dice al Rey:
aeste Consistorio es tan de V. mag. como los otrosn 394 . El tribunal

390 . BAxnnxf, op . cit., fol . 100 .
391 . Vid. Swu.L-PexJI-x, op . y tomo cit., pAg. 392 .
392. Id . id ., pag . 381 .
393 . Id. id ., pig . 366.
394 . ACA. C . de A . leg. 33, doc . 2.
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es compacto, hasta el punto de que como informa el Consejo de
Aragon, a diferencia de la Audiencia Real no hay primero ni se-
gundo por regularse los lugares segun el dia que presentaron sus
grados de bachilleres ass, to que no impide que uno de ellos sea
Decano, y que este Decano ejerza la funcidn del Justicia cuando
vaca 6ste 396. A su Secretario y Regentes principales se acostumbra
insacularles en los oficios de la ciudad, bolsa cuarta, y a los Regen-
tes substitutos, en la bolsa quinta 397 . Cada mes los Lugartenientes
juran en el Consistorio de los Diputados, y como ha habido varie-
dad en el modo y la forma, en 1646 se establece que en adelante,
los Diputados estaran sentados en sus sillas y cubiertos, y los Lu-
gartenientes, descubiertos y arrodillados 398,

La Corte del Justicia, como ha dicho 6ste mismo en 1581, es una
corte tan real como los demas tribunales, y es objeto de coaccidn
regia. En 1589, el Gobernador se queja de como proceden los Lugar-
tenientes del Justicia en el negociado del Conde de Belchite, y tien-2
que reconocer que como ya se les ha escrito, el insistir aparesce
indecente» m. En 1564, e1 Dr . Diego Amigo, que pide alguna mer-
ced por haber sido cesado como Lugarteniente, dice haber sido
privado por los de Ayerbe, y el Consejo de Aragon, que informa
favorablemente la peticion, precisa que no se le privb por to de
Ayerbe, sino por sospecha en los acontecimientos sucedidos en Te-
ruel 400 . Si esto sucede en el siglo xvi, con mayor razbn y menores
dificultades, se producira en el siglo xvit .

La conversion en una corte real se manifiesta en su rivalidad
con la gran corte real, que es la Audiencia. Ya en la indicada fecha
crucial de 1581, el Justicia pide al Rey que no prive a sus Lugar-
tenientes de la preeminencia que siempre tuvieron de que (.1
primero que llegara tomara lugar. sin quitarle el que llegara poste-
riormente, to que va dirigido contra la Audiencia, aunque mani-
fiesta no tener pretensiones contra «Consejeros de la Real Au-

395 . Id . id . doe . 143 .
396. Id . id . doe . 194.
397 . Id . Id. doe . 55 .
398. Vid. SAVALL-PENPN, op . y loc. cit., pAg. 489.
399. 4 de septiembre de 1589 . ACA. C . de A . leg . 33, doe . 10 .
400. ACA . C . de A. leg. 33, doe . 6 .
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diencia,, 401 . Todavia en 1645, la Corte del Justicia esta molests
porque sus componentes no asisten al juramento de las leyes y
Fueros por el Principe, cuando en 1626 to hicieron, y aunque el
Rey accede, esta manifiesta que no to hace por justicia, sino por
gracia, mientras quiera, y siempre con precedencia de los Mi-
nistros de la Audiencia 402 . En esa misma fecha hay alguna opinion
de que en tiempos los Lugartenientes del Justicia han precedido
sin disputa a los de la Audiencia criminal, y dudosamente a los
de la Audiencia, aunque se reconoce que en ese momento se obser-
va to contrario 403 .

21 El reflejo de la decadencia politics del Justicia en la exten-
sidn de su responsabilidad .

En principio, el Justicia solo parece responder ante las Cortes,
sin que, como advierte Bardaxi, se determine la forma de proceder,
por to que parece se ha de realizar sumariamente y atendiendo solo
a la verdad de los hechos, porque es la manera de proceder ante el
Rey, y a no ser que el propio Rey y las Cortes establezcan otra
cosa 404 . Este no responder si no es ante las Cortes refleja bien
la importancia politics del Justicia, como tambien refleja su deca-
dencia el que en Cortes de Calatayud de 1461 se haya establecido
un tribunal de diecisiete jueces, denominados «judicantes», insacu-
lados entre personas de todos los estamentos, quienes con consejo
de letrados y votando por medio de habas blancas y negras, deter-
minan la pena que debe imponerse. Bardaxi advierte ya que aun-
que el Fuero disponga que la persona del Justicia solo puede ser
acusado criminalmente en Corte general, no menos consta por Fue-
ros de la Inquisicibn que si delinque en el oficio puede ser denuncia-
do como los demas de sus Ministros, y si delinque dolosamente es
castigado con ellos. Otra cosa es, advierte tambien el jurists arago-
nes, que se trate de impericia, pues entonces no se puede proceder
a privarle del oficio, decisi6n que segun Pertusa procede de Martin

401 . Id . id . rnim. 2 .
402 . Id . id . doc . 58 .
403 . Id . id . doc . 54 .
404. Vid . BARDAXt, Op . Cit . fol . 25 v .°.
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Diez de Aux, quien estaba obligado a renunciar al oficio para ser
detenido, mientras por esta causa fue detenido por la Reina Maria,
extraida del Reino y ahogado en Jativa 405.

De to anterior se desprende que, incluso, antes de los sucesos
de fin de siglo, el Justicia responde ya criminalmente como los
demas Ministros, y, a partir de ese momento, to que no recoge
todavia Bardaxi, se le podra desposeer de su oficio por impericia,
como por cualquier otra causa, pues el oficio queda a disposici6n
del Rey, al tiempo que la «Judicatura de la Diez y setena» se
reduce a un tribunal de nueve personas, que actuan en numero de
cuatro o cinco 405.

Por otra parte, a to largo del siglo xvi se regula la inquisici611
contra los oficiales delincuentes en su oficio . Con arreglo a las
Cortes de Monzbn de 1553, el «Inquisidor de los Oficiales delin-
quientes», tambidn llamado «luez, y Comissario de la enquesta», to
que experimenta son limitaciones similares a las que tiene el Lugar
teniente general o el Gobernador, y es que, ausentandose de ciu-
dad, villa o lugar, tiene que depositar los procesos en el ordinario
correspondiente, y no, llevarselos consigo 407. Ese «Commisario &
Inquisidor» tiene que jurar los Fueros del Reino, o los de Alba-
rracin, Teruel y Villa de Mosqueruela 40s,

Se llega asi al siglo xvii distingui6ndose entre un Tribunal de
Inquisici6n o Encuesta y otro, de Judicatura, .pretendi6ndose en
Cortes de Calatayud de 1678 disminuir los gastos de la Encuesta
de la Corte del Justicia 409 . Aparte, debe tenerse en cuenta que pares
todos los oficiales reales, se emplea en la Edad Moderna el proce-
dimiento de la «visita» 410,

En la practita se conocen casos de cese de Lugartenientes por
parte de los judicantes . En 1634, los nueve judicantes privan per-
petuamente de su lugartenencia al Dr . Gaspar Lupercio Tarazona,
a instancia de don Juan Hernandez de Ixar, Conde de Belchite 411,

405 . Id. id . fol. 113 v"-114.
406. Cfr. mi op . cit. sobre los Fueros de Arag6n, pig. 121 .
407. Vid. SAVALL-PENgN, Op . y tomo cit., pig. 360.
408 . Id . id .
409 . Id . id ., pag . 500.
410. Vid . ACA . C . de A . leg . 132, doc . 22 .
411 . ACA. C . de A . leg . 33, doc . 166 .
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y tambien cesan a Geronimo de Calvo y a Espano1412 . Las adc-
nunciaciones3> les perjudican siempre, pero, naturalmente, no su-
pone el cese, ni la terminacibn de la carrera. El Justicia Miguel
Geronimo de Castellot propone como Lugarteniente a Juan Gerd-
nimo Orcau, porque aunque se le ha11o algo en las denuncias de
1655 to fue solo en dos consultas, y no, en las actividades de jura
y entrega de procesos, ni en las sentencias, ni en otra accion -de
ruido o escandalo, considerandosele «bastantissimamente morti-
ficadon con haberse provisto cinco plazas en otros mas modernos
que 61413. Por su parte, tambien los Judicantes son acusados de
cometer contrafueros algunas veces 414 y, sobre todo, es frecuente
que el Rey apoye a los encuestados frente a los Judicantes . Asi,
cuando el Gobernador, Justicia y Abogado fiscal escriben al Rev
en favor de Micer Ses6, que sufre «denunciaciones» por declarar
que el fisco era parte legitima en el pleito que trata con el Conde
de Sastago, aquel alaba su entereza «para oponerse a estas causes
popularesD, es decir, to que hoy denominariamos causes demagbgi-
cas, y el Consejo de Aragon en 6 de junio de 1602 propone cartas a
los Judicantes para presionar en favor de Sese, e, incluso, se intima
a uno de aquellos para que se abstenga por ester encontrado coa
el Gobernador. En el caso de Micer Chaves, tambien Lugarteniente,
el Consejo de Aragon no cree conveniente el que se ofrezca dinero
para retirar la denuncia, pues le haria sospechoso al Rey y perjudi-
caria en la prosecucibn del negocio del Virrey extranjero 415. En 26
de abril de 1656, el Consejo de Aragon informa que pare reintegrar
justicia en la nueva sentencia dada por los «intrussos al officio de
judicantes)> contra los Lugartenientes Juan Crisbstomo de Vargas
y Juan Francisco Pallas, se ha pedido firma a la Corte del Justicia
anulatoria de la declaracion, aunque se pide se suspenda la actua-
cion contra los Judicantes y los Diputados hasta ver qu6, pasa con
otra denuncia formulada por el Duque de Hijar contra otro Lugar-
teniente 415 .

412 . Id . id . doc. 62 .
413 . Id . id . doc . 136.
414. Vid . loc . cit ., docs . 139 y 140.
415 . Id . leg. 46, expdte . 4 .
416 . Id . id . expdte . 8 .
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Los anteriores ejemplos confirman la tesis anteriormente de-
fendida de que la Magistratura del Justicia se ha convertido en
una Corte real, en la que los Lugartenientes, apoyados por el Rey,
se oponen a los Diputados, que combaten a aqudllos a traves de
los Judicantes, defendiendo, por otra parte, intereses senoriales,
como los del poderoso Duque de Hijar. El Rey, por ejemplo, ataca
a los Abogados que aconsejaron a los Diputados el dar la jura a los
Judicantes y entregarles los procesos, prohibiendo que aboguen
en los tribunales y se les nombren para cargos 417 . Por su parte, los
Diputados han justificado el dar la indicada jura en base al consejo
de los Abogados, distinguiendo entre los Inquisidores de procesos,
que no pueden juzgar y por ello no tienen asesores, y los Judican-
tes, parte de los cuales se insaculan, y los otros estan contenidos
en una cedula del Rey que se abre cuando hay denunciaS 418. El
Consejo de Aragon informa a favor de los Lugartenientes del Ju.<-
ticia frente a los Diputados. El nombramiento de inquisidores de
procesos es estamental, de forma que en 27 de febrero de 1644,
el Conscjo de Aragon propone al Marqu6s de Almonazir, de los
nobles, y a Juan de Lope, vecino de Almudevar, por las villas 4'9 .

22 . El favorecimiento de la disoluci6n del Justiciazgo en el

regimen curial a traves del «cursus honorum».

La disolucibn del Juzticiazgo en el regimen curial se ve favore-
cida por el desarrollo de un «cursus honorum», en el que se ve
inmerso el propio Justicia y, desde luego, sus Lugartenicntes . Aqucl
y estos no son distintos de los consejeros del Consejo de Aragon
o de la Audiencia, sino que son los mismos, de forma que unos
tribunales son la via de acceso a otros, considerados superiores .
Se comprende, pues, que no defiendan otros intereses que los del
Rey, pues de este depende su carrera. Ser Justicia o Lugartenien-

418. Fines del siglo xvii . Alega fueros de 1655 . ACA. C . de A . leg. 46,
expdte . 8,

419. Id . leg . 33, doc . 34 .
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to es accidental, procediendose de otro tribunal, y caminando tam-
bien la mayoria de las veces a uno diferente, dentro de los cuales
su actividad es uniforme en la intencion, aunque pueda ser diversa
en la tecnica.

La carrera se inicia con la practica de la abogacia ante los Tribu-
nales, donde se demuestra la erudicidn, la brillantez y la audacia.
El primer cargo o puesto puede ser el de asesor de zalmedina, pa-
sando despues a asesor de la Baylia y, posteriormente, a Lugarte-
niente del Justicia, como es el caso de Luis Exea y Talayero 420 .

Puede empezar tambien como asesor de la Bailia y Juez de En-
cuestas, como es el caso de Gregorio Xulve 421 . De Lugarteniente
del Justicia se puede pasar a Abogado fiscal, cofno Josh de Leyza
y Eraso 422 ; al Consejo criminal, como Agustin Estanga 423 ; o la
Audiencia civil, como Diego Canales 424 y Juan Francisco de Sala-
zar 425 . El Consejo criminal suele ser paso obligado para la Audien-
cia civil, aunque alguno se excusa, como es el caso del Dr . Miguel
Pastor Femat, que alega tener cincuenta anos, ser corto de vista
y no encontrar «antojos» que le corrija esto 426. De Oidor civil pue-
de pasarse a Abogado fiscal, como hace Martin Monter de la Cue-
va 427; a asesor del Gobernador, como Antonio Blanco 428 y Barto-
lom6 Perez de Nueros 429; a Justicia, como es el caso de Agustin
de Villanueva y Perez 430 y, sobre todo, a Regente de la Cancilleria.
De este cargo se pasa al de Justicia, como Joan Ram 431 y al de
Regente de la Cancilleria en el Consejo Supremo de Aragon, como

420. Id . leg . 33, doc . 201 . Ya ha sido citado .
421 . Id . leg . 33, doc . 162 . Tambien ha sido citado .
422 . Id . leg. 33 docs . 37, 42 y 45, ya citados.
423 . Id . doc . 193 . Fue Lugarteniente del Justicia durante veintitr6s anos .
424 . Id . leg . 33, doc . 51'.
425 . Ano 1625 . ACA . C . de A . leg . 13, doc . 132 . Se le promueve al aCon-

sejo Civil de AragGnn.
426 . Ano 1658 . ACA . de A . leg . 33, doc . 134 .
427. Ano 1600 . ACA. C . de A . leg . 33, doc . 257.
428 . A6o 1681 . ACA . C. de A . leg. 33, doc . 199.
429 . ACA . Loc . cit .
430. Ano 1632 . Id . id . doc . 236 .
431 . 8 de septiembre de 1556 . ACA . C . de A . leg . 3, doc . 1 .
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Jose Sesse 432, el Dr . Oscariz'33, Exea y Talayero 434 y otros muchos
mds. Hay quien rompe estos esquemas, por preferir plazas en Ita-
lia, como es el caso del Dr. Geronimo Garcia de Benavarre, que tie
Lugarteniente del Justicia pasa a la plaza de Santa Clara, de Na-
poles 435 .

Una Bran parte de estos juristas pasan por la Catedra o, al me-
nos, hacen oposiciones a catedras, to que constituye uno de los
grandes meritos en la epoca. Agustin Estanga sustituyo cAtedras
en Zaragoza, «habiendo hecho seis publicas oposiciones en la de
Prima y Visperas» 436 . Meritos de Jose Esmir, Casanate y Bayetola
es su actuaci6n en las oposiciones y el numero de oyentes en sus
clases 431 . Juan Jerbnimo de Orcau es Catedratico de Lerida 438 y Cl

ya repetidamente citado Leyza fue Catedratico de Derecho canbni-
co 439. Otro Catedratico propuesto para Lugarteniente del Justicia
es Martin Francisco Clemente 440. Felix Cossin de Arbeloa hizo
veintidos lecciones de oposici6n a diversas catedras, de las que
gan6 varias, y en sus memoriales cita, incluso, los alumnos celebres
que tuvo de contendientes en la oposici6n 441. El Dr. Jose Rodrigo
«ley6 de oposicion» a Catedra de Digesto Viejo, ademAas de presi-
dir un acto de conclusiones privadas con puntos de ocho dias, v
tras graduarse de Doctor «ley6 de oposici6n a la Catedra de Prima
de Canones» 442 Francisco Anton y Sayas alega oque se opuso a la
Cathedra de Instituta, y ley6n, aduciendo como meritos caver sus-
tentado conclusiones>>, <zaver leido de puntos» y presidencias de
«grados de bachiller» 493 . En la certificacion de los titulos del famo-
so Gil Custodio de Lissa y Guebara cuando solicita plaza en el

432 . Ano 1612 . Loc . cit . doe. 251 .
433 . Aiio 1681 . Loc . cit. doe . 204 . Pasb a la «Regencia de Arag6n* .
434. 30 de junio de 1660. Loc. cit . doe . 283 . Es promocionado as la Re-

gencia deste Consejon.
435 . Loc. cit . doe . 143.
436 . Loc . cit . en nota 423 .
437 . ACA . C . de A . leg. 33, doe . 194 .
438 . Loc cit. doe. 62 .
439 . Loc . cit . doe. 62 .
440. Loc . cit . doe . 45 .
441 . Loc . cit . doe. 226 .
442 . Loc . cit . doe . 309.
443 . Loc . cit . doe . 310.
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Consejo Criminal se encuentra el haber realizado seis oposicio-
nes, aunque, curiosamente, la Catedra de Visperas de Leyes la
obtiene sin oposicion 444 . En todos los memoriales de los que con-
curren suele ser normal la clausula de uhaziendo lecciones de opo-
sicibn, y otros exercicios literarios» .

JESUS LALINDE ABADfA

444 . Loc . cit . docs . 311 y 312 .
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