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1 . PLANTEAMIENTO GENERAL

Es bien sabido que en los ultimos anos se ha producido un
amplio desarrollo de la historiografia en torno a las Cortes . Y no
parece que se trate de una especie de moda pasajera de las que
a veces surgen entre los historiadores . De pronto, como movidos
por parecido impulso historiografico, se han escrito tesis doctora-
les, se han rebuscado archivos -incluidos los olvidados archivos
locales para la Edad Moderna- y se han retocado o arrumbado
modelos interpretativos que gozaban de larga vida y predicamen-
to . Y no han faltado los encuentros cientificos entre estudiosos
del terra, como el magno congreso de Cortes de Castilla y Leon,
para dar un mayor empuje a la tan deseada renovacion historio-
grafica . Hoy disponemos de una abundante informacion sobre el
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terra, que ya empieza incluso a causar problemas de manejo de
no poca monta.

Resulta significativo, por ejemplo, que hace unos artos, como
mas de una vez se ha dicho, siguiera siendo el antiguo y por
tantos conceptos venerable libro de Piskorski la unica sintesis de
conjunto aprovechable para las Cortes de Castilla en la fase que
realmente interesaba, segnn las ideas de la epoca, esto es, de los
origenes hasta las Comunidades de Castilla. Porque to que venia
despues, segiin la interpretacion mas generalizada, era ya pura
rutinaria repeticibn de formalismos y solemnidades, sin apenas
efectividad practica, como no fuera en defensa de los turbios in-
tereses de los procuradores, avidos de prolongar la duracion de
las Cortes para elevar sus ingresos y obtener prebendas o ayudas
de costa. Y a ello habria que anadir la falta de representatividad
de los nucleos locales -18 a 21, segiin epocas ; Palencia no al-
canzaria las ultimas convocatorias- hasta el punto de quedar al
margen de la directa participacion en Cortes amplios territorios
de la Corona de Castilla . Pues bien, buena pane de la renovacion
historiografica, auspiciada por algunos historiadores anglosajones,
se ha producido en el ambito de la modernidad, con unas Cortes
no tan sumisas o renuentes, sino en ocasiones dispuestas a plantar
cara al poder, especialmente a la hora de exigir mas y mas sacri-
ficios economicos, hasta el punto de que se ha podido llegar a
invertir la interpretacion que se venia dando sobre el significado
de la ausencia de Cortes a to largo de todo el reinado de Carlos
11. Lejos de ser una muestra mas de la perdida final de impulso,
como si a nadie interesaran ya, supondrian, o podrian suponer,
una amenaza para un poder real debilitado -con toda una minoria
de por medic- y que no quiere crearse nuevos problemas 1 .

Paralelamente a la renovacion historiografica sobre la moder-
nidad, los medievalistas han seguido pacientemente trabajando so-
bre el terra, con monograhas detalladas sobre epocas o sectores

1 . Un repaso bibliografico a las nuevas aportaciones sobre Cortes ofrece
Ch . JACo, ((Crown and Cortes in Early-Modern Spain, en Parliaments, Estates
and Representation, 12-2, 1992, pp . 177-192. En obras de Salustiano de Dios y
de Pablo Femandez Albadalejo, a que luego haremos referencia, hay tambien
interesantes sintesis de trabajos sobre Cortes publicados en los ultimos arlos.
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concretos, o con la publicacion de documentacion de archivo.
Piensese, por ejemplo, en to que ha significado para el avance de
la investigacion la reciente utilizacion del registro de Cortes, con-
servado hoy en la Academia de la Historia ; y aun, sin entrar en
los archivos, en to que ha supuesto de renovacion la relectura de
los amplios y olvidados cuadernos de Cortes de la Had Moderna,
mantenidos tantas veces en las estanterias como simple motivo
decorativo . En unos y otros casos sobre la marcha han ido-cayendo
diversidad de t6picos o lugares comunes que se venian repitiendo
como por inercia.

Y es que las Cortes han sido siempre lugar abonado para en-
sayar interpretaciones de gran calado, aunque no siempre oportu-
namente apoyadas en testimonios de la epoca, y, en ocasiones,
con la utilizacion de textos en forma un tanto sesgada, aprove-
chando la caracteristica ambiguedad de buena pane de la docu-
mentacion elaborada en Cortes . Convendria, al tiempo que se uti-
lizan ambiciosos modelos interpretativos, no olvidarse de la rea-
lidad documental -como es obvio- al tratarse de una materia
en la que tan abundantes son los testimonios.

En este trabajo nos abrimos a una serie de temas en torno a
las Cortes, al hilo de la mas reciente historiografia, ora para ma-
tizar cuestiones ya planteadas, ora para arladir nuevos datos y
planteamientos en base a una documentacion escasamente mane-
jada . Y todo ello en forma esquematica, aproximativa o a base
de ejemplos significativos, a la espera de nuevos avances y pro-
fundizaciones en los temas aqui apuntados o pergenados .

2. PACTISMO EN LAS CORTES DE LEON
Y DE CASTILLA

Un importante tema, aun no convenientemente destacado, es
el de la proyeccion del pactismo en la Corona de Castilla, para-
lelamente a to que sucede con Navarra o con territorios de la
Corona de Aragon. No hace falta decir que una de las mas rele-
vantes manifestaciones de ese pactismo se proyecta en las rela-
ciones rey-Cortes . Y habria que anadir que en los ultimos anos
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se han escrito algunas interesantes paginas en tal sentido, que hoy
podrian ampliarse a la vista de la nueva documentacion disponi-
ble z . -

En el ambito asambleario en el que nos movemos dos son las
manifestaciones principales del pactismo . Una, de alcance norma-
tivo, bien conocida ya en tiempos medievales y en cierta medida
destacada por la publicistica, a base de la existencia de algunas
leyes, concebidas como el resultado de un pacto, mas o menos
explicito o manifiesto, entre el rey y el reino . Tal tipo de dispo-
siciones tendrian un significado especial, no del todo abiertamente
expuesto en los textos de la epoca, pero que sin duda otorgaban
a semejantes disposiciones especial relevancia . El rey, por haber
comprometido directamente su palabra, no podia desconocer que
aquellas leyes tenian una fuerza y vigor -por emplear terminos
de la epoca- superior al del resto de las disposiciones de alcance
general .

Peor conocida resulta la otra destacada manifestacion del pac-
tismo, esto es, el pactismo que pudieramos denominar de tipo
tributario -aunque presente a su vez connotaciones de tipo po-
litico, entremezcladas aqui y ally con to anteriormente expuesto-
que ya aparece registrado en la documentacion medieval del si-
glo xv, y al que ahora nos vamos a referir con algiun detalle .

Se trataria de que, a la hora de votar el servicio, a base de
pedidos y monedas, el rey debia comprometerse a cumplir unas
«condiciones» marcadas expresamente por los procuradores. Y ese
compromiso, como vamos a ver con ejemplos concretos, iria
acompanado del correspondiente juramento .

Los primeros datos sobre e1 particular aparecen, como en tan-
tas otras ocasiones, en el reinado de Juan 11 . Se celebran Cortes
en el ano de 1435 . Los procuradores han entregado una importante
cantidad como servicio al rey. Y para que el servicio sea conve-
nientemente cumplimentado, se van a establecer una serie de con-
diciones, puestas por escrito, que han de guardar tanto el rey como

2 . Para la Corona de Castilla el terra fue apuntado por A . GARCiA GALLO,
((El pactismo en el Reino de Castilla y su proyeccion en America», en El pactis-
mo en la Hstoria de Espana, Madnd, 1980, pp . 143-168 .
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su entorno palatino y financiero . Se trata en definitiva de que la
recaudaci6n del servicio se lleve a cabo adecuadamente, en la
doble vertiente de pedidos y monedas, al tiempo que las cantida-
des se aplican a los gastos para los que fueron recaudadas .

Como garantia del cumplimiento de las condiciones, no solo
se prestara compromiso expreso de guardarlas, sino que se va a
corroborar el compromiso a base de juramentos en los que parti-
cipara el rey, junto a sus familiares, consejeros y altos oficiales .
Finalmente, a traves del acta redactada poi el escribano, se com-
prueba que efectivamente el rey prest6 el juramento previamente
acordado: «E presentado el dicho escrito [de condiciones] el dicho
senor rey to jur6, e promete poi su fe real de to guardar e mandar
guardam ' .

Tal vienen a ser los primeros datos que se conservan sobre
el particular, si descontamos los juramentos que habian de prestar
los tutores en las minorias regias a fm de guardar un correcto
comportamiento en el ejercicio del cargo y de no cometer abusos .

Poco despues encontramos el conocido texto pactista de las
Cortes de Valladolid de 1442, en donde el rey Juan 11 se com-
promete a guardar como «ley e pacto e contrato» la integridad
del patrimonio real y a considerar nula cualquier enajenaci6n te-
rritorial . Y todo ello en virtud de los servicios recibidos del reino,
oe a los pedidos e monedas con que nos han servido»' . Volvemos,
pues, a encontrarnos con el reparto del servicio en pedidos y mo-
nedas .

A partir de 1447, gracias al Registro de Cortes conservado en
la Academia de la Historia, podemos retomar el hilo pactista en
torno a los servicios votados poi los procuradores de Cortes. Hay
en todo ello una cierta evoluci6n hasta llegar a los Reyes Cato-
licos, con s61o algunas pequehas discontinuidades o desfases. Tra-
taremos de pergenar en forma muy sumaria esa evoluci6n .

3. El documento, que se conserva en AGS, con las condiciones, fue trans-
crito poi W. PISKORSKi, Las Cortes de Castilla, Barcelona, 1930, pp . 203-205 .
S61o que el htstonador ruso dej6 de transcnbir el acta del escnbano, en la que el
rey presta juramento, y a la que hacemos referencia en el texto.

4. Entre otros autores resume ycomenta el texto de Cortes, A. GARCIA-GA-
LLO, aEl pacttsmo en el Remo de Castilla», pp . 155-156.



154 Jose Luis Bermejo Cabrero

Ya en el otorgamiento de veinte cuentos de maravedis en 2
de enero de 1447 los procuradores, en contrapartida, exigen del
rey un compromiso expreso de guardar una serie de condiciones
puestas por escrito : que las cantidades asignadas segun los plazos
previstos se gasten s61o en las necesidades de defensa del reino
y no en otros menesteres, segun la consabida distribuci6n en pe-
didos y monedas, a traves de los recaudadores nombrados por los
mismos procuradores . Y que, naturalmente, esas cantidades no se
desvien hacia otras manos, ya sean senores de solariego, behetria
o abadengo . Para to cual se precisa que el propio rey de las co-
rrespondientes seguridades de cumplir to pactado, al tiempo que
se exige expreso juramento por parte de los secretarios del rey.

Por su parte el rey se conforma con todo to solicitado, com-
prometiendose expresamente a cumplir las clausulas del otorga-
miento : «E prometo e seguro -dira- por mi fe real de to tener
e cumplir realmente e con efecto e quanto a mi se entiende e toca
que to aya de guardar e cumplin> 5.

Se le han pedido al rey, por tanto, seguridades de cumplir to
pactado sin llegar a especificar que tipo de seguridades son re-
queridas, para ser fijadas segun la discrecionalidad del rey. Mien-
tras que, por el contrario, para los oficiales del rey expresamente
citados se exige en las condiciones la prestaci6n de juramento .

Pero poco tiempo despues (12 de abril del mismo ano), ante
las necesidades Micas crecientes y algunas otras exigencias fis-
cales sobrevenidas, se hace necesario un nuevo esfuerzo econ6-
mico de los contribuyentes, que se traduce en un servicio de otros
60 cuentos de maravedis 6. Pues bien, ahora las condiciones exi-
gidas por parte de los procuradores se amplian y, en cierta forma,
se endurecen. Con independencia de algunos planteamientos con-
cretos de indole novedosa en este momento, conviene sertalar ya
el requerimiento que se hace al rey para que se preste juramento
expreso, con la necesaria publicidad, de no alterar los plantea-
mientos generales del servicio, en el sentido de que la importante

5. C. OLIVERA SANTOS, Las Cortes de Castilla y Leon y la crisis del reino
(1445-1474) . El Registro de Cortes, Burgos, 1986, pp . 27 y 191-197.

6. C. OLIVERA, Las Cortes de Castilla y Leon, pp. 29 y 198-203.



En torno a las Cortes delAntiguo Regimen 155

suma de maravedis otorgada se aplique a los gastos militares o
de fortificaci6n, a traves de una formula que veremos luego re-
petida una y otra vez :

oQue Vuestra Sennoria jure solepnemente en presencia de los
del vuestro Consejo e de nos, los dichos procuradores, que al
presente aqui estamos en la vuestra Corte, que esta dicha quantia
de mrs. ni parte dellos non se tome ni gaste, ni vuestra Merged
los mande librar ni tomar ni gastar ni distribuir en otras cosas,
salvo en las neqesidades de guerras e fronteras suso dichas, e por
vuestras cartas de libramientos, libradas de los vuestros contadores
mayores, es a saber, para la paga del sueldo de gente de cavallo
e de pie e guardas e escuchas e salarios de mensajeros e para
pertrechos e bastimentos, todo esto sobre cosas e neqesidades to-
cantes a la guerra de los dichos moros e neqesidades suso dichas,
e fronteras, e para otra guerra si sobreviniere a vuestra Merced o
quiera mover o le sea movida de aqui adelante»' .

Se solicita asimismo que los contadores presten juramento.
Por to demas, a las condiciones ya conocidas, se anaden algunas
otras clausulas nuevas, como la prohibici6n de hacer «masa» de
los maravedis otorgados .

El rey se plegaria en esta ocasi6n a to solicitado por los pro-
curadores sobre prestacion de juramento de guardar las condicio-
nes, en una linea que veremos repetida en otros otorgamientos .
He aqui la f6rmula de juramento : «E juro a Dios e a Santa Maria
e a esta sennal de cruz corporalmente con mi mano derecha tenida
e a las palabras de los santos Evangelios de to tener e guardar e
cumplir realmente e con efecto, asi en to que atanne a los recab-
damentos que por los dichos mis procuradores a me es suplicado
por el dicho su escripto e que yo mandare proveer dellos a las
personas que por los dichos procuradores fueren declarados e
nombrados en la manera sobre dicha, e non a otra persona algu-
na» e .

A partir de estas fechas queda constituido una especie de mo-
delo que se proyectara con pequeflas variantes en las diversas

7. C. OLIVERA, Las Cortes de Castilla y Leon, p. 206.
8. C. OLIVERA, Las Cortes de Castilla y Leon, p. 209.
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concesiones de servicios en Cortes, en su doble vertiente de pe-
didos y monedas . La mayor parte de las variantes proceden de
planteamientos coyunturales o de la b6squeda de mayores garan-
tias por falta de procuradores para ver cumplidas sus expectativas.
Y ello sucede muy especialmente en momentos de especial debi-
lidad de la Monarquia, con el consiguiente aumento de inseguri-
dad y desorden en el reino, como ocurre especialmente en la se-
gunda mitad del reinado de Enrique IV.

AM en el otorgamiento de 21 de mayo de 1465 por la cantidad
de 85 cuentos de maravedis, al juramento tradicional del rey de
no apartarse de las condiciones marcadas para la adscripcion del
gasto, se anade, en parecida linea, un nuevo juramento real de no
hacer reparto de maravedis a persona alguna que no reciba sueldo
directamente por razon del servicio al rey 9 . Pero es sobre todo
en las famosas Cortes de Ocana de 1469, momento algido para
el deterioro de la realeza, con la presion al fondo de la poderosa
hermandad, cuando las condiciones marcadas por los procuradores
se aquilatan y adquieren su mas extrema dimension en torno al
rey, como cuando seiialan que los libramientos de maravedis de-
ben it firmados por miembros del Consejo Real para que cobren
toda su virtualidad . Y aun se advierte al rey de la posible utili-
zacion de remedios extremos en el caso de grave incumplimiento
de las condiciones; todo ello en la linea de otros importantes
acuerdos y documentos de la epoca '0 .

9 . C . OLIVERA, Las Cortes de Castilla y Leon, p . 297 .
10 . C . OLIVERA, Las Cortes de Castilla y Leon, p . 342 .

Conviene recordar to que dice Perez Bustamante en el prologo del Ilbro de
C. Olivera, con acrosticos de por medio: «Operan desde esta 6ptlca aquellas
poslciones de Colmeiro, Torres L6pez y Perez Prendes que conslderan a las
Cortes castellanas como una asamblea consultiva supedltada al poder real . Pero
tai afirmaci6n quiebra al constatar a traves de la propia documentaci6n el carac-
ter especifico de las Cortes como 6rgano politico fiscalizador del poder real, que
le obliga a actuar de forma pacclonada en asuntos de interes comun que afectan
al blenestar de la comunidad.

Se constata claramente aquello en los propios «Apuntamientos» que el mo-
narca jura ante los procuradores y ante los mlembros del Consejo Real, a camblo
del otorgamlento de los servicios correspondientes y segiun el modo explicito le
son presentados por <<sus humildes servldores los procuradores de las qibdades e
villas de vuestros regnos». (Aqui vendria el juramento del rey.)
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3. PRAGMATICAS Y LEYES DE CORTES

Hasta ahora, en to que a la Edad Media se refiere, han sido
consideradas las pragmaticas por buena parte de la historiografia
como normas dictadas por el rey, al margen -y aun en contra-
de la actividad desplegada en Cortes . Al otorgar a sus disposicio-
nes la misma «fuerza y vigor>> que a las leyes dictadas en Cortes,
el rey podia prescindir, y de hecho prescindia, del requisito -mas
o menos amplio, mas o menos intenso, segun los interpretes- de
elaborar las leyes en el ambito de las Cortes. No necesita ya el
rey contar en mayor o menor grado -repetimos- con el con-
curso de las Cortes para poder legislar discrecionalmente . De ahi
las protestas de las propias Cortes ante la irregular utilizaci6n de
semejante mecanismo, por mas que a la postre terminara por pros-
perar . Pero en todo ello hay solo una parte de verdad.

Es cierto que se registraron protestas o reclamaciones de Cor-
tes frente a la utilizacion de pragmaticas por parte de los reyes;
pero no es menos cierto que en otros casos las Cortes, no solo
no protestan, sino que piden al rey la elaboracion de nuevas prag-
maticas y la aplicacion de las pragmaticas anteriormente dictadas .
Y no se trata de una simple contradiccion por parte de los pro-
curadores . La oposicibn de las Cortes se da solo frente a las prag-
maticas que suponen abusos, causan agravios o incurren en desa-
fuero o contrafuero . Por el contrario, en muchas otras ocasiones
las pragmaticas pueden calificarse de mecanismos ordinarios, ad-

Tanto es asi que en estos Apuntamientos el propio Rey se compromete habi-
tualmente a adecuar el gasto de aquellos servicios otorgados para las finalidades
militares de referencia mstitucional, u otras senaladas, a respetar asimismo el
sistema de gest16n, nombramiento de los recaudadores, control de los procura-
dores, etc., y a cumplir toda la sene de peticiones que una a una habrian sido
presentadas por los procuradores de las villas y ciudades del reino, to cual no es
sino un modo claro de condicionar o de enmarcar en todo caso, la direccion o la
realizacion efectiva de algunas de las maximas funciones del monarca

Un estudio este que perfilamos verdaderamente necesario de realizar: apun-
talar especificamente, y en cada marco cronolbgico concreto, el papel que el
monarca desempena en el funcionamiento de la Institucion de las Cortes y la
posici6n que estas tuvieron a to largo de tan vanados y cambiantes tiempos de
la Monarquia castellana» . (PEREz BUSTAMANTE, ((Estudio Preliminam a la obra
de Cesar OLwERA SANTOS, Las Cortes de Castilla y Leon IX-XXXI) .
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mitidos, y aun impulsados, por el propio Reino a traves de las
Cortes . Todo to cual naturalmente, por to que supone de novedad,
necesita de las pertinentes pruebas, que vamos a tratar de presentar
a titulo de ejemplo:

a) Hay pragmaticas que no hacen mas que recoger o desa-
rrollar los puntos, acuerdos o peticiones previamente planteados
en Cortes . Y las propias Cortes llegan a pedir al rey que, para
resolver un determinado problema, dicte una pragmatica, segun
puede comprobarse en las Cortes de Burgos de 1453 : «Omillmen-
te suplicamos a vuestra alteza que mande y ordene por ley e pre-
matica sanqion que les sean guardados los preuillejos e merqedes
a todas las dichas vuestras qibdades e villas, asi de sus ofiqios
commo de las otras cosas que en ello se contiene» " .

b) En otras ocasiones son los propios textos de Cortes los
que recogen pragmaticas dictadas por el rey para insistir en su
grado de cumplimiento . De ejemplo pueden servir las Cortes de
Valladolid de 1440, al tocar el tema de la pacificacibn de los
miembros de la mas alts nobleza, los ograndes» 'z .

c) Con caracter mas general a veces piden las Cortes que
los reyes apliquen, al lado de las leyes y ordenanzas, las pragma-
ticas promulgadas con anterioridad . Tal sucede en las Cortes de
Valladolid de 1445, al declarar :

«Otrosi quanto tanne a la segunda petiqion que dize ansi : Otro-
si que vuestra sennoria mande guardar todas las leyes e horde-
nangas e pragmaticas sangiones fechas y ordenadas por los sen-
nores rreyes vuestros anteqesores, espegialmente por el Rey don
luan, vuestro padre, cuya anima Dios aya, ansi de las que se hi-
zieron e ordenaron en Cortes commo en otra manera e aquellas
mande que fagan traer a debida execution con efeto.»

No hace falta decir que en este caso la respuesta del rey fue
afirmativa : oQue mi merged es de mandar guardar e que sean
guardadas todas las leyes e ordenanqas y prematicas sanqiones
fechas por el dicho Rey my sennor e my padre ansy en Cortes

11 . Cortes de Leon y de Castilla, 111, f. 671 .
12 . Cortes de Leon y de Castilla, 111, f. 382.
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commo en otra manera, a que aquellas sean traydas a debida exe-
cuqion con efecto segund que me to suplicastes» ".

En otras ocasiones, a la petici6n de guardar las pragmaticas,
se anade la de su retoque y puesta al dia, tal como sucede en las
Cortes de Salamanca de 1465, en relacion con las leyes y prag-
maticas sanciones otorgadas en las Cortes de Toledo de 1462 1° .

En estos textos, citados a titulo de ejemplo, las pragmaticas
aparecen como uno de los mecanismos admitidos en el despliegue
normativo . S61o cuando no son manejadas adecuadamente, surgen
las protestas populares, encauzadas tantas veces a traves de las
propias Cortes, hasta llegar a fechas avanzadas .

Pues bien, todo ello pudiera tener facil explicaci6n si exami-
namos la situaci6n atentamente. Nadie puede negar que en la epo-
ca se distingue entre leyes dictadas en Cortes -«leyes en Cortes»,
diran los textos- y normas de otra indole ; las leyes de Cortes
quedan estrictamente diferenciadas del resto. No entraremos ahora
en el conflictivo tema del mayor o menor grado de participaci6n
de los dos ambitos institucionales -rey y reino- en su proceso
de elaboraci6n. Es asimismo facil comprobar c6mo esas leyes de
Cortes tienen una determinada fuerza y vigor. Como el rey por
si s6lo no puede dictar leyes de Cortes -como es obvio- acude
a la ficci6n de dotar a sus disposiciones de la misma fuerza y
vigor de las leyes de Cortes . En un planteamiento de abierta con-
frontaci6n entre rey y reino, to 16gico seria que el Reino, a traves
de los procuradores, se opusiese firmemente a la elaboraci6n de
las pragmaticas, tal como se viene diciendo . Pero las Cortes suelen
funcionar en sintonia con el rey. Y los procuradores saben muy
bien que las Cortes no poseen ni el grado de permanencia nece-
saria, ni, para estas fechas, dotaci6n alguna de personal adminis-
trativo, ni, en definitiva, ningun tipo de participaci6n, mas ally
del piano moral o del de la opini6n, en to que muy pronto em-
pezara a denominarse via ejecutiva. Antes o despu6s, las Cortes
se disolveran hasta nueva convocatoria . S61o el rey puede seguir
paso a paso, punto por punto, con sus poderosos medios, incluidos

13 . Cortes de Leon yde Castilla, 111, f. 677.
14 . Cortes de Leon y de Castilla, 111, f. 750.
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los de tipo personal, el ulterior despliegue de las normas hasta su
deseado cabal cumplimiento . Y para ello necesita en ocasiones
de la mentada equiparacion de sus pragmaticas con las leyes de
Cortes ; no hard falta para cada caso una nueva reunion de Cortes;
con una pragmatica suficientemente justificada, se pueden muchas
veces resolver temas especialmente conflictivos o delicados . Claro
esta que, al admitir en el rey tal grado de operatividad, las Cortes
corrian grave riesgo de recibir agravios y abusos, sobre todo cuan-
do las pragmaticas ya no guardan conexi6n con los planteamientos
de Cortes . Y es entonces cuando vienen las quejas y protestas
frente a las pragmaticas 's .

En cuanto a la evolucion historica de las pragmaticas, con-
viene senalar que los primeros . ejemplos de que tenemos noticias,
directas e indirectas, pertenecen ya a la segunda mitad del xiv .
Se suele citar una pragmatica del reinado de Juan 1 ; pero es con
su sucesor, Enrique 111, cuando empieza a ampliarse el numero
de pragmaticas . Con Juan 11 conocemos ya numerosos ejemplos
de pragmaticas ; aunque hay que senalar que, para algunos inter-
pretes, es en este reinado cuando tiene origen este tipo de dispo-
siciones .

Con el tiempo to que parecia en un principio un mecanismo
atipico, o cuando menos excepcional, de creacion del derecho,
fue convirtiendose en practica habitual ; hasta el punto de que,
para facilitar su manejo, hubo que elaborar colecciones o reper-
torios de pragmaticas de caracter privado o particular al principio,
para alcanzar mas adelante mayor proyeccibn publica, como su-
cede ya con la conocida Coleccion de bulas y pragmaticas de
Juan Ramirez 16 . Pero tratar de la evolucibn historica de la figura
juridica de las pragmaticas, desde sus origenes hasta la aparicion
de las grandes colecciones, nos llevaria muy lejos ; y, por supuesto,
mas ally de los limites marcados a este trabajo .

15 . Se suelen char al respecto las propuestas recogidas en las Cortes de
Salamanca y Valladolid de 1506 o en las de Burgos de 1512 .

16 . En la colecci6n de Juan Ramirez figuran pragmaticas de Juan 11 de los
anos 1410, 1423, 1429, 1431 y 1436. (Libro de las bulas ypragmaticas de los
Reyes Catolicos; Nueva ed. 1, Madnd, 1973, pp . 35-37, con la lista de disposi-
ciones por orden cronol6gico )
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4. APOSTILLAS AL TEMA DE LA DECADENCIA
DE LAS CORTES

Entre los grandes modelos hasta la fecha ensayados desde el
punto de vista evolutivo ha figurado a la cabeza el conocido mo-
delo de unas potentes Cortes medievales, de ilustres y remotos
origenes, que van poco a poco perdiendo impulso, ya desde el
xv, para verse sumidas en plena decadencia-y aun postraci6n-,
a impulsos del creciente absolutismo y, muy especialmente, tras
el golpe asestado por el fracaso comunero y la renuncia a parti-
cipar de los estamentos privilegiados en 1538-9 . Sometido el mo-
delo a diversas correcciones -en especial en to relativo a sus
componentes «democraticos» y a la fuerte incidencia de las oli-
garquias locales- ha gozado de muy buena salud hasta la reciente
renovaci6n de los estudios sobre Cortes modemas . No hace falta
decir que hoy esta en plena fase de retoque o de renovacion " .

Tampoco hace falta insistir en el cambio que se ha producido
de unos anos a esta parte en la forma de interpretar el papel de
las Cortes a partir de la entrada en juego del servicio de millones,
con la puesta en marcha de las condiciones de millones. Es un
tema muy trabajado por la historiografia y a 6l volveremos en
mas de una ocasi6n a to largo de nuestro trabajo . Interesa ahora
referimos a unas etapas anteriores en las que el modelo de la
decadencia puede ser cuando menos retocado .

Ya to han advertido algunos historiadores a proposito de las
Comunidades de Castilla . Cuando parecia que las Cortes habian
quedado, a traves de la derrota de Villalar, postergadas y fuera
de juego, una mas atenta interpretaci6n de los cuadernos, a partir
de las Cortes de Valladolid de 1523, ha venido a demostrar que
se trataba de algo bien distinto . Buena parte de las peticiones
comuneras aparecen de nuevo recogidas en los cuademos de pe-
ticiones para ser acogidas favorablemente por Carlos V. El dato
habia sido manejado por algfin historiador hace unos anos; pero

17 . Planteamientos historiograficos recientes, con algunos pronunciamien-
tos criticos, ofrece Salustiano DE Dios, «La evoluci6n de las Cortes de Castilla
durante los siglos xvi y xvn», en Hspania entre derechos propios y derechos
nacionales, 11, Milan, 1990, pp . 593-618 .
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no fue tornado en consideraci6n en todas sus dimensiones . Ha
sido recientemente cuando se ha puesto especial enfasis en la va-
loraci6n de esa acogida favorable de las antiguas reivindicaciones
comuneras tras su derrota '$, Sin, llegar a los extremos de Hen-
dricks creemos que tal interpretaci6n puede resultar correcta, si
la apostillamos convenientemente : Carlos V adopta una posici6n
doble. Golpea fulminantemente a los que considera principales
instigadores del movimiento subversivo -con independencia de
su efectiva participaci6n- a traves de una represion cruel y a
todas luces desmedida. Ruedan muchas cabezas y la confiscaci6n
de bienes no puede ser mas dura y tajante '9 . Paralelamente, desde
su alta posici6n, magnanimo y condescendiente, otorga muchas
de las reivindicaciones que se venian planteando, s61o que ahora
a traves de ]as rendidas suplicas de los nuevos procuradores de
Cortes . El protagonismo de las primeras Cortes carolinas hay que
interpretarlo naturalmente en tanto en cuanto se acomoda a los
designios del Emperador Z° .

Pero quiza el tema mas necesario de revision, en punto a de-
cadencia, sea el correspondiente al reinado de los Reyes Cat6licos,
especialmente en su fase final, ya en pleno siglo xvi .

Se suele analizar, en efecto, el reinado de los Reyes Cat6licos
en to que a las Cortes se refiere desde un punto de vista oglobal»
o de conjunto, para sacar como conclusi6n final que se asiste en
este reinado a un avance del absolutismo y a un paralelo retroceso

18 . Charles David HENDRICxs, Charles Vand the Cortes ofCastile. Poh-
tics in renaissance Spain, Michigan, 1976. Puede verse el comentano critlco de
Salustiano DE Dlos a esta obra en oLa evoluci6n de las Cortes», pp . 518-600,
junto a las breves observaciones en torno a la obra de S. HALIZCER, Los comune-
ros de Castilla .

19 . No compartlmos naturalmente la tests defendlda por J. PEREz, La re-
voluc1on de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, 1977, pp . 567-
633, sobre el caracter leve de la represi6n desatada por Carlos V; leve, para 61,
a tenor de su interpretac16n de las Comumdades como una revoluci6n . No hard
falta repetir aqui to que hemos defendido sobre las Comunidades en otros traba-
jos.

20 . El proplo Salustiano de Dlos habla de la politlca de transacci6n y con-
cordia del Emperador al t6nnino de las Comumdades (<<La evoluci6n de las
Cortes de Castilla durante el siglo xv», en Realidad e imdgenes delpoder, Va-
lladolid, 1988, pp. 160-164) .
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del papel que juegan las Cortes. Estariamos, pues, en la caracte-
ristica fase de decadencia de las Cortes, a un paso ya de las Co-
munidades de Castilla . Y en los nltimos anos semejante visi6n,
con matices y puntualizaciones varias, no ha hecho mas que pro-
fundizarse, con el acopio de argumentos y de documentaci6n que
han aportado figuras como Carretero o el propio Salustiano de
Dios 2' . Pero, a pesar de to mucho que se ha avanzado en un mejor
conocimiento de nuestras figuras parlamentarias, conviene volver
al tema, tratando de revisar algunos de los conceptos que se suelen
manejar, por ver si la imagen ofrecida hasta ahora en algunos
puntos queda del todo ajustada a la realidad .

A grandes rasgos resulta bien conocida la diferenciaci6n en
tres etapas del reinado en to que al tema se refiere primero con
los importantes ordenamientos de las Cortes de Madrigal de 1476
y, sobre todo, de Toledo de 1480; para pasar luego al largo pa-
rentesis que supone la eclosi6n de las hermandades en el punto
o lugar asignado a las Cortes; y, finalmente, con la vuelta a las
reuniones de Cortes en la transici6n al siglo siguiente . No pode-
mos entrar ahora en el complejo entramado de las tres etapas, que
nos llevaria muy lejos, con el anadido ademas de tener que revisar
ciertos planteamientos conceptuales (como la contraposici6n Cor-

21 . Salustiano de Dios ha insistido en la perdida de autonomia politica de
las Cortes a fines del xv ycomienzos del xvi: <<Todo conducia -dira amodo de
resumen- a un completo dominio de las Cortes por el rey a finales del siglo xv
y comienzos del xvi» (<<La evoluci6n de las cortes de Castilla>>, pp . 143-149) .

Por su parte el profesor CARRETERO (fortes, monarquia, ctudades Las Cortes
de Castilla a comienzos de la epoca moderna (1476-1515), Madrid, 1988), gran
especialista en las fortes de los Reyes Cat6licos, mantiene una posic16n un tanto
ambigua. Como autor de una importante tesis sobre la materia no puede menos
de insistir en la importancia del terra elegido para su tests doctoral, y por ende,
en la importancia de las reuniones de fortes de la 6poca; pero, al propio tiempo,
rnnde tnbuto a ciertas mterpretaciones en boga en aquel momento sobre unas
fortes apagadas y con muy escaso significado politico e institucional, hasta el
punto de incurrir en alguna que otra contradicci6n, como sucede con la rattfica-
ci6n de la Concordia de Blots, que unas veces aparece senalada come, tal ratifi-
cact6n, mientras que en otros casos la palabm ratificaci6n aparece entrecomilla-
da, para relativizar su alcance y significado (vease nuestra nota n.° 26). En tra-
bajos posteriores -que ya van siendo muy numerosos y de gran calidad-
Carretero ha ido decantandose hacia la primera de las dos posiciones aqui apun-
tadas.
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tes-Hermandades) llevada tantas veces a sus extremos por la his-
toriografia . Vamos a centrarnos en la ultima de las tres etapas
enumeradas, aunque nuestro intento adopte una vez mas forma
esquematica y aproximativa .

Por de pronto en esta etapa, frente a to que se viene diciendo
para el conjunto del reinado, menudean las reuniones de Cortes .
Se celebran Cortes en 1500, 1502 (con una prolongacion en To-
ledo 1503), 1505, 1506, 1510, 1512 y 1515 22 .

No se trata, por to general, de meras reuniones puramente
protocolarias -aunque haya varias juras de principes de por me-
dio- sino de gran importancia, tanto en las materias fiscales
-con vuelta al sistema de votacion de servicios por las Cortes-
como en la toma de acuerdos. Y no solo por la importancia -por
todos reconocida- de las famosas Cortes de Toro de 1505 . Pero
es que ademas, a las reuniones de Cortes oficialmente reconocidas
como tales, hay que anadir algunos intentos mas de celebrar Cor-
tes, con todo un amplio despliegue de medios .

Ya en 1506 se convocan Cortes en un dificil momento para
la gobernacion de la Monarquia . Acaba de morir el rey Felipe, y
es necesario proceder a la reordenacion politica al mas alto nivel .
El pais no puede quedar con un vacio de poder, como el que
supone contar con una reina «propietaria», pero que no puede
atender a la gobernaci6n de la Monarquia (ni siquiera la de su
persona, cabria anadir, segun todos los indicios) . Es entonces
cuando, desde el Consejo Real, con la participacion de una influ-
yente personalidad como la del cardenal Cisneros, se trata de bus-
car una salida a la situacion a traves de la convocatoria de Cortes .
Se convocan, en efecto, las Cortes ; pero las dudas y tensiones
van dia a dia en aumento . Se recrudecen los bandos nobiliarios ;
las Cortes no parecen un lugar seguro, ante la posible amenaza
de grupos armados ; los procuradores que han acudido no saben
como proceder; dona Juana se muestra, una vez mas, renuente ;
mientras, el habil politico Fernando el Catolico observa atenta-

22 . Carretero ha exhumado amplia documentaci6n en tomo a las diversas
Cortes del Reinado-y muy especialmente para las Cortes de 1510-proyectada
ahora en un importantisimo Corpus Documental que esperamos ver muy pronto
publicado.
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mente desde Napoles, a la espera de que su presencia sea impres-
cindible y le vuelvan a llamar . Todo ello hard que las Cortes no
lleguen a prosperar . Tal viene a ser a grandes rasgos la imagen,
un tanto borrosa e imprecisa, que nos transmite un cronista gene-
ralmente bien informado como Alonso de Santa Cruz y que ha
sido cumplidamente aprovechada y apostillada, con los escasos
testimonios que hacen al caso, por Carretero .

Hoy podemos anadir el propio testimonio de la convoca-
toria . Fechado el 6 de octubre, a nombre de dona Juana, con
las firmas de los consejeros y con el refrendo, al modo tradi-
cional, del secretario de la reina: olo mande escribir por su
mandado» (de la Reina) .

Con independencia de to que pudieramos denominar clausulas
de estilo -que ya por estas fechas empiezan a utilizarse en unas
y otras convocatorias- sorprende en este caso la amplitud que
se concede a la llamada a los procuradores .

Tras comunicar el fallecimiento del rey Felipe, la reina Juana
convoca -en un plazo de cuarenta dias y en el lugar donde ella
residia a la saz6n- a los procuradores con poderes bastantes y
sin delimitaci6n estricta de temas a tratar 21 .

Que duda cabe que, de haber seguido las Cortes adelante, las
decisiones que se pudieran haber tornado habrian tenido gran in-
cidencia politico-institucional . En cualquier caso en situaciones
como aquella, de vacio de poder, al no disponerse de los ordina-
rios cauces gubernativos, las Cortes habian de cobrar un protago-
nismo dun mayor que de ordinario . Con to cual no se hacia otra
cosa que aplicar unos mecanismos institucionales que venian de
muy lejos para epocas de minorias o similares . S61o las maniobras
e intrigas politicas, junto con la delicada situaci6ii por la que atra-
vesaba la reina dofia Juana, impidieron que ese protagonismo no
se tradujera en medidas concretas .

Y algo parecido cabe decir del intento de convocatoria en
1517, justo a la muerte del rey Fernando en el umbral mismo de
las Comunidades de Castilla . La situacion es tan delicada que de
nuevo se considera que, para poner remedio a tantos problemas

23 . Vease apendice documental n.° 2 con el texto de la convocatoria .-
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acumulados, la unica salida habia de ser la convocatoria de Cortes,
antes incluso de la llegada del futuro Emperador . S61o que Cis-
neros no encontraba el apoyo preciso para llevar su programa
adelante y veia muchas veces como desde Flandes se le desairaba
y «puenteabar». Las Cortes no llegaron tampoco a celebrarse 24 .

En los demas casos de celebracion, las Cortes -insistimos-
desempenaron un papel muy importante, mas ally de to que se
viene diciendo . Ya la sustituci6n del esquema de la Hermandad
por_ e1 de las Cortes tradicionales resulta bien significativo . Y aun-
que las primeras Cortes -tras los largos parentesis de la Her-
mandad- estan motivadas por juras de principes, con el anadido
de los problemas fiscales, no hay que olvidar que las propias Cor-
tes de 1502 adoptan una posicibn firme en la votaci6n del servicio,
por to que hoy podemos saber, con la aportaci6n de nueva docu-
mentaci6n . Al no poder hacer mas esfuerzos econ6micos, la Mo-
narquia debe contentarse con la cuantia fijada por los procurado-
res 25 .

Lo ocurrido en las Cortes de 1510 puede resultar asimismo
bien significativo . En estas Cortes se va a producir la ratificaci6n
del importante tratado internacional de Blois, en el que ha parti-
cipado el propio Emperador Maximiliano. No se trata de una in-
tervenci6n puramente fonnalista de las Cortes . El propio tratado,
para alcanzar entera validez, debe ser ratificado en Cortes 26 .

Y en Cortes se van a tratar temas tan importantes como la
configuracibn del gobiemo de la Monarquia o aspectos muy re-
levantes del sistema senorial, o delicados planteamientos de las
relaciones con la Iglesia.

La propia eclosi6n de una serie de figuras burocraticas en
torno a las Cortes -- desde el presidente de Cortes al asistente o
asistentes- es buena prueba de que se trata de controlar a un

24 . Sobre las frustradas Cortes de 1506 y 1516, CARRETERO, Cortes, mo-
narquia, ciudades, pp . 212-215 y 244-245 . Y Ch . D . HENDRICKS, Charles V, pp .
72-73 para las de 1506 .

25 . Sobre las Cortes de 1502 v6ase nuestro ap6ndice documental n.° 1 .
26 . Para la ratificaci6n del Tratado de Blois en Cortes, CARRETERO, Cortes,

monarquia, ciudades, pp . 228-233 ; en p . 60 se refiere a la oratificacion» del
tratado. Y HENDRICKS, Charles V, p . 37.
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organismo que, en modo alguno, ha perdido relevancia y prota-
gonismo .

Muy pronto las Comunidades de Castilla van a dejar claro
que, sin llegar a una revoluci6n como se ha pretendido, quieren
a traves de las Cortes desempenar ese relevante papel que les
correspondia en una linea tradicional en las situaciones excepcio-
nales de ausencia del rey y falta de adecuada gobemaci6n.

En definitiva, el tema de la decadencia habra que analizarlo
no como un proceso puramente lineal, sino sometido a cambios,
altibajos y retoques, en funci6n de las circunstancias hist6ricas
que inciden en el papel y significado que cumplen en cada mo-
mento las Cortes .

5. CONCESIONES DE VOTO EN CORTES EN LA
ESPANA DEL ANTIGUO REGIMEN

Hace unos anos don Antonio Dominguez Ortiz llam6 la aten-
ci6n en este mismo Anuario sobre la concesi6n de nuevos votos
en Cortes en el xvn a favor de Galicia, Extremadura y Palencia ;
todo ello junto a otras solicitudes que no prosperaron z' . Hoy con
nuevos datos se pueden ampliar algunos extremos de la informa-
ci6n aportada por tan eminente historiador. Y, sobre todo, cabe
extender la consideraci6n del tema hasta fechas mucho mas re-
cientes, avanzado ya incluso el siglo xix, al ser muy vivo el deseo,
por parte de tantos y tantos nncleos locales, de alcanzar un puesto
activo en las Cortes de la Monarquia . En nuestra esquematica
exposici6n, centrada en el lado juridico e institucional, procura-
remos seguir un orden cronol6gico, con Galicia en primer lugar,
aunque en este caso sin apenas novedades .

Largo tiempo llevaba el reino de Galicia tratando de recuperar
el voto en Cortes 28 . Se partia de la base de que Zamora habia

27 . A. DowtiNcuez ORTIZ «Concesiones de votos en Cortes a ciudades cas-
tellanas en el siglo xvu», en AHDE, 31 (1961), pp . 176-186 (Crisisy decadencia
de la Espana de los Austrias, Barcelona, 1973, pp . 97-111).

28 . Ya en 1518, distintas ciudades gallegas enviaron a Cortes representan-
tes «con poderes bastantes» para oponerse a que Zamora ohablase» en Cortes por
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«usurpado» el derecho a hablar en Cortes por el Reino de Galicia .
La via normal para recomponer tal agravio seria la contenciosa,
tratando de demostrar la existencia y el alcance de la ousurpa-
cion». Pero en via contenciosa, aparte de la incertidumbre del
resultado, se gastaba tiempo y dinero . Paralelamente, pues, a la
via de justicia, se quiso alcanzar el voto como concesibn graciosa
o por la via de merced, directamente ante el rey, apoyada no
solamente en los oportunos documentos, sino en cuantos meca-
nismos se juzgasen convenientes para sacar el voto adelante, sin
descartar la presibn que pudieran ejercer en la Corte influyentes
personajes gallegos. Doble via, pues, que no seria la unica vez
que veremos utilizar por otras entidades en parecidas circunstan-
cias .

A la postre Galicia alcanzaria el voto en Cortes por especial
gracia del rey, aunque, eso si, mediante la entrega de una impor-
tante cantidad, que seria empleada para fmanciar la construccion
y mantenimiento de seis bajeles para la defensa del litoral gallego .
Se trata de un tema bien conocido desde que fueran publicadas
las Actas de las Cortes, y del que diera cumplida cuenta Domin-
guez Ortiz .

Destaquemos solo un par de observaciones . En primer lugar
hay que considerar que se trata de un voto colectivo, concedido
al reino de Galicia en su conjunto, por mas que luego se proyecte
en la participacibn concreta de diversos niucleos locales a la hora
de turnarse en el ejercicio de voto las siete ciudades cabeceras de
provincia . Y en segundo lugar, habria que subrayar que con la
nueva concesibn del voto en las esferas cortesanas se pensaba
tener mas directamente controlado el territorio gallego, especial-
mente en el aspecto tributario, al quedar ese territorio tantas veces
como desmarcado o al margen de los repartos tributarios genera-
les, como venia sucediendo desde tiempos remotos .

El caso siguiente, el de Extremadura, ofrece diversos proble-
mas y planteamientos dignos de recordacibn . Extremadura recibio
privilegio de voto en Cortes, concedido por Felipe IV, el 1 de

el Reino de Galicia (El caso de Lugo en AGS, Consejo y Juntas de Hacienda,
leg. 5, f. 7) .
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diciembre de 1652 . Hoy to podemos puntualizar a la vista del
privilegio de concesi6n de voto, plasmado en un documento am-
plio y detallado en el que, a su vez, figuran traslados de diversos
e importantes documentos. Disponemos, pues, de una fuente di-
recta de informacion, hasta ahora no tomada en consideracion 29.

Desde el punto de vista diplomatico, habria que senalar ante
todo que se trata de un documento de gran extensi6n y comple-
jidad, fundamentalmente por causa de haber intervenido en el pro-
ceso de elaboraci6n documental diversos nucleos urbanos de la
«provincia» de Extremadura 10 .

El privilegio se proyecta en una real cedula en la que cabe
advertir, tras la solemne intitulacion, la fundamentacion del pri-
vilegio que se va a conceder, a modo de exposicion de motivos,
con las razones que justifican la concesion y con un resumen de
su proceso de elaboracion . Y, a mayor abundamiento, se inserta
copia o traslado de todos y cada uno de los documentos obrados
al efecto, desde el acuerdo de las Cortes de 1650 para poder be-
neficiar dos nuevos votos en Cortes, a pesar de las prohibiciones
expresas de las condiciones de millones, pasando por las seguri-
dades y garantias otorgadas por destinatarios del privilegio, hasta
las intervenciones del comisionado don Juan de Gongora o del
propio Consejo de Castilla . Termina la real cedula con la expo-
sici6n concreta a nombre del Rey de las diversas facultades otor-
gadas a la provincia de Extremadura y a las villas y ciudades en
su circunscripcidn, comprometidas con la aportaci6n tributaria del
sevicio de 80.000 ducados, y con la exclusion absoluta a partir

29 . Las referenclas sobre el particular se basan en la breve exposic16n de
DOMiNCUEZ ORTIZ, «Concesiones de voto en Cortes», pp . 110-111 . Nuestro gran
hlstonador de la Espana Moderna, apoyado en la Historia de Plasencla de FER-
NANDEZ (Historia y Anales de Plasencia), pone el acento en el papel jugado por
Plasencla, que en tlempos antiguos habia participado en Cortes y que, para recu-
perar el privlleglo, neceslt6 contar con otras localidades extremenas . Pero, como
veremos, la Imciativa para orecuperam el voto seria de tipo colectlvo, como tai
provlncia» de Extremadura y a nombre de los dlstmtos nucleos locales que

hlcieron la correspondlente aportaci6n econ6mlca
30 . Copra del privllegio en Biblioteca del Senado (= BS), llbro 34.996 . En

61 basamos nuestra exposlci6n, por to que -al no it ademas numerado, a pesar
de su extensi6n- no sera necesano en este punto hacer nuevas remlslones a pie
de pagina.
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de entonces de la ciudad de Salamanca para cualquier aspecto
representativo .

A traves de la abundante documentacion inserts en la real
cedula se puede reconstruir el proceso de elaboracion del privile-
gio; to haremos aqui en forma esquematica, sin entrar a fondo en
el cnmulo de pormenores .

A mediados de siglo comenzaron las gestiones de los co-
misionados de Extremadura para obtener el derecho de voto
en Cortes, al haber sido aprobada por las propias Cortes la
posibilidad de beneficiarse de nuevos votos. Extremadura no
quiso perder la ocasion . Ante la Camara de Castilla presentaria
un memorial con presentacion de argumentos a favor de su
candidatura, al no existir, segiun propia confesion, ningiun otro
lugar de Castilla con mss meritos para alcanzar el voto . Como
no hubo cumplida respuesta, al ano siguiente volveria Extre-
madura con otro memorial en el que se redoblaron los argu-
mentos para la obtenci6n del voto .

Extremadura aprovecha la situacion aciaga que se esta vivien-
do con motivo de la guerra con Portugal para ponderar los servi-
cios prestados a la Monarquia y los sacrificios que hubo de so-
portar: montes y cosechas quemados, ganados robados, requisas
de mantenimientos; y asi sucesivamente . Ninguna otra ciudad o
provincia habria sufrido tanto los avatares de la guerra ; y a ello
anadiria otro tipo de argumentos, como pueden ser la importancia
y renombre de sus ciudades, los servicios antiguos prestados a la
Corona o la propia distancia que le separa de Salamanca, a la
sazon cabecera de Cortes; distancia que impide recabar cumplidas
noticias de tan extensa provincia como es Extremadura para ha-
cerlas valer en Cortes .

En cuanto a los aspectos economicos se comprende que, a la
hora de senalar una cantidad como aportacion, los de Extremadura
no fijasen una cantidad determinada, al referise en terminos ge-
nerales a la aportacion economics : olo que pareciera justo», pon-
derando, una vez mss, el castigo recibido por la costosa guerra
contra los «rebeldes» portugueses .

Por el contrario, Salamanca, para no ser segregado el termino
extremeno del ambito de su propia jurisdiccion, hizo valer tambien
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sus argumentos en otro memorial, poniendo el acento en la glo-
riosa historia de la ciudad -con su ilustre Universidad al frente-
junto a los muchos servicios prestados a la Monarquia .

Con independencia del acuerdo de Cortes, levantando la pro-
hibici6n de no aumentar el numero de localidades privilegiadas
para participar en Cortes, y con independencia asimismo de la
comisi6n otorgada a don Juan de G6ngora -extremos ambos no
reservados en exclusiva a Extremadura-, hay interesantes refe-
rencias documentales a los acuerdos de los distintos cabildos mu-
nicipales otorgando poderes para obligarse en la Corte a hacer, a
prorrata, la aportaci6n de la cantidad de 80 .000 ducados, a cambio
de la merced real de voto en Cortes .

Todo el proceso inicial de tramitaci6n del privilegio se basaba
en el supuesto de que las seis ciudades y dos villas de la provincia
de Extremadura participarian en la obtenci6n del voto en Cortes,
obligandose a pagar, bajo las correspondientes garantias, la can-
tidad asignada a cada una de los diez mil ducados . Pero las pre-
visiones iniciales no se cumplieron. Hubo dos ciudades -Jerez
de los Caballeros y Llerena- que no otorgaron los correspon-
dientes poderes para obligarse, dejaron pasar los plazos otorgados
y perdieron sus expectativas a participar en los posibles beneficios
del privilegio de voto en Cortes . Veamos desde el plano admi-
nistrativo en que forma ocurri6 .

Como a Madrid no llegaron los representantes de estas dos
ciudades con sus poderes correspondientes, se despacharon pro-
visiones reales por orden de don Juan de Gdngora en las que se
daba cuenta de toda la tramitacidn desplegada en torno al privi-
legio y se otorgaba un mes de plazo para que se tomase el opor-
tuno acuerdo de sumarse a las otras seis localidades extremenas
que ya habian cumplido con su compromiso de obligarse econ6-
micamente . Las provisiones llegaron a traves de un propio, y,
como era costumbre en tales ocasiones, fueron leidos los escritos
en sendas reuniones del consistorio . En ambos casos, con algunos
matices diferenciadores en cada localidad, se opt6 por emplear
maniobras dilatorias .

En Jerez de los Caballeros, el 5 de noviembre de 1651, leida
la provisi6n real, se acord6 esperar a los caballeros regidores que
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no habian podido asistir a la reunion del cabildo para tomar de-
cision sobre el particular ((al ser necesaria conferirla con ellos» ;
en cuyo caso ola ciudad tomara resolucion de to que debe hacer
sobre el mejor cumplimiento de la real resolucion» . Por su parte
en Llerena, dias despues, el escribano que levanto el acta dejo
resenada la tradicional ceremonia de la obediencia y cumplimiento
de la resolucion con la advertencia de que, en cuanto al cumpli-
miento, seria preciso citar a todos los capitulares que faltaron a
la reunion para poder tomar cumplida resolucion conjunta. En uno
y otro caso, pues, se llega con distintas palabras a un parecido
planteamiento dilatorio .

De poco servirian a la postre este tipo de maniobras, una vez
rebasado ampliamente el plazo concedido para contestar. Las demas
localidades extremenas interesadas en el voto elevaron escritos enca-
minados a la declaracion oficial de rebeldia y de haber perdido sus
expectativas por parte de Jerez y Llerena . Y el comisionado declararia
a estas dos ciudades decaidas en sus derechos; mientras que las otras
seis localidades, para seguir adelante en la concesion, quedarian so-
lidariamente obligadas a la entrega del servicio pactado :

«En la villa de Madrid, a veinte y siete dias del mes de enero
de mill y seiscientos y cincuenta y dos anos. El Senor Don Juan
de G6ngora, del Consejo de Su Majestad, a quien esta conferido
el beneficio de los dos votos en Cortes, habiento visto las dos
reales provisiones que se despacharon y notificaron a las ciudades
de Jerez de los Caballeros y Llerena, y que son pasados los treinta
dias que se les dio de termino y mucho mas, declaro por no parte
a las dichas ciudades y por escluidas del dicho voto en Cortes; y
mando que las seis en quien ha quedado, que son Badajoz, Merida,
Plasencia y Trujillo y villas de Caceres y Alcantara, se obliguen
por el todo a los ochenta mil ducados de su ofrecimiento, con
hipoteca de la dicha merced, y para que, si a los pla~os que estan
obligados no pagaren, se les pueda quitar y suspender por el todo
o parte que no pagaren y hecha la obligaci6n corra y se les des-
pachen a favor de las dichas seis ciudades y villas el privilegio
de dicha merced y provision y licencia para que sorteen entre si
el primero y los demas tumos conforme a su escritura y condi-
ciones dellas y ansi to mando y sefla16 .))
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Tras la orden del comisionado, se podia continuar con los
tramites de la concision . El acto siguiente seria la celebracion en
Madrid del sorteo para fijar el turno definitivo entre las seis ciu-
dades y villas que seguian adelante con la obtencion del privilegio .
La tramitacion mantiene un ftmo lento y complejo . De nuevo los
representantes en Madrid de las seis localidades extremenas tu-
vieron que presenter escritos para que les fuera permitido realizar
el sorteo .

Concedido el permiso, se procedio al sorteo, siguiendo el mo-
delo utilizado por la corporacion local madrilena, a base de la
tradicional extraccion de bolas -las mismas bolas utilizadas en
los sorteos de la capital- a traves de la mediaci6n de ouna mano
inocente» . No hard falta en tal sentido entrar en mas detalles .

Conviene, sin embargo, destacar que el sorteo -segdn se ad-
vierte en la documentacion- tendria caracter de «definitivo y
perpetuo» . No habria, pues,-en adelante mas sorteos . Las ciudades
y villas agraciadas con -la concision del voto se turnarian auto-
maticamente, segiln el orden prefijado en el sorteo en la siguiente
forma :

1 " voto 2 ° voto

Para las primeras Cortes : Cmdad de Trujillo Ciudad de Merida
Para las segundas Cortes : Ciudad de Badajoz Villa de Caceres
Para las terceras Cortes : Villa de Alcantara Ciudad de Plasencia

El caso mas tardio de nueva concision -entre las conocidas
hasta ahora- seria el de Palencia, aunque los intentos por lograrlo
vinieran de muy atras . Palencia respondia a planteamientos sin-
gulares y bien caracteristicos . Ni era un reino antiguo e impor-
tante, como Galicia, ni tenia la amplitud territorial y la base de-
mografica de los nilcleos urbanos integrados en Extremadura, sino
que se trataba de una simple ciudad que habia de contar con sus
solas fuerzas -bien mermadas por cierto- a la hora de allegar
recursos para financiar la concision del voto . De ahi que se pu-
siera el acento, al fundamentar su peticion a traves de los opor-
tunos memoriales, en la larga y prestigiosa historia de la ciudad,



174 Jose Luis Bermejo Cabrero

en su aportacion cultural a traves de su antigua Universidad y en
el hecho de haber mantenido su participacibn en Cortes hasta fines
de la Edad Media.

Por otra parte, la aportacion economica -en este caso de
80.000 ducados- habia de hacerse en forma atipica a traves de
la participacion junto a los regidores comprometidos con la fi-
nanciacion del voto- de aquellas personas con suficiente desa-
hogo economico para poder comprometerse a realizar solidaria-
mente las aportaciones monetarias requeridas a cambio de poder
entrar en los sorteos de procuradores a Cortes . A pesar de to cual
result6 dificil disponer de las cantidades; y hubo que retrasar du-
rante un tiempo la expedicion del privilegio de concesion de voto,
como ha senalado recientemente el profesor Ruiz Martin " . Y todo
ello sin que faltasen planteamientos contenciosos, al sumarse al
viejo pleito con la ciudad cabecera de Toro otros conflictos sus-
citados desde la base vecinal, que se veia injustamente tratada en
el repartimiento de los censos . Todo ello sirvio aun mas para
retrasar la concesi6n del privilegio . Cuando al fin fue otorgado el
privilegio, era ya demasiado tarde para participar en sucesivas
Cortes . Estamos en 1566 . Y la Monarquia considero que a partir
de ese momento no habria necesidad de nuevas convocatorias de
Cortes . Seria preciso esperar a los Borbones; pero ya las circuns-
tancias historicas eran muy distintas .

Por to demas, hay que senalar que en Palencia se habia plan-
teado el acceso a las Cortes en un doble plano: Por la via con-
tenciosa y por la via de merced, que fue la que a la postre se
impuso . Hubo un tiempo en que las dos vias coexistieron : mien-
tras se esperaba el resultado favorable del pleito, se trabajaba in-
tensamente, al menos desde 1642, por obtener la gracia real a
favor del voto en Cortes . Pero, como en otras ocasiones, la via
contenciosa resultaba cara e interminable, de modo que se prefiri6
optar por la segunda via, a raiz del acuerdo de las Cortes de 1650,
favorable a la apertura de negociaciones con la Hacienda real para
beneficiar dos nuevos puestos en Cortes .

31 . Felipe Ruiz MARTIN, aPalencia en el siglo xvtt», en Actas del I Con-
greso de Historia de Palencia, 111, Palencia, 1987, pp . 9-33 .
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Conviene destacar asimismo el curioso doble reparto -tanto
en la carga del servicio como en la participaci6n en los turnos
para procurador- entre regidores y vecinos que deciden soportar
los gastos correspondientes . El reparto es por mitad . Cada uno de
los dos grupos contaria, pues, con una procuraci6n . Las reglas del
reparto se fijaran desde la esfera central en el propio privilegio
de concesi6n, para no llevar los efectos de la privatizaci6n dema-
siado lejos y evitar en to posible altercados vecinales . En cualquier
caso, quedan sin embargo bien patentes los efectos de la venalidad
de los oficios, hasta alcanzar a los propios procuradores a Cortes
cuando las estrecheces fiscales de la Monarquia asi to requerian .

Otras entidades locales utilizaron mecanismos distintos a los
ya conocidos para acceder de algun modo a la plataforma de las
Cortes . Bien significativo es el caso de Alcala de Henares, que
en la segunda mitad de siglo luchara fervientemente por conseguir
voto en Cortes, al tiempo que alcanza la condici6n de ciudad .
S61o que en este caso habra de conformarse Alcala con la simple
condici6n de voto en Cortes honorifico . Y todo ello cuando ya
habian dejado de convocarse Cortes, en pleno reinado de Carlos
11 . Lo que, una vez mas, demuestra la viva presencia de la imagen
de las Cortes en la mentalidad de la epoca . Veamos algunos de-
talles de los esfuerzos desplegados por Alcala para alcanzar se-
mejante menci6n honorifica .

Ya en 1662, cuando a6n seguian normalmente celebrandose
Cortes, tenemos los primeros datos sobre las pretensiones de Al-
cala . En reuni6n del Concejo se acuerda elevar memorial al rey
a fin de conseguir el deseado voto en Cortes . Se trata de un me-
morial amplio y detallado en el que se ponderan, como era habi-
tual en estos casos, los m6ritos y logros alcanzados por Alcala,
desde el pasado al presente . Se comprende facilmente de que tipo
de alegaciones se trata. La gloriosa historia de Alcala, con tantas
realizaciones en el ambito religioso ; la prestigiosa Universidad
que viene funcionando desde tiempos antiguos y en la que se han
formado tantas y tan altas personalidades ; el papel desempenado,
como capital de un amplio distrito, en variados aspectos, desde
los fiscales a los militares ; o, en fin, los diversos acontecimientos
que tuvieron lugar en Alcala. Sin olvidar, por supuesto, la cele-
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bracion de Cortes, como las famosisimas de 1348 ; y muy espe-
cialmente, el hecho de haber tenido Alcala en tiempos antiguos
voto en Cortes, para luego perderlo . Es asi, a traves de esta nltima
via, como la peticion se trata de reconducir a una especie de de-
volucion del voto perdido, aunque ahora un tanto devaluado al
fijarse solo en el caracter honorifico de la representaci6n .

Como en otras ocasiones, el memorial de Alcala pasaria a
examen de la Camara de Castilla . Y es facil imaginar aqui tambien
la respuesta de la Camara al mantener en casos semejantes pos-
turas negativas . En la consulta elevada al respecto, la Camara
pondera los peligros que entranaria semejante concesion, al sentar
un mal precedente, especialmente por la condicion senorial de la
localidad; pues, si se abriera la mano, otros lugares de senorio
podian tambien considerarse con suficientes aspiraciones para ele-
var analogos memoriales . Y naturalmente, no podia faltar el co-
nocido argumento de la prohibicion recogida en las condiciones
de millones de ampliar el numero de localidades con participacibn
en Cortes .

Anos despues Alcala volveria a la carga con nuevos escritos,
mas sin obtener mejores resultados . La Camara en su postura ne-
gativa repetiria antiguos argumentos . Y Alcala siguio sin obtener
respuesta favorable del rey .

Pero los miembros del concejo de Alcala no cejaron en su
empeno, hasta volver con un escrito muy parecido en su estructura
general a los anteriores ; pero con, al menos, dos novedades dignas
de subrayar . Primero, aprovecharse de una declaracion del rey a
su paso por Alcala, en la que dio a entender que no veria con
desagrado que los alcalainos recibieran por fin el ansiado titulo
honorifico, Y segundo, y no menos importante argumento, que
esta vez se comprometia a ofrecer el concejo de Alcala a la Ha-
cienda publica un servicio economico elevado de 5 .000 ducados
para una localidad como Alcala, muy gravada por otras imposi-
ciones, no sin antes apuntar los mecanismos que podian arbitrarse,
con la debida licencia real, para recaudar tan importante suma.
Por fin, la Camara se plegaria a los deseos de Alcala, a traves de
una larga consulta con fecha 8 de marzo de 1682, en la que se
recogen los argumentos expuestos en los memoriales, se pondera



En torno a las Cortes del Antiguo Regimen 177

la reunion de sus habitantes en concejo abierto y se valora el
ofrecimiento del servicio de los 5.000 ducados . A su vez, la con-
sulta de la Camara seria resuelta favorablemente por el rey a tra-
ves del tradicional «como parece» . Es asi como Alcala pudo al-
canzar el voto en Cortes, osin voto» - es decir, voto honorifico-
cuando las Cortes llevaban ya largo tiempo sin reunirse" .

En el xvin el tema del voto en Cortes va a estar sometido a
profindas transformaciones por to que se refiere a los territorios
de la Corona de Aragon, al mediar la denominada guerra de Su-
cesion . Desde la Corte, en la linea de los Decretos de Nueva
Planta, se considera que los territorios han perdido por la rebelion
los privilegios de acceso a Cortes. Las distintas localidades que
quieran recuperar el voto to habran de conseguir, tras solicitarlo
de nuevo, quedando todo el proceso a merced del rey . El caracter
privilegiado de la concesion va a quedar ahora enormemente re-
marcado . Comencemos por exponer algunos datos que sobre el
particular ofrecen ya las Cortes de 1709 en relaci6n con Arag6n
y Valencia.

En una representaci6n elevada al rey, la Camara de Castilla
senalaba que convendria en el acto del juramento del principe
tener presentes a los reinos de Aragon recien incorporados . Y,
para que sirvieran de precedente, se recordaban las solemnidades
del juramento del ultimo principe . A consecuencia de la repre-
sentaci6n, el rey dict6 una breve orden, en la que se indicaba a
la Camara que le facilitara informacion precisa sobre la forma de
prestar juramento al principe los diversos reinos de la Corona de
Castilla : «Y c6mo deve ser la concurrencia asi entre ellos como
con los demas de los otros reinos» 33 .

La Camara, antes de emitir consulta, quiso recabar informes
de los expertos en la materia: don Juan Milan de Aragon, secre-
tario de la Camara y antiguo protonotario del Consejo de Arag6n,
y el secretario del Archivo de Simancas, Francisco Antonio de
Ayala . Pero las contestaciones que se recibieron f ieron poco ex-

32 . Sobre Alcala, manejamos la documentaci6n conservada en BS, hbro
35.005 . En cuanto al fallido intento de la ciudad de Antequera, vease Juan Luis
CASTELLANo, Las Cortes de Castilla y su Diputacton, 65 .

33 . BS, libro 35 .005 .
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plicitas. Milan de Aragon se limito a senalar que en la Corona
de Aragon habia brazos, y a facilitar algunos datos -bien cono-
cidos por to demas- sobre la composicion de dichos brazos . Por
su parte el responsable del archivo de Simancas hizo una enume-
racion, aseptica y poco ilustrativa, de to que habia sido la practica
de los juramentos en la Corona de Castilla . No es extrano por eso
que, a la vista de los informes, la Camara se viese precisada a
ampliar el nivel de conocimientos con nuevos informes . Hubo una
sesion de la Camara (el nueve de julio) con la lectura de un escrito
presentado por el secretario en el que se planteaba una serie de
dudas, articuladas en cinco puntos, sobre las posibles dificultades
en torno al juramento, habida cuenta de la nueva incorporacion
de ]as ciudades de los reinos de Aragon y de Valencia .

Tras la incorporacion, habia de seguirse la practica castellana
de celebrar Cortes . Y en este aspecto la opinion de los altos or-
ganismos era unanime . Pero en la practica no se contemplaba una
tan amplia incorporaci6n territorial .

Con la participacibn de los miembros de la nobleza y clero
no se plantearon especiales problemas . Las dudas surgen ante la
presencia de los nucleos locales ; ni siquiera se sabe cual es exac-
tamente el numero de localidades. El rey habia senalado al reino
de Aragon tres ciudades con voto : Tarazona, Jaca y Borja. Solo
que el criterio seguido en Aragon desde antiguo para fijar el am-
bito territorial de la representaci6n era el de los obispados . Y
resultaba que este criterio ya no se acomodaba a los designios del
rey, al quedar Borja dentro del ambito territorial del obispado de
Tarazona. Dificultades de no poca monta a la hora de despejar
dudas .

Con independencia del criterio de fijacion del ambito territo-
rial, habia que indicar tambien el orden de preferencia entre las
diversas localidades, sin dejar de senalar el lugar concreto que
cada una debia ocupar en las distintas solemnidades .

Para despejar tantas dudas hubo necesidad de nuevos informes
de expertos, en temas tocantes a la Corona de Aragon, en este
caso, de un eclesiastico, don Francisco Portel, y de un noble, don
Jose Garcia Azor, que junto al secretario de la Camara, acudirian
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a la posada del conde de la Estrella . Tras mediar diversas reunio-
nes se emitieron dictamenes por separado 3" .

En su informe el arzobispo don Jose Garcia marca unos cri-
terios concretos para la intervencion de los eclesiasticos de la Co-
rona de Aragon . Habia que llamar a dos de cada reino, que podrian
ser los arzobispos de Zaragoza y Valencia, junto al obispo mas
cercano de uno y otro reino, graduados por orden de preferencia
en cuanto a su antigiiedad . Y con respecto a los grandes, seria
preferible convocar a quienes tuvieran posesiones en uno y otro
reino .

Mas compleja se presenta la aplicacion de criterios unifica-
dores para las distintas localidades, mucho mas numerosas en Ara-
gon a la hora de su participacion en Cortes. Hay, pues, que reducir
el nnmero de ciudades con representacion, para to cual se busca
un criterio basado en la importancia de las ciudades : Zaragoza y
Valencia quedarian a la cabeza ; las demas localidades estarian
sometidas a Zaragoza por orden de precedencia. El arzobispo en
todo momento tiene muy presente la practica de Aragon, tratando
de adaptarla a los estilos y tradiciones de Castilla .

Por su parte don Francisco Portel presenta diversas dudas y
dificultades en la resolucion del terra sin adoptar una postura de-
finida . A la postre se inclinaria por una solucion provisional, hasta
tanto puedan darse reglas de tipo general .

De los tres informes el mas extenso, puntual y perfilado sera
sin duda el del conde de la Estrella . Lleno de disgresiones histo-
ricas y muy documentado todo 6l, va a ser el punto de partida de
la decision real . La importancia de este informe se puede apreciar
por el hecho de que la propia Camara to sigui6 en su consulta
-a pesar de su extension- muy directamente, con solo pequenos
cambios y retoques .

En sintesis podemos decir que, por un lado, el conde de la
Estrella hace historia de los juramentos de Aragon, en la doble
vertiente del juramento del principe heredero y del juramento del

34 . Las reuniones de la Junta, celebradas en casa del presidente, conde de
la Estrella, comenzaron el 15 de Junio de 1708, segiun la documentaci6n resenada
en nota anterior
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rey, a traves del manejo de diversas fuentes historicas aragonesas .
Pero, de otra parte, no puede pasar por alto el hecho de la unifi-
cacion de la Monarquia espahola, con la aplicacion de las leyes
castellanas a los territorios de Aragon y Valencia. Y en tal sentido
llegara a decir: ola incorporacion abre una igualdad de gobiernos
que no sea solamente de semejanza, sino de identidad» .

Tal situacion se asemejaria a to ocurrido en tiempos antiguos
con la incorporacion de los distintos territorios -incluidos los
territorios musulmanes a la Corona de Castilla- ; todo ello con
su fiel reflejo en la organizacion de las Cortes castellanas, en su
doble vertiente : ciudades capitales de reino -con la unica excep-
cion del reino de Galicia, de tardia incorporacion- y villas y
ciudades cabeceras de provincia . Pues bien, como capitales de
reino habia que considerar a Zaragoza y Valencia . En los demas
casos habria que dejar los casos al arbitrio del rey .

Para senalar el orden de precedencia el conde de la Estrella
se inclina por el sistema seguido en Castilla en la intitulacion de
los reyes, intercalando las localidades aragonesas ally donde co-
rresponda : Zaragoza, tras Leon, y Valencia, en pos de Granada ;
por to que toca a los primeros lugares de la lista .

La Camara de Castilla en su consulta, recogiendo en su mayor
parte los dictamenes del conde de la Estrella, insiste en que no
se introduzcan novedades en la practica seguida en la celebracion
de Cortes de Castilla, a las que habian de adaptarse las localidades
de la Corona de Aragon, osin la menor alteracion que puede equi-
pararse al use y estilo de las de Aragon . De ahi que siga el
informe del Conde de la Estrella con alguna matizacion, princi-
palmente en to que se refiere a la precedencia entre las ciudades,
al ser las ciudades cabezas de Reino de Castilla antepuestas a las
de la Corona de Aragon, aplicando el sorteo a todas las demas.

Resuelta la consulta favorablemente, salvo algunas matizacio-
nes, fundamentalmente en to relativo a la precedencia de las ciu-
dades que se ajustaria a to practicado en los dictados de los reyes,
quedaba asi aclarada la forma de incorporacion de las localidades
pertenecientes a la Corona de Aragon.

Ya antes de elevar la consulta -por parte de la Camara de
Castilla- a que nos hemos referido, se concedio voto en Cortes
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a tres ciudades del Reino de Aragon : Tarazona, Jaca y Borja . Y
en este punto habria que distinguir, una vez mas, entre la resolu-
ci6n del rey como tal y el documento preparado por la via eje-
cutiva, normalmente una real cedula, a cargo del Consejo de Cas-
tilla . De ahi que se produzca un desfase en las fechas entre la
resoluci6n del rey en forma de decreto (o como respuesta a una
consulta) y la fecha del correspondiente documento ejecutivo . He
aqui las fechas de estos iiltimos :

Ciudad de Tarazona : 16 de abril de 1708 (por decreto de 24
de febrero) .

Ciudad de Borja : 16 de junio de 1708 (por decreto de 23 de
febrero) .

Ciudad de Jaca : 20 de junio de 1708 (por decreto de 30 de
abril) .

Hubo que esperar al ano siguiente para completar la nomina
de las ciudades privilegiadas con el voto, de acuerdo con el si-
guiente esquema :

Ciudades de Zaragoza y Calatayud : 13 de febrero de 1709
(decretos de 4 de febrero y 30 de enero) .

Ciudad de Fraga : 2 de abril de 1709 (decreto de 26 de mar-
zo) 35 .

Por su parte en el reino de Valencia ese mismo ano s61o dos
ciudades alcanzaron el deseado privilegio, Valencia (13 de febre-
ro) y Peniscola (5 de mayo). Una vez mas, el reino de Valencia
recibia un trato discriminatorio 36 .

De las seis ciudades aragonesas, cuatro habian mostrado abier-
tamente su fidelidad a la causa borb6nica : Jaca, Fraga, Borja y
Tarazona " . Se comprende cual fuera la fundamentaci6n de los
respectivos decretos de concesion del privilegio . A pesar de to
cual las concesiones no responden a un modelo comiin . El caso

35 Los datos que manejamos figuran en RAH, Col . Pellicer, tomo XIV .
Hemos procurado diferenciar las fechas de las resoluciones del rey y las de los
documentos ejecutivos o despachos . Con algunas variantes recoge tambien los
datos J . L . CASTELLANo, Las Cortes de Castilla y su Diputacion, pp . 129-130 .

36 . Sobre Valencia, M. PESET, «La representaci6n de la ciudad de Valencia
en las Cortes de 1709», en AHDE, 38 (1968), pp . 591-628.

37 . En tal sentido, H. KAMEN, La Guerra de Suces16n en Espana, 1700-
1715, Barcelona, 1974, pp . 283-294.
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de Tarazona es bien significativo, tal como se advierte en la real
cedula en la que se inserta el decreto . La ciudad habia elevado
memorial al rey, en el que se destaca el ejemplar comportamiento
de sus habitantes -en contraste con to sucedido en Zaragoza-
en la toma de medidas defensivas, no solo en la propia ciudad,
sino en todo su entorno, hasta el punto de levantar a su costa un
regimiento de cinco mil hombres, como <<escudo y antemural» de
los lugares comarcanos. Todo to cual, segiun el memorial, justifica
que la ciudad sea recompensada adecuadamente . Tras mediar los
oportunos informes, el rey concederia privilegio de Cortes a Ta-
razona con la particularidad de poder concurrir a las Cortes in-
mediatamente detras de la ciudad de Zaragoza . Pero esta particu-
laridad del privilegio no seria respetado, al utilizarse ya desde las
primeras Cortes el simple sorteo como mecanismo de determina-
cion de la prelacion ciudadana para los lugares que no fueran
cabecera de reino . Por su parte el privilegio de Borja responde a
un modelo mas simplificado en su fundamentacion, al destacar
en terminos generales su fidelidad en la guerra y to mucho que
sufrieron sus habitantes al tener que abandonar casas y hacienda
ante el asalto enemigo 38 .

En 1717 la ciudad de Palma de Mallorca obtendria voto en
Cortes «por el Reino de Mallorca)) . A tal fin la Camara de Castilla
eleva consulta al rey a favor de la concesion (23 de junio) . La
consulta se resuelve favorablemente ; y el 12 de octubre del mismo
ano se expide por la via ejecutiva el correspondiente despacho,
una real cedula, por la que odesde agora en adelante perpetua-
mente la dicha ciudad de Palma tenga y goce la referida gracia
de voto en Cortes por el Reyno de Mallorca»'9 . Paralelamente,

38 . Copra del pnvilegio a Tarazona y Boda, en Biblioteca del Senado,
llbro 35.005 . (Para Borja vease apendlce documental n.° 4).

39 . Copia de la real cedula en Blblioteca del Senado, libro 35.005 . Sobre
las vicisitudes de la consulta de Mallorca nos informa la documentaclon conser-
vada en RAH, Col . Pelllcer, XIV, f. 319-320. Esta seria la pnmera vez que
Mallorca ocuparia plaza en Cortes . Como es sabido con anterioridad para el
Remo de Mallorca funcionaba con caracter representativo el Gran 1 General Con-
seil, extinguido por Real Cedula de 22 de julio de 1718 . Sobre el tema, Roman
P19A HOMs, El Gran i General Conseil, asamblea del Reino de Mallorca, Palma
de Mallorca, 1977 .
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tras mediar consulta de la Camara, se concederia privilegio de
voto a seis ciudades catalanas: Barcelona, Tarragona, Gerona, Le-
rida, Tortosa y Cervera 4° .

En las siguientes Cortes de 1724 fueron varias las ciudades
que elevaron memorial solicitando la gracia o privilegio de voto
en Cortes. Sin duda el ejemplo de las Cortes anteriores en donde
se abrio la mano de las mercedes debit servir de acicate en tal
sentido . Ademas -y con independencia de la amplitud dada a la
convocatoria- la solemnidad de la jura del principe propiciaba
en un principio las expectativas de ampliar la base representativa.

Alicante elaboro un amplio y detallado memorial de solicitud,
basado en una doble fundamentacion. Por un lado las excelencias
de su historia desde tiempos romanos -al ser fundada como co-
lonia- hasta el presente. En tan amplio devenir historico, los
reyes -visigodos, castellanos y aragoneses- mostraron su incli-
nacion y proclividad hacia el lugar, a traves de multiples conce-
siones privilegiadas, como sucede en tiempos medievales con la
posibilidad de «tener libro de fuero juzgo, sello comtin y pendon-
cillo», junto a la prerrogativa, no compartida por ningun otro lugar
valenciano, de oguardar las Haves de la ciudad en tiempos de paz
y guerrar» . Y asi sucesivamente . Y por otro lado es facil imaginar
que el memorial insista en la acrisolada fidelidad de Alicante ha-
cia sus reyes, tanto en tiempos antiguos --con diversos datos so-
bre su comportamiento ejemplar en las Comunidades de Casti-
lla- como en el reciente enfrentamiento sucesorio, al ser asediada
por los rebeldes con poderosa armada naval, obligando a los ha-
bitantes a permanecer fuera de la ciudad tres largos anos . Se com-
prende que en este punto se eleve el tono lirico del memorial : «Y
aunque por ellas se les permitia el poder quedar libres en sus
casas, como no apetecian su conservacion, sino es el mantenerse
fieles en la obediencia de su Rey y Senor, despreciaron finos la
conveniencia; y desamparandolas, se retiraron con sus familias a
los dominios de su Magestad, dando a entender a los rebeldes,
que podia el poder avassallar, a la continuacion de sus golpes, la

40 . Recoge los datos sobre las ciudades catalanas J L. CASTELLANo, Las
Cortes de Castilla y su Diputacion, p 178 .
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fabrica material de Alicante ; pero que to formal del dominio, que
debe residir en los corazones de los vasallos, era siempre tan de
su Magstad, que ni aun en to exterior podian permitir nunca el
nombre de ageno dueno.»

Y para que no haya duda de tanta fidelidad los redactores del
memorial comparan su comportamiento en la contienda con la
gesta de Peniscola, a la que habia sido concedido el privilegio de
voto en Cortes, junto a Valencia . Y por supuesto en la argumen-
tacion figura tambien el hecho de haber gozado largo tiempo de
voto en Cortes 4' . A pesar de to cual la solicitud no prosperaria .

Sabemos que a comienzos de 1722 la ciudad de Manresa elevo
memorial de solicitud . En el resumen hecho por la Camara de Castilla
se advierte que el unico fundamento alegado para la concesion era
el de haber tenido en to antiguo voto en las Cortes de Cataluna: pobre
argumentacion sin duda, si se compara con la amplitud de alegaciones
de otras localidades en analogas circunstancias. La Camara dictamino
que el memorial en cuestion fuera archivado . .

Poco despues desde Vich se solicitaria nuevo voto en Cortes .
Entre los fundamentos de la solicitud figuraba, una vez mas, la
fidelidad a la causa borbonica, hasta el punto de haber sido reco-
nocido en su momento por los informes de autoridades militares .
Pero en este caso tampoco prospero la solicitud .

Finalmente, en el reino de Aragon buscaria la misma gracia
la ciudad de Teruel, pero sin exito por el momento .

Hay que esperar, en efecto, bastantes anos para que se expida
privilegio de concesion a favor de la ciudad de Teruel, que to
venia solicitando de tiempo atras, segfin veiamos . En 1778 se pu-
blicaria una real cedula por 'la cual se concederia la gracia de
ciudad con voto en Cortes, junto a la posibilidad de intervenir en
los sorteos para formar parte de la Diputacion de Cortes .

En cuanto a la tramitacion de la real cedula, llevo su tiempo,
y hubo que superar muy serias dificultades . En breve resumen
podemos recordar que la ciudad presento su correspondiente me-
morial de solicitud ante la Camara de Castilla . En el memorial

41 . Sobre los fallidos intentos de obtenci6n del voto, que iremos expomen-
do a to largo del texto, BS, libro 35 .005
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se ponderan el modo tradicional, los meritos contraidos por la
ciudad a traves de los siglos, en el conocido doble plano. Secular,
desde los origenes de la Reconquista, cuando la ciudad -villa
entonces- fue f indada, para mas adelante participar gloriosa-
mente en la reconquista de Valencia, donde los turolenses demos-
traron su valia y entrega : «adelantandose a todos los del exercito,
pusieron sobre los muros de Valencia sus picas o lanzas, en cuya
memoria -se anadira en el memorial- las conserva hoy la ciu-
dad por trofeo» . Y otro tanto ocurriria posteriormente, como pudo
demostrarse en la denominada Guerra de Sucesibn, al conservar
<<inviolable su nativa y constante fidelidad al Rey» . Y en el plano
religoso, los meritos son tambien, segun el sentir de la ciudad,
muy altos, con fundaciones religiosas de muy vario tipo, sin ol-
vidar las de indole asistencial, que a tantos pobres vergonzantes
socorren. Se trata, ademas, de una ciudad populosa, que desde
muy antiguo pertenecio a la Corona . Tales argumentos quedan
subrayados por el hecho de haber gozado en tiempos medievales
del derecho solicitado de asistencia a Cortes, por to que, una vez
mas, la peticion se concibe en el memorial como una especie de
devolucion de un antiguo derecho opara reintegrarse en el boto
en Cortes que gozaba en las que se celebraban en el antiguo go-
bierno de los reyes de Aragon.

El memorial paso a informe de diversos organismos : Diputa-
cion de los reinos, Audiencia de Zaragoza, ciudades aragonesas
con voto en Cortes. Todos los informes fueron desfavorables a la
concesion . Por su parte la Camara, a la vista del informe fiscal,
elevo consulta al rey con fecha 20 de noviembre de 1773 . La
resolucion real tardaria en llegar . Y a pesar de los informes en
contra fue redactada en el siguiente sentido positivo : «He venido
en conceder a la ciudad de Teruel la gracia de voto en Cortes
que ha solicitado y la de ser admitida al sorteo de diputados de
millones en la forma que to son las ocho ciudades de Aragon y
Valencia.» A partir, pues, de 1778 el niimero de ciudades de la
Corona de Aragon con voto en Cortes quedaria fijado en nueve;
y Teruel pudo recobrar el ansiado galardon °z .

42 . La resoluci6n a la consulta de la Camara lleva fecha de 30 de mayo de
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A punto de finalizar la Monarquia absoluta se celebran Cortes
en Madrid para la jura de la princesa Isabel, ano de 1833 . De
nuevo distintas localidades quieren participar directamente en las
solemnidades de la Monarquia, para to que necesitan privilegio
de voto en Cortes . No hay ahora ofrecimiento de dinero de por
medio . Pero la Camara de Castilla considera que no se dan las
condiciones necesarias para ampliar el numero de votos . Y las
distintas solicitudes fueron contestadas negativamente . Todo ello
to veremos con mas amplitud al final de este trabajo, al tratar
expresamente de la celebracibn de las que van a ser en verdad
las ultimas Cortes de la Monarquia absoluta .

6. DEL VOTO CONSULTIVO AL VOTO DECISIVO

A traves de la utilizacion de diversos mecanismos -instruc-
ciones, juramentos- las localidades con voto en Cortes se reser-
varon la posibilidad de ejercer estrecho control sobre los procu-
radores hasta configurarlos como una especie de mandatarios . Fue
asi abriendose paso la distincion entre voto consultivo y voto de-
cisivo, a la que se puede buscar antecedentes mas o menos re-
motos °' .

Pero las urgencias econ6micas de la Monarquia y el propio
papel asignado a la autoridad suprema obligaron a plantear el pro-
blema de forma bien distinta desde la esfera central . A los poderes
bastantes solicitados en las cartas convocatorias, bubo que anadir
con el transcurso del tiempo la exigencia de que los poderes fueran
expresamente otorgados a los procuradores, con caracter decisivo
y no meramente consultivo, a la manera como trataban de hacer

1775 . Fue luego cumplimentada a traves de una Real Cedula de 1778, con el
siguiente titulo : Real Cedula por la que Su Magestad se serve conceder a la
ciudad de Teruel, en el Reyno de Aragon, privilegio de voto en Cortes Generales
de Castilla yjacultadde que sus diputados entren al sorteo para la plaza en Sala
de Millones (AHN, Reales CMulas, n.° 403) .

43 . Salustiano de Dios considera que ya desdemuy pronto -<<con reitera-
ci6n en las 61timas Cortes del reinado de Felipe 1l»-- se utiliza la distmcion voto
decisivo-voto consultivo (<<La evoluci6n de las Cortes de Castilla durante los
siglos xvi y xvu», pp . 661 y ss .) .
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valer las corporaciones locales . Asi desde la capital, en breve es-
pacio de tiempo, si se sabia manejar a los procuradores, podian
obtenerse las deseadas aportaciones economicas, sin necesidad de
nueva consulta a las ciudades o villas .

Se trata de un tema en el que ya insistieron antiguos historia-
dores -Colmeiro o Marichalar y Manrique- con muy escaso
eco, por cierto, y al que en los iiltimos anos, como es sabido, la
historiografia ha dedicado bastante atencion, por to que no hara
falta aqui entrar en todos los variados aspectos que comports,
limitandonos a hacer algunas precisiones o puntualizaciones sobre
la marcha o en puntos concretos .

Es curioso destacar la doble presi6n efectuada en torno a la
distincion a la que nos estamos refiriendo . Presion desde la Corte
(de los altos organos de la Monarquia, con la participacion incluso
del rey, si fuera preciso) . Y presi6n ante los organos locales, de
los que emanaban en definitiva los poderes, en este caso utilizando
a modo de punta de lanza a los polivalentes corregidores, some-
tidos a veces a posturas incomodas o un tanto desairadas, como
luego veremos . Tamana doble presi6n solia mantener un determi-
nado ritmo temporal, a tenor de las circunstancias o de las resis-
tencias ofrecidas .

El ideal seria obtener desde un principio garantias suficientes
de que los procuradores iban a votar sin necesidad de nuevas
consultas . De ahi que ya en las cartas convocatorias se buscase
esta comoda solucibn inicial. Las corporaciones municipales, a
tenor de la convocatoria, tenian que ajustarse estrictamente a la
minuta enviada, sin posibilidad de introducir mecanismos distor-
sionadores .

Pero no todas las ciudades y villas se plegaban directamente
a otorgar los poderes en la forma marcada desde la capital . La
practica tradicional permitia la utilizacion de mecanismos correc-
tores para que, a la postre, el poder otorgado a los procuradores
pudiera ser calificado de meramente consultivo.

Se comprende que, si la convocatoria fallase como primera
formula de presion, se acudiese a una intensa campana para captar
el voto decisivo a favor de los procuradores desde la Corte, con
el presidente o gobernador del Consejo de Castilla a la cabeza,
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secundado por los asistentes, y, en el ambito municipal, a traves
de la inapreciable colaboracion de los corregidores .

Con Felipe IV la distinci6n que venimos manejando en torno
al voto aparece ya plenamente consolidada. Los procuradores uti-
lizan en esa direcci6n categorias y formas de argumentar que les
resultan bien conocidas, como se advierte una y otra vez en las
primeras y larguisimas Cortes del reinado, que van del 1623 al
1629 . Bastard un breve repaso a las Actas para comprobarlo.

Ya desde el primer momento, ante las acuciantes necesidades
de la Monarquia, se plantea la posibilidad de votar un servicio de
millones, con refundici6n de parte del que dun corria. El meca-
nismo utilizado para hacer valer la distinci6n seria elevar una pro-
testa formal por cada uno de los procuradores afectados sobre las
especiales condiciones en las que les fue otorgada la procuraci6n.
En unos casos se advierte que en su did tuvieron que prestar ju-
ramento o hacer pleito-homenaje sobre la necesidad que tenian
de comunicarse con la localidad cabecera de procuraci6n ante
cualquier incidencia importante que pudiera surgir en torno a la
votaci6n de los servicios . Y en otras ocasiones, ya sin circunlo-
quios ni paliativos, la propuesta apunta directamente al voto de-
cisivo, reservado a los cabildos municipales . El lenguaje empleado
viene a ser muy parecido al que se venia utilizando ya en tiempos
de Felipe III . Lo que se vote sera a modo de aproximacion de
posiciones, o como se dira : opara direcci6n» ; la decision final
- el voto decisivo- quedara siempre reservada al cabildo muni-
cipal que otorg6 poderes a los procuradores para poder votar en
forma consultiva . Todo ello expresado con bastante detalle, utili-
zando a modo de clausulas de estilo . Sirva de ejemplo to expuesto
por el procurador de Cordoba : «E1 Sr . D. Antonio de Bohorques
dijo que protesta que ninguna cosa de las que se trataren y acor-
daren, ni to que digere ni votare, no obligue a la ciudad de C6r-
doba ni a estos Reynos ni a las libertades que ellos y las ciudades
y villas y lugares deben y pueden gozar porque solo ha de servir
to que se tratare y votare para direcci6n y que cuando se llegue
a consultarlo por voto consultivo e1 pueda dar el que tuviere de
ello dejandole su voto libre y para que cuando haya de votar
decisivamente pueda dar el voto que la dicha ciudad le ordenare
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aunque sea contrario del consultivo porque to que tratare y plati-
care ha de ser para escribirla y darla cuenta y no en otra forma
y que en todos los votos que there en este negocio sea visto se
inserta en cada uno esta protestaci6n» ^4 .

Pero to que en principio responderia al planteamiento indivi-
dual de cada procurador con respecto a la localidad de la que
recibe los poderes, se tornaria mas adelante en una toma de pos-
turas conjunta . No iba a ser este o a aquel procurador quien ele-
varia su protesta sobre las consecuencias de los poderes comple-
mentarios recibidos de su ciudad o villa, sino el Reino en su con-
junto . Y en efecto, las Cortes sometieron a votaci6n en el mes de
septiembre de 1623 una mocion en la que, tras reiterar las pro-
testas hechas en su dia a titulo individual, a las que anadieron
nuevas protestas de otros procuradores, se planteara conjuntamen-
te la debatida cuesti6n del tipo de voto que daria al Reino, oy
acord6 -segun resenan las Actas- por mayor parte que debajo
de las protestas que tiene hechas y siendo necesario las hace de
nuevo, que to que tratara y votara es por voto consultivo, dejando
a el decisivo a las ciudades y villas de voto en Cortes» 45 .

El reino en su conjunto ha votado, pues, a favor del voto
consultivo para los procuradores, con la reserva del voto decisivo
para las ciudades y villas . No hay en principio enfrentamiento
entre unas y otras figuras institucionales ; los procuradores funcio-
nan al unisono con sus constituyentes, las ciudades y villas . Y
todo ello se referira en un doble plano . Primero, a la hora de votar
el servicio de millones, junto al servicio ordinario y extraordinario
que venceria por estas fechas . Y en segundo lugar a traves de la
fijaci6n asimismo de los medios para conseguir las altas sumas
de los servicios ; cuesti6n esta nltima de suma importancia y de
la que, segiun se advierte una y otra vez, pendia en buena parte
el alivio del reino; al ser muy distinta la incidencia de la carga

44. Sesi6n de 19 de sumo de las Cortes de Madnd de 1623 . Ya en las
sesiones de 30 y 31 de mayo hay procuradores que mantienen parecidas posicio-
nes en tomo a la fundaci6n de erarios . (Actas de las Cortes de Castilla, vol. 38,
f. 227 y ss .)

. 45 . Sesi6n de 27 de septiembre de las Cortes de Madnd de 1623 . (Actas
de las Cortes de Castilla, vol. 39, f. 437 y ss )
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fiscal, segun cual fuera el tipo de medios o mecanismos ejecutivos
utilizados para obtener las sumas votadas.

Por pane de la Corte no se tomaron medidas radicales frente
a la utilizacion indiscriminada del voto decisivo . Ante las urgen-
cias de financiacibn por parte de la Hacienda real, solo se utili-
zarian dos medios, que a la postre se mostraron poco eficaces .
Por un lado, senalar plazos cortos y perentorios para alcanzar
acuerdos a la mayor brevedad . Y por otro lado, emitir comunica-
dos sobre las urgencias de la Monarquia y los graves riesgos que
surgirian si no se actuaba con rapidez en la busqueda de recursos .
Pero, por mas prisas que se quisieran dar los procuradores, vol-
vieron a reiterar que los acuerdos para ser efectivos debian seguir
la doble linea del voto consultivo y voto decisivo 46 . Fue asi como
la Monarquia tuvo que buscarse otras formulas para allegar re-
cursos sin tener que pasar por semejante valladar representativo,
y a ser posible sin ni siquiera tener que recurrir a las Cortes, como
sucederia con el intento de buscar una formula tributaria de tipo
general -el tributo de la sal- que sirviera de sustitutivo a los
millones ^' .

Fracasados los intentos de buscar nuevas fuentes de ingresos,
se tuvo que volver a la formula tradicional de convocar nuevas

46 . En diversas sesiones se trataria de poner remedio a las necesidades
financieras de la Monarquia y del <alivio» del Reino. De gran interes es la ex-
tensa carta que los procuradores envian a las ciudades explicando la marcha de
la tramitaci6n y la serie de «medios» propuestos para allegar recursos ; todo ello
con la diferenciacibn -voto consultivo-voto decisivo- al fondo (Sesi6n de 17
de febrero de 1624, de las citadas Cortes de Madrid), en Actas de las Cortes de
Castilla, vol. 40, ff. 474-490; puede verse tambien el f. 41 de las citadas Actas,
ff. 442-520) .

47 . Sobre el transfondo fiscal puede verse F. Ruiz MARTIN, <(El Conde
Duque de Olivares y las finanzas de la Monarquia Hispanica», en La Espana del
Conde-Duque de Ohvares, Valladolid, 1990, pp . 443-494.
Y (recogiendo trabajos anteriormente publicados) Pablo FERNANDEz ALBADA-

LEJO, Fragmentos de Monarquia, Madrid, 1992, pp . 241-349. Con planteamien-
tos singulares e mteresantes sobre el papel de las Cortes en la configuraci6n de
la Monarquia, al ser las Cortes un sinodo mas, al lado de los altos Consejos o las
propias corporaciones locales; el peso especifico estaria, desde la Baja Edad
Media, en las ciudades y no tanto en las Cortes . Pero no podemos ahora entrar
en la valoiaci6n de este tipo de mterpretaciones . Nos gustaria volver al tema en
otro momento.
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Cortes; solo que esta vez la batalla se iba a plantear por parte de
la Corte directamente frente al voto consultivo, de forma radical
-con intentos incluso de fundamentaci6n te6rica- y desde un
primer momento .

En 1632 desde muy pronto se iniciaron las maniobras y pre-
visiones para conseguir unas Cortes sumisas y domenadas . Una
vez mas estarian los corregidores al cuidado de allanar las difi-
cultades . Desde la capital el gobernador del Consejo enviaba es-
critos con indicaciones muy precisas sobre la conducta a seguir
para preparar el voto de los procuradores . Pero las ciudades no
estaban predispuestas a perder sus antiguas prerrogativas . Y hubo
que presionar muy fuerte hasta llegar en algunos casos a emplear
la fuerza con tal de alcanzar sus propositos . Veamos algunos de
los ejemplos mas destacados del clima de tension que se habia
propagado .

A principios de ano se habia realizado la convocatoria de Cor-
tes . El gobernador del Consejo cuid6 de enviar las minutas de los
poderes con la advertencia de no poderse alterar el tenor de la
minuta . Habia que votar decisivamente y no consultivamente . Y
en este punto no cabian replicas . Los sumisos corregidores se
encargarian de allanar el camino .

El de Toledo escribia que habia logrado sus propositos salien-
do elegidas opersonas muy a prop6sito y que acudiran a servir a
su Magestad como deben». Se habia alcanzado el voto decisivo,
aunque «para vencerlos a que to otorgaren -dira el corregidor
al referirse a la reuni6n- como son tantos me ha costado mucho
quidado» . Los candidatos toledanos llegaron a pensar que podian
perder en esta ocasi6n las habituales mercedes 48 . Pero en otras
localidades el grado de resistencia fue aiun mayor.

En Avila el corregidor tuvo que it convenciendo uno a uno a
los distintos miembros de la corporaci6n, pero, a la hora de la
votaci6n, hubo quien dio marcha atras, y salio triunfante el voto
consultivo para los procuradores. Se comprende cual seria la re-
acci6n del corregidor ante tamano desaire . Despechado, levantaria
el consistorio, bajo el supuesto de que la sesi6n quedaba s61o

48 . BS, libro 34.997 .
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interrumpida . Posteriormente, redobladas las presiones, se logro
convencer tan solo a uno de los votantes ; era to que el corregidor
necesitaba; con un voto a favor bastaria . Asi to senala en una de
sus cartas : oy teniendo ya por de su Magestad uno de los que
habian estado negativos, hoy volbi a juntar los mismos doce que
en votos estubieron seis a seis, los unos que el poder se there
como otras veces y los otros como vuestra Magestad to manda,
con voto decisivo ; con estos me conforme, y se otorgo el poder
a la letra de la minuta que se me remitio» 44 . Al final, pues, los
procuradores de Avila pudieron contar con of voto decisivo .

Notoria resistencia ofrecio Segovia, hasta el punto de que el
corregidor llego a considerarla como la ociudad mas dura de cer-
biz de todo el Reyno». Los regidores se resistian a otorgar los
poderes en la forma expuesta en la minuta ; y el corregidor, segun
propia confesion, se vio obligado a oproceder contra doce dellos
asta prendelles y priballes de los oficios» . Solo quedaron cinco

49. Las Actas Mumcipales de Avila proporcionan amplia informacion -
sobre todo, leidas algunas de ellas entre lineas- en torno a las presiones ejerci-
das por el corregidor, frente a la resistencia de algunos componentes de la cor-
poracion municipal. En breve resumen podemos decir que las tensiones comen-
zaron a primeros de ano. Ya el 24 de enero el corregidor advertia 'ante el
consistono oque Su Magestad le manta que los poderes que se dieron han de ser
decisivos, sin que sea necesario consultar a esta ciudad>>; quedaba asimismo
prolubida la utilizacion de mecamsmos tradicionales como juramentos o instruc-
ciones particulares . Se comprende el malestar creado por semejante intervencion.
A los pocos dias se produjo la nominacion de procuradores a Cortes por el
sistema de la rueda, con elevac16n de protestas por las irregularidades advertidas.
Pero la tension iria en aumento cuando se procedio a tomar postura ante la carta
convocatoria a Cortes, a la hora de su cumplimiento, tras ser obedecida. Don
Gabriel Alvarez Ginbron, comendador de la orden de Santiago, advertiria que en
el otorgamiento del poder se les de «el que la ciudad acostumbra a todos los que
to an sido, y siempre a visto a todas las ciudades deste reyno reservar en si el
voto decisivo . Y ansi por su voto y parecer, con toda umildad pide y suplica a
Su Magestad, a esta ciudad, umilde y deseosa de ser real acierto, le aga este
fabom. A partir de este momento se desencadenaron las intervenciones en esa
misma linea, para que en el ayuntamiento de Avila conservase el poder decisivo,
mientras sus procuradores de Cortes habrian de votar solo en forma consultiva .
Tan es ash que en el acta del escribano, se termmaria diciendo : aY estando en
este estado el senor corregidor levantb el dicho ayuntamiento >> Era to mismo que
senalaba en su carta al propio corregidor; las ulteriores mamobras que tuvo que
ejercer nos son ya conocidas por el tenor de esa misma carta . (Actas Consisto-
riales de Avila, hoy en el Archrvo Provincial, caja 22, libro 34, ff. 341 y ss .)
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regidores disponibles que no opusieron resistencia . Con «voto fa-
vorable de estos cinco» -sin echar suertes a la manera habitual-
se procedi6 al nombramiento de los dos procuradores, que a la
sazon estaban ausentes de la ciudad . No hace falta decir que los
dos procuradores propuestos resultaron a juicio del corregidor
«dociles y muy a proposito». Hasta el punto de que uno de los
procuradores, Antonio de Minano, estaba preso en la Corte «por
delito de importancia» y -como referira el corregidor- «sera
parte del premio que a de recibir el perdon del». A tales extremos
de deterioro habian llegado las relaciones del poder con las ins-
tituciones representativas locales So .

En Burgos el corregidor se empleo muy a fondo ; pero tuvo
que contentarse con una solucion acomodaticia . Reunida la cor-
poracion para otorgar los poderes y elegir procuradores, se produjo
un renido forcejeo entre el corregidor y los miembros del cabildo
municipal, que exhibieron antiguos documentos en los que se re-
conocia la posibilidad de otorgar poder segtin la forma tradicional,
instrucciones y pleito homenaje paralelos . Ante la resistencia de
la corporation, el corregidor tuvo que contentarse con remitir toda
la documentation a la Corte para que le indicasen como deberia
proceder 5' . La respuesta desde la capital le vino muy pronto, con-

50 . Datos que se recogen en la carta del corregidor de Segovia con fecha
4 de febrero de 1632 (Biblioteca del Senado, libro 34 997) .

En esta ciudad la tensi6n acumulada, a raiz de las decisivas intervenciones
del corregidor, no queda tan fielmente reflejada en las Actas Municipales como
en el caso de Avila. Los escnbanos adoptan una postura «oficialista», sin entrar
en pormenores sobre las ahagazas perpetradas por el corregidor para cumplir los
deseos de la Corte

51 . Carta del corregidor de Burgos de 3 de febrero de 1632 .
En Burgos, reunida la Corporaci6n municipal, el 23 de enero, se dio lectura

a la real cedula por la que se convocaban Cortes Generales. Intervino a contmua-
ci6n el alferez mayor de la ciudad, Diego Orense y Mannque, declarando su
obediencia a la real cedula . Pero «en cuanto al cumplimiento» de la disposic16n
real sefalaria el alferez que se debia volver a reunir el consistono opor ser cosa
nueva» to que se contemplaba en la convocatona. En sucesivas intervenciones
se propuso -siempre bajo el presupuesto de la obediencia a la disposici6n- que
a la hora del cumplimiento ose suplicase al rey para que Su Magestad, mejor
informado, provea y mande to que fuera servido» (con nueve votos a favor), o
bien que fueran redactados los poderes a la materia traditional, «confonne a los
pasados» (cinco votos a favor) . Por su parte, el corregidor volvi6 a insistir en el
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minandole a que consiguiera, con todos los medios a su alcance,
el voto decisivo, como a la postre sucedi6, tras haber amenazado
a los capitulares «con prisibn y penas rigurosas».

En Toro, en un ayuntamiento de escasa concurrencia, aunque
tumultuoso, s61o se encontro a una persona dispuesta a plegarse
a la minuta . Los demas componentes del cabildo municipal no
estuvieron dispuestos a ceder a las presiones de la Corte y tuvieron
que ser encarcelados; y no de forma provisional, sino duradera,
segun se desprende de la carta del corregidor enviada al Gober-
nador del Consejo . Pues bien, con un solo voto a favor fue re-
dactada en Toro la carta de poder . Cabe imaginar la sensacion de
malestar que dejaria en la poblaci6n semejante modo de actuar 11 :

En Soria no faltaron amenazas por parte del corregidor; pero
al final los del cabildo cedieron y otorgaron sus poderes en con-
formidad a la minuta . Tan s61o hubo que resolver algunos peque-
nos detalles de tipo formal en torno a la redaccion de los pode-
res 53 .

A base de insistencia y de emplear metodos coactivos se fue
doblegando a los cabildos locales hasta alcanzar la deseada ma-
yoria, a favor del voto decisivo de los procuradores .

No se puede seguir a Thompson en esta ocasibn, al diferenciar
en un castellano que induce a confusion un doble plano en la
redacci6n de poderes : para la jura del principe, voto decisivo,

cumplimiento de la real cedula en toda su integndad y sin ningiun tipo de mati-
zaci6n, bajo la pena de los 2.000 maravedies por su mcumplimiento.

Por fin se llegb a un acuerdo por la mayor parte del ayuntamiento en el
sentido de que ((no se otorgue pleito-omenage que se acostumbre m se de la
mstrucci6n, pero que en quanto al poder, se de y otorgue de la manera que se dio
en las Cortes pasadas» .

Se lleg6, pues, a una soluci6n de compromiso . Para mantener la costumbre,
el poder se redactaria en los terminos tradicionales -upoder bastante»- pero
en cambio se dejaban de otorgar las mstrucciones y los juramentos que servian
para mclmar el poder de los procuradores hacia el voto decisivo (Todo ello en
A. M. de Burgos, Actas municipales correspondientes al mes de febrero.)

52 . La carta del corregidor de Toro lleva fecha de 7 de febrero de 1632 .
53 . La carta del corregidor esta firmada el 14 de febrero. En otros lugares

el corregidor tuvo menores problemas, como en Toledo, donde tras emplear
ogran desuelo y mana» obtuvo de la ciudad el deseado voto decisivo (carta del
corregidor junto a otra de la propia ciudad, de 11 de febrero) .
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conforme a la minuta ; mientras que, para todo to demas, se em-
plearia los esquemas tradicionales de redacci6n de poderes . Luego
en la practica se lograrian los designios del monarca: ((Lo que
pas6 entonces fue que habiendo en efecto declarado su intenci6n
de abrogar la gracia y permisi6n convencional dada a los procu-
radores para consultar a sus ciudades, y habiendo expuesto la falta
de substancia legal de las pretensiones de las ciudades, y conse-
guido el "decisivo" para jurar al Principe, la Corte, una vez ele-
gidos los procuradores y otorgados los poderes en la forma tra-
dicional, les oblig6 obrar sin limitaci6n en todos los otros negocios
tambien» 5" .

Frente a Thompson cabe senalar que los corregidores desde
las ciudades en distintas fechas conseguirian, por unos y otros
procedimientos, que los poderes se adaptasen a la minuta con
mencidn expresa de su caracter decisivo. El grueso de los poderes,
en efecto, responde, en to que aqui interesa mas destacar, al si-
guiente esquema:

Para «ver y tratar y platicar en todas las cosas que conbengan
al beneficio y bien publicos de estos Reynos y al sostenimiento,
defensa y conservaci6n dellos y el remedio de las necesidades de
Su Magestad y al servicio, socorro y ayuda que por estos Reynos
se le puede y debe hacer y a todo to demas concemiente al ser-
vicio de Dios y bien destos Reynos y de los siibditos y naturales
dellos que por mandado de Su Magestad seran declarados en las
dichas Cortes y consentir con voto decisivo y otorgar y hacer y
concluir por Cortes y en voz y en nombre de esta ciudad [o villa]
y su tierra y provincia y destos Reynos al servicio y las otras
cosas que por Su Magestad fueran mandadas y ordenadas» " .

54 . Irving, A. A THOMPSON, «Cortes y ciudades . tipologia de los procura-
dores (extracci6n social, representaci6n)» en Las Cortes de Castilla y Leon en la
Edad Moderna, Valladolid, 1989, pp . 191-248. La cita concreta en p. 218.

55 . Hemos elegido la carta de poder otorgado a los procuradores de Sala-
manca de 12 de mayo de 1632; algunas cartas de poder s61o ofrecen muy ligeras
variantes.

Burgos, Avila, C6rdoba, Cuenca, Guadalajara, Jaen, Madrid, Murcia, Soria,
Segovia, Toledo y Valladolid (junto a Salamanca) aparecen con poderes decisi-
vos. Algunas ciudades previamente habian elevado suplicas al rey para que otor-
garan poderes conforme al sistema tradicional . Pero ante la respuesta contunden-
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Salvo en el caso de Zamora, a to que parece, no se sostiene
la distinci6n establecida por Thompson, en base a la jura del prin-
cipe ; los poderes a la postre, para la votaci6n del servicio por
amplia mayoria, fueron otorgados con caracter decisivo a los pro-
curadores 56 . A pesar de to cual en sucesivas Cortes a to largo de
todo el reinado de Felipe IV continuaria el forcejeo por delimitar
el alcance de los poderes.

Ya en las Cortes de 1638, ante la exigencia por pane del
monarca de poder bastante y decisivo, la resistencia ofrecida fue
muy dura ; hubo que emplear de nuevo amenazas, multas y pri-
siones . Y algun corregidor tuvo que declarar nulos los acuerdos
del concejo transcritos en actas ".

A la muerte de Olivares, en las Cortes de 1646, los deseos
de la Corona en pro del voto decisivo no se vieron del todo cum-
plidos ante la oposici6n de algunos nucleos locales, incluso mas
beligerantes que en epoca anterior. A pesar de las amenazas frente
a los regidores renuentes, alguna ciudad llegaria a extender el
poder al modo tradicional . Y no seria la unica vez que esto su-
cediera . Se lleg6 incluso en alguna convocatoria a no insistir en
la petici6n del voto decisivo . A pesar de to cual -mas ally de
las declaraciones formales y del empleo de una determinada ter-
minologia- las pretensiones de la Corona se fueron imponiendo.
Frente a las imposiciones de la Corte, a la postre la resistencia
de las ciudades cobraria un cierto caracter testimonial .

7. LA DIPUTACION FRENTE A LA COMISION
DE MILLONES

A to largo del siglo XVII (1611-1694) puede asistirse a un
duro enfrentamiento entre Diputaci6n de Cortes y la Comision de

to del Presidente del Consejo de Castilla, tuvieron que terminar ajustandose a la
minuta con menci6n especial del voto decisivo para los procuradores .

56 . Consideramos el caso de Zamora como una excepci6n por ser el unico
supuesto citado expresamente por Thompson en este punto concreto . No hemos
podido cumplimentar la cita en concreto del Archivo Municipal.

57 . A partir de 1638 hemos seguido los plantearmentos de Thompson en
el trabajo citado en nota 54, pp . 219-221 y 244-248.
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millones . No se trataba de disputas por cuestiones accidentales o
de poca monta, sino de un enfrentamiento radical en el que cada
una de las dos importantes figuras institucionales velaba por su
propia existencia . Si se observa atentamente, en el fondo to que
se pensaba desde uno y otro bando era que una de las dos sobraba
en el panorama representativo. Con decidida y renovada fuerza
expansiva, cada cual pretendia por si sola -como si se tratase
de un 6rgano situado en la ciispide soberana del poder- rellenar
el «hueco dejado por el Reino», en epoca en que no habia Cortes .
Y aunque apenas se dieron treguas los contendientes, hubo mo-
mentos especialmente relevantes en los enfrentamientos, conoci-
dos hasta ahora s61o parcialmente, a pesar de la importante reno-
vaci6n de los estudios sobre la materia. Raz6n por la cual abri-
remos con el tema un apartado en nuestro trabajo .

Ya desde los comienzos mismosde su nacimiento (1611, se-
gun las interpretaciones mas solventes) se produjo un primer ata-
que a vida o muerte . No hace falta decir que la acometida esta
vez procedia de la Diputaci6n, que barruntaba tener que haberselas
ya con un enemigo muy peligroso. La Diputacion redact6 un me-
morial al respecto para que no se repitiera to ocurrido en Cortes
anteriores sobre el nombramiento de comisarios de millones, en
un momento en el que estan a punto de cerrarse las nuevas Cortes
(1612). Segun la Diputaci6n, no son necesarios tales comisarios .
No han hecho mas que causar cuantiosos gastos . Y la Diputaci6n
puede atender a esos y otros cometidos, como to hiciera tiempo
atras con todo to tocante al servicio de millones . En definitiva,
se trata, de una invencion institucional sin fundamentaci6n y del
todo innecesaria 58 .

El escrito de la Diputaci6n pasaria a manos del poderoso va-
lido Lerma, que se limitaria a enviar el escrito a informe de la
Junta de Cortes . Pero en la Junta de Cortes no se logr6 alcanzar

58 . Procede nuestra informaci6n de los textos recogidos en BS, libro
35 .003, correspondiente a 17 de abnl de 1612.

Breve resumen sobre el tema -no tomado despues en consideraci6n- ofre-
ci6 ya DANvu,n en «Nuevos datos para escribir la Historia de las Cortes de
Castilla en el reinado de Felipe III», en Boletin de Academia de la Htstoria, 8
(1886),255 .



198 Jose Luis Bermejo Cabrero

una postura uniforme . Frente a la mayoria de la Junta, salvaron
su voto dos de sus miembros . Conviene diferenciar ambos extre-
mos .

La mayoria puso el acento en la clausula nnmero 23 del ser-
vicio de millones -en este caso por la cifra de 17 millones y
medio- que otorgaba a los comisarios la jurisdiccion y adminis-
tracion del servicio oy to tocante al dicho repartimiento» . De ahi
que los comisarios de millones nombrados o por nombrar se ajus-
taban al derecho, y el propio rey tenia la obligacion de cumplir
to pactado . Y a este planteamiento de tipo juridico habia que ana-
dir otro argumento de eficacia, que la Junta repetiria mas de una
vez en su argumentacion, a saber : gobernarse a base de comisarios
nombrados por el reino era la mejor y la mas operativa formula
posible . La Diputacibn no llevaba por tanto razon al pretender
desplazar a la comision de millones; y el rey debia conceder la
licencia solicitada para proceder a los nombramientos de comisa-
rios . Solo en el tema de las remuneraciones asignadas a los co-
misarios la Junta se mostraba sumamente restrictiva a fin de no
aumentar aiin mas los gastos a la Hacienda piiblica .

En cuanto al voto discrepante de los dos miembros de la Junta,
la argumentaci6n se polariza en los excesivos gastos causados por
el nombramiento de los comisarios, de todo punto insostenibles,
mientras que sobre la cuestion de fondo de la licitud de los nom-
bramientos, al tratarse de un terra de estricta justicia, se pensaba
que to mejor seria remitirlo al Consejo de Castilla para resolver
alli el conflicto por via contenciosa.

En suma, para la mayoria de la Junta se trataria de que el rey
se pronunciase a favor de la pennanencia de la Comision de mi-
llones ; mientras que, a tenor de los votos discrepantes, habia que
dilatar la decision hasta tanto se pronunciase sobre el particular
el mas alto tribunal del reino.

A la postre el rey se decidio por la permanencia de la comi-
si6n, aunque con moderacion en los gastos sobrevenidos, a traves
de la siguiente resolucion a la consulta de la Junta de Cortes:

«Lo de los comisarios se haga como parece a los mas, y asi
se declare al Reino, dando orden que se excusen los excesos de
ayudas de costa y gastos demasiados .»
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Un nuevo enfrentamiento se produciria en los anos 1621-1622 .
Pero sobre este enfrentamiento estamos mejor informados, poi to
que haremos aqui un recordatorio muy sucinto 59 .

La iniciativa partira en este caso del propio presidente del
Consejo de Castilla, en su calidad de presidente de las Cortes . En
una comunicaci6n enviada al Reino, junto en Cortes, advertia so-
bre la posibilidad de la supresi6n de la Comisi6n de millones ;
algo que el propio rey veria con buenos ojos . Habia poderosos
argumentos a favor de la supresi6n : la Comisi6n de millones no
era necesaria; sus cometidos los podia realizar, como al principio,
la Diputaci6n; y con ello se ahorraria una suma importante, al
evitarse la duplicidad de organismos. Y en apoyo de la supresi6n
se citaban las propias leyes del Remo. Como era de esperar, la
noticia llegaria a oidos de los miembros de la Diputaci6n, poi to
que, a fines de noviembre de 1621, se dedic6 toda una sesi6n a
dar cuenta del tema y a tomar los correspondientes acuerdos sobre
el particular. Se trataba de una oportunidad extraordinaria para la
Diputaci6n, frente a su antagonista . Nada menos que el presidente
del Consejo de Castilla, en sintonia con el rey, abria el f iego en
esta ocasi6n . Naturalmente los diputados acordaron sumarse a la
propuesta y emplear cuantos medios estuvieran a su alcance para
sacarla adelante. En principio acudirian, en forma de Diputaci6n,
a casa del presidente del Consejo . Y fue alli, en efecto, en su
propia casa, donde el presidente les inform6 directamente del
asunto, proponiendo tratar el tema en reuni6n con la junta de
asistentes . Tras la reuni6n de la junta de asistentes, con el presi-
dente a la cabeza, se insisti6 en la misma linea de la supresi6n .
Con una nueva propuesta de gran interes : que la Diputaci6n ape-
lase del nombramiento de comisarios de millones recientemente
efectuado . Segiin las actas obradas al efecto en la Diputaci6n, la
propuesta vendria formulada en estos t6rminos: «que la Diputa-

59 . Se ha ocupado del terra Jose Ignacio FoRTEA PEREZ, «Trayectoria de
la Diputaci6n de Cortes», en Las Cortes de CastillayLeon en la Edad Moderna,
Valladolid, 1989, pp . 72-77.

Completamos y matizamos la informaci6n ofrecida poi Fortea a traves del
examen de las Actas de la Diputaci6n correspondientes al arto 1621 (A . C. D.,
Libros de Acuerdos de la Diputaci6n, leg. 93).
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cion apele del nombramiento que en el Reyno se ha hecho de los
comisarios de millones y se presente en el Consejo y en 6l pida
que la administracion del dicho servicio de millones se agregue
y se junte a la Diputacion como le toca por leyes de estos Reynos,
ofreciendo que ells y sus ministros acudieran a esta ocupacion
con los salarios y emolumentos que llevan por razon de sus ofi-
cios, sin pedir otra cosa alguna por la dicha ocupacion».

Empezamos a comprender ahora los manejos del presidente
del Consejo de Castilla . La supresion de la Diputacion no se iba
a plantear por la via administrativa, sino por la judicial . Con tanta
insistencia y buenas palabras no se pretendia otra cosa que em-
barcar a la Diputacion en un proceso judicial . En vez de acudir
directamente al rey solicitando la supresion del organismo, habria
que someterse a la compleja y dificil decision de los tribunales .

Sea como fuere, la Diputacion, animada por la buena dispo-
sicion de tan alto organismo, encargo a uno de los letrados famo-
sos de la Corte, don Antonio de la Cueva, la redaccion del escrito
de apelacion ante el Consejo de Castilla . Conviene recordar las

_ lineas generales del escrito .
En el escrito, a cargo del procurador, se pide la revocacion

de los nombramientos recientemente efectuados de comisarios de
millones y la anulacion de la clausula de las condiciones de mi-
llones en que se pretendian basar los nombramientos . Y a tal fin
se utiliza una profusa argumentaci6n de tipo forense y de caracter
enumerativo -en la linea de los «otrosi»--- con una curiosa mez-
cla de fundamentos de derecho y argumentos de tipo coyuntural
y politico . En definitiva, se trata de privar de valor a los nombra-
mientos y a su apoyatura en la clausula de las condiciones de
millones, al it todo ello en contra de las leyes del reino, que
adscribirian, segfin tal interpretacion, directamente la administra-
cion del servicio de millones a la Diputacion, mientras la condi-
cion de millones, tocante al tema, no redundaria en servicio al
rey, sino todo to contrario . A to que se anaden los crecidos gastos
por la duplicidad de organismos y la buena disposicion de la pro-
pia Diputacion a asumir las tareas de gesti6n que se quieren otor-
gar a los comisarios. Y no solo eso : la propia duplicidad de or-
ganismos encierra una contradiccion de base, causante de no po-
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cos problemas y conflictos . Debe perdurar, pues, un solo organis-
mo, que no es otro que la Diputaci6n . Digamos finalmente que
el escrito en cuesti6n,se presenta formalmente ((en grado de ape-
laci6n, suplicaci6n y agravio, y en la mejor via y forma que halla
lugar» . _

El procedimiento ante el Consejo de Castilla seguiria adelante .
Pero la batalla decisiva se libraria, en cierta medida, al margen
de los tribunales, a traves de la presi6n ejercida por las propias
ciudades de voto en Cortes, con independencia de que algunas de
ellas -Cuenca y Guadalajara- se personasen como partes inte-
resadas en el proceso.

En efecto, como ha senalado acertadamente Fortea, tanto la
Diputaci6n como la Comisi6n se dirigieron con sendas exposicio-
nes epistolares a las ciudades de voto en Cortes en defensa de
sus respectivas posiciones. Y el grueso de las localidades se mos-
tr6 proclive a defender la causa de la Comisi6n, en la que las
condiciones- de millones entraban muy directamente en juego 6°.
Al final, el Consejo de Castilla prefiri6 mantener la situaci6n es-
tablecida sin introducir innovaciones que pudieran encrespar los
animos y resultar a la postre contraproducentes .

La tercera gran maniobra de disoluci6n tendria lugar poco
antes de que las Cortes llegasen a su final con los Austrias . En
este caso la iniciativa correria a cargo de la Comisi6n de millones
y alcanzaria un cierto grado de notoriedad, al ser discutido el tema
en Cortes, tal como reflejan las Actas redactadas al efecto . A
pesar de to cual resulta hoy un tema practicamente desconocido.

Estanios en 1663, momento muy delicado para la Monarquia
espanola . Se celebran Cortes en Madrid, que van a resultar de las
mas conflictivas del reino . En sesi6n de 11 de septiembre de 1663
un procurador presenta una proposici6n para la extinci6n de la
Diputaci6n 61 . Su argumentaci6n descansa en dos importantes pre-
misas . Es un 6rgano que no tiene practicamente ejercicio, al no

60 . J. 1 . FoRTEA, Trayectona de la Diputacton de Cortes, p. 76, senala que
la mtervenci6n de las ciudades result6 decisiva para el mantemmiento de la
comis16n.

61 . Los textos de las Actas de las,Cortes que manejamos en nuestra expo-
sici6n, aun ineditas, se conservan en A. C D., Cortes de Castilla, leg. 67 .
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haber apenas ciudades encabezadas, y, en segundo lugar, se po-
drian ahorrar con la supresion los crecidos gastos que origina la
Diputacion, con to que el Reino conseguiria una importante me-
jora en su situacion economica .

En el tumo de intervenciones, solo las localidades que podian
participar en la ereccion de diputados -un tema conflictivo, que
se venia arrastrando de tiempo atras, sin alcanzar ningun principio
de acuerdo- se mostraron a traves de sus procuradores a favor
del mantenimiento de la situacion tradicional. Una nueva propues-
ta, de tono menos radical, pero encaminada a la larga a la misma
finalidad de supresion del organismo, lograria la mayoria de votos:
Que se nombrase una comision de procuradores para que, a la
vista de la documentacion obrada al efecto, redactasen una minuta
de consulta para ser elevada al rey, una vez fuera aprobada por
el pleno de las Cortes .

En nueva sesion de Cortes seria discutida y votada la minuta
de la consulta . El grueso de los procuradores apenas si se moles-
taron en allegar argumentos en pro de la supresion ; estaban fir-
memente decididos a que la unica institucion que permaneciera
para cubrir el hueco de las Cortes fuera la Comision de millones .
Por el lado favorable al mantenimiento solo se pronunciaron tres
procuradores pertenecientes a localidades con derecho a nombra-
miento de diputados, al seguir encabezadas . A los argumentos
tradicionales sobre los inconvenientes de la supresion, se anadie-
ron cuestiones de procedimiento : la convocatoria de la sesion no
habia sido correctamente realizada al no haber mediado el corres-
pondiente llamamiento de procuradores; habia que haber tornado
en consideracion, antes de votar las consultas, la peticion tocante
al tema que se habia realizado por via judicial en la sala de mil
quinientas del Consejo de Castilla .

No solamente se queria la disolucion del organo, sino que el
procedimiento de disolucion fuera to mas rapido posible, sin ma-
niobras dilatorias . De ahi que to referente a la peticion ante la
sala del Consejo, con su correspondiente decreto de traslado, fuera
discutido en sesion posterior a la aprobacion de la consulta .

En la consulta se ponderan los cambios habidos desde el en-
cabezamiento general de alcabalas de 1578 ; cambios importantes
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que han dejado reducido a mero caracter simbolico la participa-
cion de la Diputacion, tras la intervencion activa del Consejo de
Hacienda en el proceso de administracion y reparto, la disminu-
cion del niumero de ciudades encabezadas y la falta de riesgo que
en tiempos antiguos suponia para esas ciudades las quiebras o
alcances del sector encabezado . Y hasta pudiera suceder que no
quedase ninguna localidad encabezada, con to que careceria de
sentido la permanencia de la Diputacion, al quedar reducida a la
inactividad mas absoluta .

En segundo lugar se insiste en los elevados gastos causados
por la Diputacion en detrimento de los emolumentos de los pro-
curadores de Cortes que no pueden atender a su cometido con la
debida decencia al tener que compartir con los diputados sus fuen-
tes de ingresos .

En contrapartida las Cortes ofrecen al rey oque la jurisdiccion
y representacion que ha residido en la dicha Diputacion pase y
resida a los cuatro caballeros comisarios del Reino que residieren
en la sala de millones». Y todo ello sin aumento de salario .

En suma, se trata de una consulta en la que se fijan y amplian
los argumentos expuestos por el procurador de Cortes que unos
dias antes habia defendido con vivos argumentos el tema de la
extincion del organismo .

Ante la inminente presentacion de la consulta al rey, la Di-
putacion procedio por su parte a redactar otra consulta que seria
aprobada en la sesion celebrada el 18 de septiembre, con un dia
de anticipacion sobre la fecha asignada a la consulta de las Cortes,
antes resenada, y cuyo tenor general era conocido de antemano .

Se trata de una consulta amplia y detallada y de la que por
su importancia conviene aqui dar cuenta con algiun detalle .

Pueden distinguirse en la consulta dos panes, por mas que
aparezcan entremezcladas a to largo de la exposicion. Por un lado,
una pane expositiva sobre el despliegue historico de la Diputa-
cion, desde sus origenes inmemoriales hasta el presente, junto a
un breve esquema sobre su configuracion y atribuciones, donde
se mezcla to general y to casuistico, con detalles sobre nombra-
mientos y personajes, inusual en este tipo de consultas . Y por otro
lado, una serie de quejas contra las injustas pretensiones de las
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Cortes y de la Comisibn de millones, que vienen de atras, para
culminar en el intento de supresion que se refleja en la consulta
elaborada por el Reino.

En to tocante al primer aspecto, cabe destacar la serie de fa-
cultades a que hace referencia la Diputacion. Pues no solo inter-
viene en todo to tocante a la administracion de las alcabalas, sino
tambien de los unos por ciento . Y en las propias materias de
millones vela por el cumplimiento de las condiciones pactadas,
cuando se plantean conflictos que hay que dilucidar por via judi-
cial ante la Sala de mil quinientas del Consejo de Castilla, al no
poder intervenir en estos temas la Comision de millones por no
ser parte interesada .

Para ponderar las honras concedidas a la Diputacion por los
reyes de Castilla se acude incluso a cuestiones de puro ceremonial,
en las que -ya se tratase de festividades o celebraciones- la
Diputacion siempre ocupo puestos destacados junto a otros altos
organismos .

Se utiliza asimismo un argumento a favor de su alta y senera
posicion que no hemos visto repetido en otras ocasiones analogas,
a saber, el ejemplo dado por otros territorios de la Monarquia
-en clara referencia a los territorios de la Corona de Aragon-
donde existen tambien Diputaciones. En este sentido la Corona
de Castilla no podia ser menos que los demas territorios de la
Monarquia .

En cuanto al injusto trato a que se ve abocada la Diputacion,
cabe destacar varios aspectos . El sueldo que cobran los diputados
no supone especial carga (alrededor de 1 .000 ducados cada dipu-
tado) . A pesar de to cual, a la hora de los pagos, se deja a los
diputados siempre en ultimo lugar. Y a la sazbn, mientras que los
demas cobraban, incluso propinas y luminarias, los diputados han
estado tres anos sin poder cobrar sus haberes, hasta el punto de
tener que llevar el tema ante el Consejo de Castilla en forma de
tribunal . Por otro lado, las Cortes no han sido fieles a los estilos,
tradiciones e instrucciones, dejadas a la Diputacion, en punto a
mantener la distincion entre ciudades encabezadas, por encabeza-
miento general, y no encabezadas, a la hora del nombramiento de
diputados a favor de las primeras . He aqui, en efecto, las palabras
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finales de la consulta : «Suplica la Diputacion con el rendimiento
que debe, mande V. Magestad que esta consulta y la del Reyno
se remitan al Consejo, en el que se den cartas para citar a las
ciudades, cabeza de provincia, para que con entero conocimiento
resuelva en justicia o consulte to que sea de su real servicio.»

Si se analiza con detenimiento la postura final de la Diputa-
cion en esta consulta, no solo se deduce el claro convencimiento
de to justo de su postura, sino de la predisposicion favorable del
Consejo de Castilla hacia su causa, tal como habia sucedido en
otras ocasiones similares de enfrentamiento .

Sea como fuere, el rey tardaria en contestar la consulta, hasta
el punto que la propia Diputacion tuvo tiempo de volver a insistir
en el tema de su pervivencia en otra consulta de 27 de noviembre,
que habia sido propuesta en una reunion del organismo tres dias
antes . En este caso la Diputaci6n, tras hacer breve resumen de
los puntos expuestos en la anterior consulta, hace ver las inten-
ciones de las Cortes de moderar los salarios de los diputados en
forma muy acusada : salarios que estaban congelados desde tiempo
atras, mientras comparativamente los salarios de los procuradores
se habian elevado en sucesivas etapas y ello sin contar las propi-
nas, ayudas de costa y emolumentos complementarios . Y como
en el caso anterior, a la postre se vuelve a pedir la intervencion
del Consejo de Castilla para poder dictar una resolucion.

Pero no se contento la Diputacion con elevar tales consultas
al rey . Era muy importante lograr el apoyo de las localidades con
voto en Cortes a favor de sus pretensiones . Asi se propuso en
sendas reuniones de la Diputacion. Se escribiria una carta circular
a las localidades cabeceras de procuracion, con fecha 25 de sep-
tiembre, en la que se da cuenta de las intenciones de las Cortes
de suprimir la Diputacion, frente a la costumbre inmemorial, y
tras haber obligado a poner pleito en el Consejo de Castilla por
el tema de la falta de pago de salarios . Todo ello en detrimento
de las localidades con voto en Cortes : «Con que a V. S . -se dira
expresamente en las cartas enviadas- se le quita el derecho que
tiene de enviar diputados para esta representacion y juntamente
con ella la defensa de las materias pnblicas», por to cual se pide
ayuda y colaboracion para alcanzar sus objetivos .
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La carta fue leida y valorada en las reuniones de los distintos
cabildos, que dieron pronto cumplida respuesta . Si hacemos un
recuento de las distintas contestaciones, podemos observar que en
este caso las posiciones se decantaron en su mayoria a favor de
la Diputacion . Solo en dos ocasiones las respuestas no se ajustaron
al sentir comun, ya fuera por mostrar los inconvenientes a to pe-
dido por la Diputacion (caso de Leon) o por no querer compro-
meterse a la hora de tomar una decision concreta, como sucede
con Jaen.

La decision del rey, ante las posturas encontradas entre los
dos altos organismos, tardaria en llegar un ano aproximadamente,
y seria tomada como respuesta a una consulta elevada por la Junta
de asistentes en base, a su vez, a to consultado por uno y otro
organismo . Se trata de una breve consulta en la que, tras hacer
breve resumen de las posturas enfrentadas, se inclina por el man-
tenimiento de la Diputacion, por ser una institucion de tiempo
inmemorial, sin concurrir motivos para su supresion ; mientras el
Reino trata este tema con fines egoistas, para asi tener mayor
caudal a repartir . Y algo muy importante y que conviene expre-
samente destacar : cualquier innovacion en tal sentido seria perju-
dicial para la paz y seguridad del reino y daria pie a posibles
disensiones y pleitos entre las ciudades. Por su parte, el rey re-
solveria la consulta de la Junta de asistentes favorablemente -a
traves del tradicional ocomo parecer»-, conforme a la cual serian
dictadas las oportunas ordenes a los organismos interesados 62 .

A fines del xvii tuvo lugar la disolucion de la Diputacion de
los reinos de Leon y Castilla como tal organismo y el traspaso
de sus funciones a su antagonista la Comision de millones .

Desde la presidencia del Consejo de Castilla se iniciaron los
tramites para disolver el tradicional organismo representativo . Pe-
ro la Diputacion desplego un movimiento de resistencia que fue
secundado por buena parte de las ciudades con representacion en
Cortes . Se cruzaron cartas y se ejercitaron muy serias presiones

62 . La documentaci6n que hemos smtetizado puede verse en A. C. D.,
Cortes de Castilla, Libro de Acuerdos de la Diputac16n, tomo I (1660-1670), leg.
96 .
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a favor y en contra de la supresi6n . Para cubrir los intereses del
reino quedaria la denominada Comisi6n de millones que, tiempo
atras, habia sido adscrita al Consejo de Hacienda -figurando a
partir de ahora la Comisi6n de millones como Diputaci6n de los
Reinos 6' .

Ya a comienzos de 1693 habian llegado malas noticias para
la Diputaci6n . En ambientes oficiales se hablaba de su inmediata
supresi6n . Con tal motivo la propia Diputaci6n elevaria al rey una
larga y sentida representaci6n, haciendo breve historia de su de-
venir institucional y de los iultimos cometidos asignados .

A pesar de las noticias que corrian, no podia convencerse la
Diputaci6n de que hubiera llegado su final, cuando ademas que-
daba protegida por el propio tenor de las condiciones de millones,
a traves del pacto establecido entre el rey y el reino : «No permitira
novedad alguna -se dice en la representaci6n- como seria la
suspensi6n o extinci6n de la Diputaci6n, en que en vez de quedar
premiados los buenos y leales servicios del reyno, las ciudades
tendrian por castigo el verse desautorizadas en la Diputaci6n que
las representa, y quando se trata de reformar el abuso con que
los pueblos han sido afligidos destas, en vez de alivio se les re-
fundiese descredito tan perjudicial y gravoso, como quedar desti-
tuidas de quien les defendiese y amparase y de quien conservase
su voz y representacion contra el derecho que los reynos adqui-
rieron por beneficio de los senores reyesr» 6' .

Pero sera en diciembre del mismo ano cuando los aconteci-
mientos se precipitarian . El presidente del Consejo, don Manuel
Arias, escribira a las ciudades de voto en Cortes exponiendo la
delicada situac16n por la que atraviesa la Hacienda y el propio
pais, acosado e invadido por sus enemigos . En semejante situaci6n
cualquier ahorro resultaria del todo punto necesario, como pueda

63 . Utilizamos ahora, para tratar del final de la Diputaci6n en el stglo xvu
-con leves retoques- paginas que presentamos hace unos anos en un amplio
trabalo de investigaci6n al Instituto de Estudios Fiscales, en cuya bibltoteca fi-
gura el original A pesar de la publicaci6n de trabajos que mciden en la materia
-de los profesores Fortea y.Castellanos, que venimos citando- creemos que
aun pueden ser estas pagmas de algiun modo aprovechables .

64 La representact6n de la Diputact6n lleva fecha 21 de febrero de 1693 .
(A . C. D, Secci6n Hist6rica, Serie Cortes de Castilla, leg n.° 22 .)
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ser el causado por la existencia de .la Diputacion. Una instituci6n,
segun el propio presidente, que ha dejado de tener claro sentido,
al carecer de verdadero ejercicio . La cerrada argumentaci6n del
presidente puede resumirse en los siguientes puntos de su carta:

«Lo primero por ser su instancia (la de la Diputacibn) con-
trario a la del mismo reyno junto en Cortes, como se ha dicho.

I Lo segundo porque habiendo cesado el encabezamiento de
alcabalas, cesa el ministerio y ejercicio de la Diputaci6n y queda
inutil y superflua .

Lo tercero porque cuando el reyno quisiera tenerla no es justo
que la real Hacienda satisfaga el gasto, el cual, cuando el reyno
estaba encabezado con pagar a S.M. la cantidad concertada, sa-
tisfaria enteramente y podia, del producto de las alcabalas o de
otro caudal propio, mentener sus ministros ; pero restituida la Ha-
cienda real en dicho derecho no hay razon para que se le separe
porci6n alguna y mucho menor para que subsista la conmutaci6n
que ha hecho la Diputaci6n del caudal que percibia de las alca-
balas en el de millones, que ha gozado hasta ahora, siendo uno
y otro perteneciente a la real Hacienda>> ".

Por las mismas fechas, la Diputaci6n -al tanto ya de las ma-
niobras del presidente- enviaria cartas a las ciudades y villas con
representaci6n en Cortes, tratando de explicar la situaci6n . Aqui los
temores vienen a ser parecidos a los de la representacion elevada
al rey : «Ha llegado a noticia de la Diputaci6n -se dira en la carta-
que se discurre en la extincibn de ella.» Pero la postura de la Di-
putacibn aparece ahora mas al descubierto y en forma bien contun-
dente, con el resumen de la doble via por la que actita la Diputaci6n :
la via ordinaria y la judicial ante la Sala de mil quinientas del
Consejo ; todo ello no para casos de poca monta, sino en defensa
de las ciudades y de los reinos . Y naturalmente se pone ahora aun
mayor insistencia en el pacto establecido entre el rey y las ciudades
a traves de las condiciones de millones.

Frente a to cual se quiere argumentar en defensa de la supre-
sion con el insignificante ahorro de 15 cuentos de maravedis, que

65 . Va firmada la carta del presidente del Consejo el 13 de diciembre.
(Vease referencias en A. C. D. de la nota anterior .)
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es una cantidad otan corta . . . cuando por otras partes se distribuyen
y gastan por sus ministros sumas tan excesivas» . Y abundando
en el plano critico se llega a apuntar al final la posibilidad de
convocar Cortes : «V.S . se servira discurrir cuanto conviene el pe-
dir se convoquen Cortes generales».

Era todo un desafio a los afanes reformistas . Desde los
circulos cortesanos, frente a los intentos de supresidn, se quiere
volver a la mas vieja tradicidn de las Cortes que tanto tiempo
llevaban sin convocarse 16 .

Por su parte, aun mas lejos llegaria el presidente del Consejo
de Castilla para obtener, por unos y otros medios, el apoyo y
consentimiento de las ciudades . Todo iba a depender del grado
de resistencia que en cada caso se manifestase. Para forzar el
consentimiento se apoyaria en los corregidores a fin de que uti-
lizasen en los cabildos cuantos medios de presidn fuesen necesa-
rios . En este sentido, el caso de la ciudad de Granada es bien
significativo y conviene recordarlo con algitn detenimiento .

Don Manuel Arias tuvo que escribir no una, sino varias cartas
al Cabildo de Granada, haciendo ver la necesidad y urgencia de
suprimir la Diputaci6n, en conformidad con las resoluciones rea-
les . En un primer momento no obtuvo ningun exito. El cabildo,
reunido a los pocos dias, se pronunci6 en contra de la supresion .
Hubo que acudir entonces a la influencia ejercida por el corregi-
dor, aun con mas encendidos argumentos : «Y que a este fin su
senoria, dicho senor corregidor, habia continuado las instancias
con todos los caballeros capitulares y que ahora les hacia de nuevo
con rendidas siiplicas a la ciudad de quien fiaba como de caba-
lleros tan celosos y leales vasallos que to representan serviriais a
S . M., anadiendo este a tan continuados como le tenia hecho y
que fiaba de S . M. que dandose por servido, podia esta ciudad
esperar ser favorecida de su poderosa mano en to que le suplica
para su lustre y estimacion» .

Pero las presiones no iban a dar el fruto esperado . En la reu-
nion del Cabildo las posiciones se mantuvieron divididas . Hubo
quien expreso su acatamiento incondicional a las propuestas de

66 . La carta de la Diputacion fue escrita el 22 de diciembre.
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la superioridad con los consabidos argumentos -al rey, la ovida
y hacienda))- mostrando su agradecimiento por tantos desvelos
y por las gracias concedidas a las ciudades .

Por el lado contrario, los argumentos fueron bien contunden-
tes, con apelacion incluso a una posible convocatoria de Cortes :
El senor vizconde de Diau dijo que habiendo visto la carta orden

del senor presidente de Castilla es en que por esta ciudad se su-
plique a S . M. (q . D . g.) se sirva de mantener la Diputacion del
Reyno como to han hecho los demas reyes, sus antecesores, y si
fuere servido llamar a Cortes para que en ellas juntos los Reynos
den la providencia que pareciere mas acertada mas del servicio
de S. M ., asi en este punto, como en todos los demas del estado
presente de la real hacienda, que todos se desvelaran en adelantar
todo to que fuere mas del servicio de S. M. descargo de su real
patrimonio, solicitando todas las mas asistencias que se pudieran
discurrir para el bien del estado presente de la Monarquia.»

Otros miembros del cabildo aceptaron las propuestas del pre-
sidente en forma matizada fundamentalmente bajo la condicion
de que, extinguida la Diputacion, se mantuviese la representacion
del Reino en la Sala de millones.

El corregidor, a la hora de la votacibn, tuvo que sopesar los
votos, igualando los encaminados a un mismo fin ; con to que
pudo obtener la apetecida mayoria . Pero el grupo discrepante no
se mostro satisfecho ante los manejos del corregidor y no se que-
daria sin elevar su protesta y tomar las correspondientes garantias :
oque hablando con el respeto que debia, apelaba de la conforma-
cion hecha por el senor corregidor» . Para finalizar suplicando que
odicho senor corregidor le mandase dar testimonio de to votado
por dichos tres caballeros y de los que a cada uno han seguido
para acudir ante quien y con derecho pudiere y debiere» 6' .

En Palencia no tuvo tanto exito la gestion del corregidor. El
cabildo en sesion especialmente dedicada a estudiar el tema, se
mostro por unanimidad a favor del mantenimiento de la Diputa-

67 . La posici6n adoptada por la ciudad de Granada y por las diferentes
ciudades, de las que luego hablaremos, aparece resenada en la documentaci6n
que se guarda en A. C. D., Semion Hist6nca, Libros de Acuerdos de la Diputa-
cion, leg. 97 .
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ci6n . Y junto al mantenimiento de la Diputac16n, se senala la
conveniencia de la reunion de Cortes : «Se suplique a S .M . mande
se sobresea en la extinci6n de la Diputacidn del reino, hasta que
junto este en Cortes se confiera y discurra en 6l to que sea del
mas servicio de S.M. y utilidad de estos Reinos» . Y sucedio aqui
al reves que en Granada, el corregidor tuvo que elevar su pro-
puesta frente a to acordado por el cabildo .

En Segovia las posturas quedaron muy matizadas, con la ciu-
dad puesta a los pies de su majestad, odueno y senor de todo»;
pero seiialando al propio tiempo los inconvenientes derivados de
una radical supresion, que no cabe argumentar en base a la perdida
de atribuciones del organismo al mantenerse siempre viva la idea
de la representacion del reino . Al final de la carta, se aboga por
una solucidn intermedia o de compromiso: se podrian recabar par-
te de las rentas asignadas a la Diputacion, sin llegar a los extremos
de la supresi6n .

La mayor parte de las ciudades, a la vista de la documentacion
recibida -por la doble via del presidente de Castilla y de la Di-
putaci6n-, se tomaron un tiempo para responder. En unos y otros
casos se manejan parecidos argumentos a fin de dilatar la res-
puesta, poniendo el acento en la reflex16n necesaria para discutir
materia tan delicada como aquella .

Finalmente hubo ciudades que mostraron su acatamiento a las
propuestas del presidente del Consejo de Castilla, como sucedi6
con Zamora, al senalar que «atendera esta ciudad a todo to que
fuera del gusto y mayor servicio de S .M.>> .

La posicion del rey, formulada normativamente, seria mani-
festada a medidados de junio a traves de dos decretos que unos
dias despues, serian refundidos en una real cedula, como tantas
veces sucede con los decretos para su cumplida ejecucion . Por el
primer decreto de 15 de junio queda suprimida la Diputaci6n y
se aplicara su asignaci6n econ6mica a la real hacienda . Todo ello
bajo una exposicidn de motivos de caracter excepcional, en fun-
cidn de las necesidades perentorias de la Monarquia. Y por otro
decreto de 16 de junio -tras recoger en su parte introductoria
las cumplidas referencias al decreto anterior- se procura moderar
el alcance de ese decreto en un sentido marcadamente politico, a
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base de mantener la representaci6n del Reino, que antes ostentaba
la Diputaci6n, en los cuatro procuradores «que hoy asisten y asis-
tiran en la Sala de millones», sin que ello tenga repercusi6n en
el ambito econ6mico 68 .

Ya no quedaba a la Diputaci6n otra alternativa que el fiel
cumplimiento de las disposiciones reales . El 25 de junio de 1694
se reunieron los diputados para proceder a la lectura y cumpli-
miento de los decretos -sobrecartados en la real cedula- que
aparecen al pie de la letra resenados en las actas de la reuni6n.
No hubo mas acuerdos en la reuni6n.

El 1 de julio volveria a reunirse la Diputacion : «hicieron Di-
putaci6n» y acordaron to siguiente : «obedecer y cumplir la real
cedula», segun los t6rminos habituales <<y se particip6 del aviso
a los caballeros comisarios de millones» . Asimismo se acord6
traspasar la representaci6n del reino a los procuradores de millo-
nes; se escribieron cartas a las ciudades dando cuenta de la res-
puesta en la real cedula y de su cumplimiento .

Con fecha de 17 de agosto los procuradores de millones, ha-
ciendo cumplida resena de los gastos promovidos por pane de la
Diputaci6n en su ultima fase, elevaron una consulta al rey . Pero
la consulta no fue acogida favorablemente . Y to que es mas im-
portante a nuestro efecto, en la resolucion se llego a senalar : oQue
los procuradores de Cortes que se representan en el Reino, no se
titulen diputados, haciendo sus representaciones con el nombre de
procuradores de Cortes, simplemente» . Pero la resolucion a la con-
sulta motiv6 una nueva consulta aun mucho mas vehemente y
llena de presagios . Se acepta la nueva manera de designar a los
representantes del Reino; pero hay que procurar guardar las for-
mas sin cortar radicalmente con los estilos y tradiciones, como to
ha hecho el presidente del Consejo de Castilla, al comunicar la
decisi6n de la consulta de forma incorrecta y nunca utilizada hasta
ese momento . En cuanto a los gastos, los hay que no representan
grave detrimento para la hacienda, como son los relativos a fes-
tejos . Y existen otro tipo de gastos de todo punto necesarios, sin

68 . Los decretos aparecen resenados en los Libros de Acuerdos de la Di-
putaci6n de los anos 1685-1698, en A. C. D., Seccibn Hist6nca, leg. 97 .
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los cuales quedaria desnaturalizada la representaci6n del Reino :
gastos para procurador y para abogados, necesarios al Reino para
mantener su representaci6n y dar cauce a las debidas reclamacio-
nes . Y en el supuesto de que esto no sea admitido, entienden los
nuevos representantes del Reino que habran de dar cuenta a las
ciudades poi tratarse de la defensa de sus intereses, como se dira
al final de la consulta : odando cuenta de la imposibilidad de asistir
a sus negocios y dependencias y mandar su representaci6n para
que de la providencia conveniente» 69 . No estaba el reino dispuesto
a perder hasta esos extremos el recuerdo de sus glorias pasadas .
Y desde palacio no se atrevieron a cortar de raiz con los usos y
tradiciones . Pero hubo que esperar a la llegada de los Borbones
para que se volviera a implantar abiertamente la representaci6n
de los reinos a traves del cauce de la Diputaci6n . S61o que ahora
la Diputaci6n -y las Cortes- evolucionan de forma bien dis-
tinta '° .

8. CASTILLA SIN CORTES CON CARLOS 11

Uno de los temas que en los itltimos anos mas ha preocupado
a la historiografia sobre el particular ha sido la ausencia de Cortes
a to largo de todo el reinado de Carlos II . El significado de tan
largo parentesis ha sido interpretado poi diversos historiadores en
clave bien distinta a la que se venia utilizando en una linea tra-
dicional a prop6sito de la decadencia de la instituci6n . En lugar
de decadencia de las Cortes, habria que pensar en la debilidad
del gobierno . Debilidad que se advierte en otros territorios de la
Monarquia : Navarra o la Corona de Arag6n .

Como ha senalado I . A. A. Thompson «las Cortes no fueron
derrotadas poi la Monarquia . Desaparecieron precisamente en el
momento en que la Monarquia alcanzaba su punto mas debil en

69 . Vease la documentac16n citada en nota anterior.
70 . Es importante el esfuerzo realizado poi el profesor J. Luis Castellano

para resenar los avatares de la Diputaci6n a to largo del siglo xvm (Las Cortes
de Castilla y su Diputacton, pp . 113 y ss .) .
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Espana en 150 anos, y f ie precisamente la debilidad de la Mo-
narquia to que hizo necesario evitar una reunion de las Cortes» ".

Por su parte el profesor Castellano ha hablado del miedo que
infundian -tanto en la epoca de la minoria real como despues-
unas Cortes que, segun algunos observadores, podian acariciar la
idea de convertirse, al modo ingles, en una especie de Parlamento,
con todo to que ello suponia de amenaza en la esfera gubernativa .
De ahi que el Consejo de Estado o la Camara de Castilla, al ser
consultados, ponderasen los inconvenientes y perversas conse-
cuencias que pudiera entranar una convocatoria de Cortes, con
independencia de que algunos autores, como el preceptista real y
pensador politico Ramos del Manzano, opinasen sobre la utilidad
de mantener una especie de Cortes domesticadas" .

Creemos estar ante una adecuada linea de interpretacion . Los
datos hasta ahora manejados, junto a otros que se pueden aqui
aportar, no hacen mas que confirmarnos en la idea de la presencia
viva de las Cortes, especialmente si atendemos a los planteamien-
tos de la mentalidad colectiva, en una epoca tan llena de reveses
y desencantos, por mas que el gobiemo se empenase en dilatar
la convocatoria ano tras ano . Pero conviene diferenciar varios pla-
nos si tratamos de afinar en la interpretacion .

Por de pronto en algunos sectores del gobierno y de la Ad-
ministracibn no fue tan cerrada la opinion contraria a la convo-
catoria como podia parecer en un principio . Con el tiempo, en
efecto, altas personalidades y algunos de los mas importantes or-
ganos consultivos llegaron a pensar si no seria conveniente para
impulsar el proceso politico convocar Cortes . Es to que sucede
con el Consejo de Castilla en una consults de 6 de diciembre de
1694, tratando de poner remedio a la situacion de deterioro por
la que atraviesa el pais, a traves de una posible reunion de Cor-

71 . 1 . A. A. THOMPSON, uEl final de las Cortes de Castilla>>, en Revista de
las Cortes Generales, 8 (1986), pp. 43-60.

Se insiste en el tema en otro trabajo del propio autor, publicado en el nusmo
n6mero de la citada revista bajo el titulo «La Corona y las Cortes en Castilla,
1590-1665», pp . 7-42 .

72 . Juan Luis CASTELLANO, Las Cortes de Castilla y su Diputacion (1621-
1789), pp. 64-84.
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tes ". Por su parte el cardenal Portocarrero ante un incidente in-
ternacional recibi6 presiones para que el Consejo de Estado pu-
diera estimular la convocatoria 14 . Incluso en un tema tan conflic-
tivo como el sucesorio hubo quienes ponderaron seriamente las
ventajas de recurrir a las Cortes para mayor firmeza y seguridad
en la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de las ciudades con voto en Cortes, a
pesar de su mayor protagonismo, al controlar directamente la prb-
rroga de los servicios, no se dej6 de invocar -y no solo al co-
mienzo- los inconvenientes, e incluso la falta de legalidad, de
una situacibn como aquella, sin reunion de Cortes . A pesar de la
falta de investigacibn de los archivos locales, se pueden aportar
ya algunos datos en tal sentido bien significativos . Asi, a la hora
de la prbrroga del servicio de millones, uno por ciento y millon
de quiebras, la ciudad de Cordoba ya dej6 advertido que la pro-
rrogacibn no significaba algo asi como un cheque en blanco,
creando un precedente para dejar marginadas a las Cortes, opara
to que toca llamar a Cortes para mas adelante» . Y unos dias des-
pues, ante la misma situacibn, Murcia suplicaria que para la mas
correcta tramitaci6n de los servicios ose mande llamar a Cor-
tes» 'S . Estamos muy lejos de la visi6n que suele darse de atonia
del papel asignado a las Cortes, a juzgar por los deseos manifes-
tados por las propias ciudades .

73 Consulta del Consejo de Castilla de 6 de diciembre de 1694.
74 Documentos ineditos referentes a las postrimerias de la Casa de Aus-

tria, en BRAH (1930) p. 388.
75 . Para la pnmera prorrogaci6n de 1677 se emplearon desde la Corte, a

traves de los corregidores, todo tipo de mamobras y de presiones para alcanzar
los votos necesanos -la omejor parte»- . Resultan been sigmficativas las mis}-
vas enviadas desde la Secretaria de las Cortes -tras consultar con la Junta de
asistentes- a fin de que los corregidores se dieran pnsa, salvasen las dificultades
que surgian sobre la marcha y empleasen los medios necesarios para presionar a
los regidores . Y, por supuesto, se insisti6 en las promesas de mercedes para
quienes votasen a favor. Algunos regidores ya no se fiaban y querian ver cum-
plidas las promesas antes de comprometer el voto . Y hasta llegaron a enviar
memoriales en tal sentido en solicitud de habito de 6rdenes militares o saneadas
pensiones . Poco a poco los corregidores lograron sus objetivos (amplia docu-
mentaci6n en A. C . D ., Ltbros de Apendices, n .° 70. Y apendice doc . n .' 3 . vease
tambien en este sentido, J . L . CASTELLANo, Las Cortes de Castilla y su Diputa-
ci6n (1621-1789), pp . 72-73) .
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Si acudimos a los diversos sectores sociales no comprometi-
dos directamente con las tareas de gobierno, la impresion en tal
sentido no hace mas que acrecentarse . Pensemos, por ejemplo, en
la literatura satirica de la epoca, como en un inedito y al parecer
poco conocido papel contra el gobierno, intitulado Cortes gene-
rales de Espana, ano de 1684, en el que la figura de Espana,
triste y dolorida ante los males interminables del pais ; «juntos
todos los procuradores de Cortes -dira el escrito anbnimo- les
hizo una breve y eficaz relaci6n de sus dolencias», en una linea
critica bien conocida en nuestra historia" .

En cualquier caso, la situacion de la Corona de Castilla, des-
provista de Cortes, en puridad institucional, no se podia concebir
-y menos justificar- sino como algo excepcional, que cierta-
mente de un ano a otro se venia prolongando, pero que en modo
alguno respondia, o podia .responder, a, to que debiera desearse
desde una perspectiva de normalidad «constitucional». Era algo
asi como un parentesis, alargado dia a dia ; o como un compas de
espera; o, si se quiere, como uno de esos «estados vacantes», por
los que a veces transitan las instituciones . Al menos esto era to
que en amplios sectores de opinion se creia; todo ello muy en
consonancia con la situacibn politica e institucional del pais. Na-
die hab16 de que las Cortes habian sido abolidas, o de haber pa-
sado a mejor vida . De ahi que la idea de representaci6n del Reino
se mantuviese firme, ya fuera en el 6rgano representativo tradi-
cional para los momentos de vacatio de Cortes, la Diputacion, o
bien en su antagonista, la Comisi6n de millones, que a partir de
1694 acumularia esta tarea representativa ".

76 . AHN, Estado, libro 877.
77 En el anterior apartado de este trabajo nos ocupamos de los avatares

por los que atraviesan la Diputac16n y la Comisibn de millones donde puede
verse la postura favorable de algunas ciudades en 1694 a la convocatona de
Cortes .
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9. LAS PRIMERAS CORTES CONJUNTAS DE LAS DOS
CORONAS (CASTILLA Y ARAGON)

Hay que esperar al ano 1724, con la Guerra de Sucesibn ya
terminada, para que se convoquen Cortes con participacidn no
solo castellana, sino de los distintos territorios de la Corona de
Aragon . A las itltimas Cortes de 1712 s61o pudieron acudir pro-
curadores -a los que por cierto, ya se empieza a llamar diputa-
dos- de Aragon y Valencia; Cataluna seguia todavia en plena
contienda . A partir de 1724 queda fijado ya el esquema general
de celebracibn de Cortes para el conjunto del bloque peninsular;
de ahi que puedan ser conocidas ya como Cortes de Espana, tal
como se refleja en algunos escritos de la epoca . S61o Navarra,
como es bien sabido, mantendria las Cortes tradicionales .

Sobre las Cortes de 1724 disponemos hoy de una fuente de
informacidn que nos permite acercarnos al tema mas directamente
de to que hasta ahora era posible . Se trata de la resena realizada
con caracter oficial, bajo los auspicios del Consejo de Castilla,
de la reunion de Cortes convocadas expresamente para jurar al
principe heredero, que lleva, a modo de titulo, el siguiente enca-
bezamiento: Libro de las Cortes mandadas combocar por el Rey
nuestro senor Don Phelipe Quinto en el ano de 1724, para jurar
al Serenisimo principe nuestro senor 71 . A traves de este manus-
crito podemos seguir las lineas generales de la reuni6n de Cortes,
en breve resumen .

Si prescindimos ahora de las convocatorias cursadas a las ciu-
dades y de las correspondientes reuniones preparatorias de los entes
locales, los actos de apertura comenzaron en Madrid en la residencia
del gobemador del Consejo de Castilla, el obispo de Siguenza (22
nov.) . Alli acuden por la matiana los cuatro asistentes de Cortes
que ocupaban a su vez plaza del Consejo y Camara de Castilla .

Resueltos algunos pequenos problemas de ceremonial, los
asistentes de Cortes y el secretario pasaron a ocupar sus puestos
en una sala expresamente preparada y engalanada para la reunion .

78 . AHN, Consejos, hbro 3747, J . L . CASTELLANo, Las Cortes de Castilla
y su Diputaci6n, pp . 176-179, ofrece un breve apuntamiento sobre estas Cortes
en base a otro tipo de fuentes.
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Y a su lado, en mesa aparte, quedaban situados los escribanos.
No vamos a seguir los minuciosos detalles de la pompa y cere-
monial que tanta amplitud cobran en este tipo de reuniones. Pero
algo habra que decir en tal sentido para seguir la marcha general
de la celebracidn de Cortes .

En piezas separadas aguardaban los procuradores de Cortes;
aunque no todos, faltaban algunos que por ciertos impedimentos
no habian podido acudir a la reunion .

Y, como siempre, para seguir una antigua ceremonia que se
venia repitiendo en forma machacona, surgi6 el tema de la pre-
laci6n ciudadana. Toledo quedaba fuera de la reuni6n, para poder
en su momento formalizar su protesta frente a la representaci6n
de Burgos, al sentirse relegada la ciudad del Tajo en su rango y
preeminencia .

El gobernador del Consejo pas6 a la sala donde esperaban los
asistentes de Cortes. Tornados sus asientos, el presidente pregun-
taria por el numero de participantes y a continuaci6n se produciria
la primera protesta formal de Toledo frente a Burgos .

El presidente de las Cortes mand6 se leyera a los procuradores
la memoria que llevaba preparada sobre la precedencia en los
asientos de los procuradores conforme a to practicado en las Cor-
tes precedentes de 1709 y 1712, a saber : En primer lugar las
ciudades cabeceras de reino, segun el orden de los dictados de
las disposiciones generales :

1, Burgos . 2, Leon . 3, Zaragoza . 4, Granada . 5, Valencia. 6,
Mallorca . 7, Sevilla. 8, Cordoba . 9, Murcia . 10, Jaen . 11, Barcelona.

Las demas ciudades, tanto de la Corona de Castilla como de
la de Aragon, entraron en sorteo para determinar el orden que
habian de ocupar, con la salvedad de que a la cabeza de la serie
iria siempre una localidad de la Corona de Castilla .

Leido el memorial, se paso a la presentacion de los agravios
por parte de los lugares que se sentian postergados en la asigna-
ci6n del numero de orden . Vino luego el sorteo, en el que particip6
el Reino de Galicia por no tener lugar asignado en esa enumera-
ci6n de ciudades cabecera del Reino.

Leida por el escribano la memoria con la resoluci6n del rey
sobre la procedencia de las distintas localidades con voto, los pro-
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curadores hicieron presentes al rey sus parabienes por la resolu-
cion tomada con la salvedad de presentar sus agravios las ciudades
que se sentian preteridas por el numero de orden asignado, con
el correspondiente testimonio de escribano . Y en tal sentido hablo
Burgos en representacion de las ciudades cabeceras del reino -
Granada, Sevilla, Cordoba, Murcia y Jaen- al verse precedidas
por Zaragoza, Valencia y Mallorca . Y a esta protesta de tipo ge-
neral se anadirian las presentadas por cada una de las ciudades
en particular. A su vez, siguieron las protestas de las ciudades de
la Corona de Aragon. Para terminar con las distintas protestas
presentadas por la ciudad de Avila en representacion de las ciu-
dades cabeceras de provincia, frente al agravio causado por pare-
cidas cuestiones de precedencia .

Vino luego el sorteo, en el que participarian las 13 ciudades ca-
beceras de provincia -Galicia, a pesar de ser reino, no tenia lugar
previo asignado-, sorteo celebrado al modo tradicional a base de
introducir las cedulas con los numeros en un cantaro de plata, para
que un portero fuera sacando las distintas papeletas en dos fases co-
rrespondiendo el primer lugar a Cuenca y el ultimo a Segovia.

A continuacion, en sobre aparte, se dio cuenta del resultado
de la votacion al gobernador del Consejo, seguido de la presen-
tacion de poderes por parte de la ciudad de Burgos .

Tras el reconocimiento de poderes, la junta de asistentes ele-
varia consulta al rey sobre los tramites desplegados . Quedaba asi
expedito el camino para realizar la jura . Por un decreto real que-
daria fijada la fecha -22 de noviembre- y el lugar de celebra-
cion, una vez mas en San Jeronimo el Real, a la sazbn a extra-
muros de Madrid .

El acto de la jura habia sido minuciosamente preparado desde
Palacio . Y el propio rey expidio distintos decretos para que la
ceremonia revistiese el grado de solemnidad requerido en tales
ocasiones '9 . La jura se celebro de acuerdo con los esquemas pre-
viamente trazados . Primero juraron los residentes en Madrid el
dia asignado; quienes no pudieron acudir aquel dia prestaron ju-

79 Vease, por ejemplo, la Memoria de las 6rdenes expedtdas por e! rey. . .,
que se guarda en A. P R., Seccibn Hist6nca, caja 92 .
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ramento mas tarde en la sacristia . A pesar de to dispuesto en la
convocatoria, las Cortes no intervinieron en otros temas distintos
a los de la jura . E incluso se metio prisa a los procuradores para
que regesaran a casa a la mayor brevedad $° .

10 . LAS ULTIMAS CORTES DE LA MONARQUIA
ABSOLUTA (1833)

No son las Cortes de 1789 las itltimas Cortes de la Monarquia
absoluta, como mas de unavez se ha recordad0 8' . Hay que esperar
atin muchos anos para que se celebren las que en verdad pueden
calificarse de ultimas Cortes, cuando la Monarquia absolutista esta
al borde mismo de su desaparicion . Su finalidad: la jura del prin-
cipe, o en este caso de la princesa Isabel, futura Isabel 11 . Con-
viene recordar el tema al haber sido escasamente analizado por
la Historiogafia $2.

Tras los sucesos de la Granja, Fernando VII debio sentirse
con fuerzas, superado un fuerte bache en su salud, para abordar
en profundidad el tema sucesorio . Convenia poner punto final a
los vaivenes de la Monarquia en cuestibn tan conflictiva . Y nada
mejor para ello que implicar oficialmente en el tema a los prin-
cipales estamentos de la naci6n . En este sentido las Cortes podian
desempeiiar un importante papel simbolico .

Frente a quienes opinaban que el tema sucesorio habia que-
dado suficientemente zanjado y no convenia removerlo, se impuso
a la postre la idea de que debian convocarse Cortes; naturalmente,
Cortes al modo tradicional, por estamentos, como si la tradicion
de convocar Cortes no se hubiera interrumpido. Para corroborar
que no se trataba de ninguna bagatela, el rey mismo tomaria di-

80 . J. L. CASTELLANO, Las Cortes de Castillay su Diputactdn, pp . 178-179.
81 . En tal sentido es bien significativo el titulo del trabajo de J. Longares

refendo a las Cortes de 1789, «Las ultimas Cortes del Antiguo Regimen en
Espafla» en Estudios 3 (1973) pp. 113-165.

82 . Brevisimo apuntamiento sobre estas Cortes de 1833, con la cita mte-
resante de un texto de Mesonero Romanos, ofrece P. MoLAs RIBALTA, oLas
tortes de Castilla y Le6n en el siglo xvun>, en Las Cortes de Castilla y Leon en
la Edad Moderna, Valladolid, 1989, p. 158.
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rectamente el asunto en sus manos. Y seria el Consejo de minis-
tros, con su presidente Cea Bermudez al frente, el organo encar-
gado de cuidar los pormenores de la celebracion y de llevar el
tema a buen puerto . Y, dentro del Consejo, figuraria como maxi-
mo responsable de la buena marcha de los acontecimientos el
Ministro de Gracia y Justicia . Todo to cual demuestra, en una
primera aproximacion, que no se trataba de un tema de poca mon-
ta, reducido simplemente al despliegue de una serie de formali-
dades cortesanas a traves de la jura, junto a unos cuantos dias de
fiesta, sino de algo mucho mas importante, como se encargarian
de hacer ver las inminentes guerras carlistas .

Ya en el Consejo de ministros se recibio una comunicacion
del rey para que se imprimiese celeridad a los tramites de la jura $3 .
A la mayor brevedad habia que tener preparado todo to relativo
a la convocatoria de Cortes. Y en la primera reunion del Consejo
-una entre las varias en tal sentido celebradas- se acordo por
unanimidad, antes de nada, recabar cumplida informacion sobre
la forma habitual de celebrar Cortes, segun los estilos y tradiciones
de la Monarquia espanola. Pero, al no disponerse en las Secreta-
rias de Despacho de esa informacion, por haber pasado mucho
tiempo desde las iultimas Cortes -las iiltimas Cortes fieron las
del 89 del siglo pasado-, no se encontro mejpr modo de recabar
informes que nombrar una comision de expertos para que, fran-
queados los archivos, y cumplidas las oportunas diligencias, se
emitiese un informe sobre el modo de celebrar Cortes desde tiem-
po immemorial.

En el Consejo de ministros se acordo asimismo que la comi-
sion debia contar con reducido niumero de miembros para agilizar
su cometido. Fueron a la sazon nombrados tres conocidos perso-
najes: Tomas Gonzalez, antiguo archivero de Simancas, Diego de
Clemencin, secretario de la Academia de la Historia, y Felix Jose
Reinoso, encargado de «1a formacion de la Estadistica del Reino» .
Pero, a la hora de ponerse a trabajar, la comision solo dispuso de
dos de sus miembros, al faltar Tomas Gonzalez.

83 . El Acta del Consejo de Ministros sobre el particular puede verse en
nuestro apendice documental n.° 5.
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Paralelamente se trato de it moldeando a la opinion publica
a traves de la publicacon de las actas de las Cortes de 1789, que
habian tenido no solo caracter secreto, sino reservado, ante to
delicado y conflictivo del terra sucesorio . En realidad to que se
hizo a la postre fue publicar en la Gaceta de Madrid un extracto
muy detallado de las Actas, con transcripcion literal de los prin-
cipales acuerdos en torno al tema de la sucesion 1' . Y a partir de
ese momento no dejaron de llegar, de muy distintos puntos de la
geografla espanola, felicitaciones de organismos y personalidades
de la nacion, dando cuenta de la satisfaccion que producia poder
contar con tan importante publicacion, pero para poner orden y
seguridad en la materia al tiempo que se hacia demostracion de
su fidelidad acrisolada del pueblo espanol y de sus instituciones .
Tal venia a ser el tono general de los escritos que aparecieron
publicados en sucesivos nnmeros de la Gaceta, en un amplio es-
pacio de tiempo, sin duda con una bien planeada campana pro-
pagandistica al fondo.

Para formalizar la convocatoria de Cortes serian dictados dos
decretos, segiin propuesta de la comision, y acuerdo del Consejo
de ministros : un primer decreto mandando que se celebren Cortes
para jurar a la serenisima Princesa heredera, senalando el dia y
sitio del juramento ; y otro decreto para que por la Camara de
Castilla se cursasen las correspondientes cartas reales para nom-
brar procuradores con «poderes bastantes» al modo tradicional .
Los decretos en cuestion debian aparecer publicados por Gaceta
extraordinaria el dia siete de junio, como en efecto ocurrio ; mien-
tras el dia diez se consideraba el mas idbneo para la jura, que
habria de celebrarse en el Monasterio de San Jeronimo 85 .

84 . En realidad se publico una sintesis de la documentacion de Cortes con
el acento puesto en todo to referente al terra sucesorio . Un elemplar de la publi-
cacion se guarda en Archivo Palacio Real, Serie Historica, Caja 92, expediente :
Jura de la Senora Infanta.Dona Isabel Luisa. El ejemplar lleva por titulo : Tes-
ttmonio de las Actas de Cortes de 1789 sobre la suceston a la Corona de Espana
y de los dictamenes dados sobre esta materia, publicadopor Real Decreto de Su
Majestad la Reina Nuestra Senora, Madrid, 1833 .

85 . Actas del Consejo de Ministros, sesion de 2 de abnl de 1833 (en Ar-
chivo de Presidencia del Gobiemo, libro correspondiente a 1833).
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En la siguiente reunion del Consejo de Ministros, el secretario
de Gracia y Justicia daria cuenta de la resolucion del monarca :
conformandose en todo con la propuesta del Consejo, salvo en to
relativo al dia senalado para la jura: no el dia 10, sino el 20 de
junio . Fue una sesidn monografica, dedicada exclusivamente a dar
cuenta de la respuesta del rey, to que demuestra, una vez mas, la
importancia asignada al tema, al ser raras tal tipo de reuniones
monograficas 86.

El interes por parte del rey de planificar con todo detalle la
forma de celebrar Cortes para la jura real se advierte en el amplio
despliegue de su entorno palatino . Se lleva minuciosa cuenta de
los asistentes y de las excusas presentadas por los invitados que
no pueden -o no quieren- asistir . Toda una serie de resolucio-
nes a consultas -del mayordomo mayor o de la propia Secretaria
de Gracia y Justicia- y de decretos reales serviran para resolver
las dudas sobre detalles del procedimiento y actos ceremoniales,
sin olvidar naturalmente las obras de acondicionamiento y reparo
de los lugares de celebracion con su centro principal en el Con-
vento de San Jer6nimo $' .

Ante la expectaci6n suscitada por estas Cortes es lbgico que
se despertasen los deseos de diversas ciudades de poder asistir a
la jura de la princesa, tras la concesion de voto en Cortes. Nada
menos que siete ciudades solicitaron la merced : cuatro andaluzas,
Malaga, Cadiz, Tarifa y Algeciras, junto a La Coruna, Logrono
y Santander .

En la historia del Antiguo Regimen nunca se habia producido
una tal concentracion de solicitudes . Cada una de las ciudades
presentaria independientemente memorial justificativo . Examina-
dos conjuntamente los distintos memoriales, se pueden apreciar
coincidencias significativas entre unos y otros escritos . La fideli-
dad y servicio a la Corona y el hecho de haber tenido, con mayor
o menor continuidad voto en Cortes en tiempos antiguos, serian
las notas dominantes. En algunos casos se ponderaria el potencial

86 . Actas del Consejo de Mintstros, sesi6n de 5 de abnl de 1833 (vease
nota anterior para su localizaci6n)

87 . Abundante documentaci6n sobre el particular en Arclnvo Palacio Real,
Seccibn Hist6rica, Caja 92, exp. sobre la Jura de la Senora Infanta Dona Isabel
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econbmico o demografico de la ciudad y de su entomo . Pero,
frente a otros casos de concesi6n de voz y voto en las Cortes del
xviii, en modo alguno se habla en esta ocasi6n de prestar un
servicio economico a las arcas de la Hacienda. -

Por expreso acuerdo del Consejo de ministros, las solicitudes
de las seis ciudades pasarian a informe de la Diputacion del reino .
Pero, antes de que remitiera consulta la Diputacion, se recabaron
a su vez tres importantes informes. Un primer informe de caracter
historico sobre el devenir del voto en Cortes desde los tiempos
mas remotos, a cargo de Malo de Molina, a la sazon contador
secretario de la Diputacion . Informe en el que se pasa revista al
cambio producido en la participacion de Cortes, desde la amplia
participacibn medieval en el niumero de localidades y de enviados
por cada niicleo urbano, hasta la reduccion a las conocidas 17
localidades, mas Granada al ser reconquistada . Para luego aumen-
tar el niimero, con los conocidos casos del Reino de Galicia, pro-
vincia de Extremadura y Palencia, tras haberse producido en los
dos iiltimos casos dispensa expresa de las condiciones de millones .

Los otros dos informes son de caracter mas tecnico y valora-
tivo . Informaria el letrado de la Diputacion negativamente, ante
el valladar que supone la condicion 78 del quinto genero del ser-
vicio de millones, en la que el propio rey habia comprometido su
palabra para no aumentar sin expreso acuerdo favorable de Cortes
el numero de votos .

Por su parte, en el tercer informe, el procurador general anade
nuevos argumentos al conocido reparo de los letrados, insistiendo
en el hecho de que, a la hora de la concesion, Extremadura y
Palencia disponian de una mayor dosis de antiguedad en Cortes ;
por mas que el argumento de la mayor o menor antiguedad podia
hacerse extensivo a otros nucleos de poblacion que no se deci-
dieron a solicitarlo . Y a mayor abundamiento estaria el argumento
de la escrupulosidad puesta por el monarca en guardar estricta-
mente, en todo to tocante a la jura, los estilos y tradiciones, to
que iria en contra de la novedad de ampliar los votos .

En base a toda esta documentaci6n, la Diputacion elevaria
consulta al rey de caracter negativo, con la incorporacion de los
argumentos expuestos en los informes recabados, sin dejar pasar
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la ocasibn de lamentarse ante la negativa expuesta y de ponderar
el acendrado amor al rey y la fidelidad de las ciudades solicitan-
tes ".

A la postre, pues, acudirian a la jura -el dia 25 de julio-
los nucleos de poblacion que ya to hicieran en las iiltimas Cortes
de 1789, tomadas como modelo, con el nnico anadido de la ciudad
de Teruel, que ya conocemos .

Fuera del ambiente ceremonial y festivo, auspiciado desde el
poder, con todo un importante aparato propagandistico de por me-
dio, podia apreciarse un cierto ambiente de desasosiego, y hasta
de confrontacion, en Madrid y su entorno, tal como dan a conocer
algunos informes criticos de epoca 89. Hay importantes focos de
tension en la capital . En los propios actos oficiales -que procuran
ajustarse a la tradicibn y en los que no vamos a entrar- se ad-

88 La documentaci6n de la Diputaci6n a la que hemos hecho referencia
-correspondiente a sesiones de 5, 8 y 9 de mayo- se puede consultar en A. C.
D Cortes de Castilla, leg. 103, Libro matriz de acuerdos desde 2 de octubre de
1832, f. 71 v.0-84 v.'

En sesi6n anterior de 3 de mayo (ff. 66 v.*-73) se aportaron mteresantes
datos sobre la participaci6n de muchas entidades locales en las Cortes de Casti-
lla.

El Acta del Consejo de Ministros correspondiente a la sesion celebrada el
10 de mayo, dice asi en to referente a la negativa de ampliar los votos en Cortes :
«Se dio cuenta a contcnuaci6n de una consulta de la Diputaci6n general de los
Reynos opinando que no se debe conceder el voto en Cortes que solicitan las
ciudades de Malaga, Cadiz, Tanfa, Algeciras, Coruha, Logrorfto y Santander, por
considerarlo contrario a to que previenen las leyes sobre la matena ; y el Consejo
convino unanimemente que se propusiese a Su Majestad que siendo servido
podria tener a bien conformarse con el dictamen de dicha Diputaci6n» .

89 . Asi en las Memorias de Jose Garcia de Leon Pizarro (1770-1835),
Madrid, 1953, vol 11, pp . 20-30, se ofrecen abundantes noticias sobre desfases
en la organizaci6n de los actos, enfados del rey, quejas y munnuraciones de la
tropa y del pueblo.

Seflalemos finalmente que por aquellas fechas se publicaron diversos trabajos
sobre el tema sucesorio a favor de los derechos de la princesa Isabel . Sirva de
ejemplo el de PENA Y AGUAYO, Discurso histor:co legal sobre el derecho de la
princesa Isabel Luisa a la sucesion a la Corona, 1833 .

Referencias a estas Cortes en la reciente bibliografia en M. ARTOLA, La
Espana de Fernando VII, 3 .' ed ., Madrid, 1983, p. 947. J. FONTANA, La crisis del
Antiguo Regimen, 1808-1833, Barcelona, 1979, p. 45 . Y la colaboracion de Fe-
denco Sunuz en la Historia general de Espana yAmerica, XII, Madrid, 1981,
pp 558-559, por citar autores que mantienen diferenciados planteamientos his-
toriograficos .
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vierten desajustes y algunos sobresalientes retrasos, a pesar de la
minuciosa planificacion oficial . Y hasta se quieren terminar las
Cortes precipitadamente, a to que no estan dispuestos los procu-
radores, que tratan de iniciar un oplante» para que el rey les reciba
en el simbolico acto de despedida, como a la postre sucederia .

Muy pronto se veria que el desasosiego que se vislumbraba
en el ambiente ciudadano no carecia de fundamento. Los partida-
rios de don Carlos muy pronto van a entrar en accion. De nuevo
Espana estaria en pie de guerra.

JOSE LUIS BERMEJO CABRERO



APENDICE DOCUMENTAL

OTORGAMIENTO DEL SERVICIO EN CORTES DE TOLEDO DE 1502

AGS. Escnbania mayor de Rentas, leg. 77 .

Muy altos e muypoderosos emuy cat6licos prinqipes Rey e Reyna nuestros
senores.

Vuestros muy umildes vasallos e servidores, los procuradores de Cortes
de las qtudades e villas destos vuestros Reynos e senorios que estamos juntos
en estas Cortes por vuestro mandado, besamos las reales manos de vuestras
Alteqas, las quales bien saben como nos mandaron llamar a estas Cortes para
reqeblr e jurar a los muy altos e muy poderosos prinqipes Don Fellpe e Dona
Juana, archiduques de Austria, Duques de $orgoda, e para platicar e faser e
otorgar por Cortes e en bos e en nonbre de los dichos vuestros Reynos qua-
lesquler cosas que V. A. viese ser cunplideras a servl& de Dlos e vuestro e
al bien comiun destos dlchos vuestros Reynos e senorios e despues de aver
jurado a los dichos serflores prinqipes, vuestras altezas mandaron que nos jun-
taremos para ver, tratar e consentir e otorgar el servlqio questos vuestros Reynos
acostumbraron e son obllgados a faser a los Reyes de glonosa memoria do
vuestras altezas vlenen en tiempo de sus nesqesidades y porque para la con-
clusi6n dello eran necesanas algunas platicas, y vuestras altezas avian otras
grandes ocupa&nes, mandaron aDon Alvaro de Portugal, presydente del vues-
to Consejo, e al doctor Angulo, ar~edlano de Calatrava, e al ll~enqiado Qapata
e a Miguel Peres Dalmaqan, su secretario, todos del vuestro Consejo, que de
parte de vuestra altesa hablasen e platicasen con nosotros en ello, asy en la
cantidad del serviglo como en la forma e manera del repartimiento del para
que fuese con mas alivio destos vuestros Reynos . Sobre to qual platlcaron con
nosotros y vosotros con ellos, y, visto e ponderado todo to que ~erca dello se
platic6, e conosqlda la obligaqi6n questos vuestros Reynos vos tienen a haser
el dicho serviQio, conslderando los grandes gastos y expensas que se esperan
faser en la guerra que V. A. tlene con los moros de Africa enemigos de nuestra
santa fe cat6llca y en la armada que mandaron faser contra el turco y en los
otros grandes negoqios que al presente tienen tocantes a la conservaqi6n de su
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real Estado e Reynos y que para execuqion dellos segund las neqesidades en
que vuestras altesas estan es necesario que estos vuestros Reynos vos fagan el
dicho servtqio pues es para serviqio de Dios nuestro serlor e conservaqion de
vuestra Corona real e bien comun de toda la Cristiandad e destos dichos vuestros
Reynos e sonorios e aunque los servirios questos Reynos fisieron a los reyes
vuestros anteqesores para semejantes neqesidades ayan sido de mayor suma .
Pero aviendo consyderacion a to questos vuestros Reynos han servido, y porque
conosqemos que Vuestras Altesas syempre han tenido e tienen gana de los
aliviar, acordamos de suplicar, e por la presente suplicamos, a vuestras altesas
les plega de se contentar e aver por servidos destos sus Reynos e seforios de
qinquenta quentos de maravedis, para los dichos gastos e cosas, e de un quento
e trescientos a treynta e tres mill e trescientos e treynta e tres maravedis de
que Vuestras Altesas nos hasen merged para nuestro salario e ayuda de costa,
como es la costunbre, e que se ayan de pagar e paguen en el ano venidero de
quimentos e tres, pagados por terrios del dicho arlo. E queste serviqio se reparta
e pague como se repartio e pago los artos pasados de mill e quinientos e qui-
nientos uno e este de quinientos e dos el serviqio de los casamientos de las
serloras ynfantas que por los dichos vuestros Reynos les fue otorgado para que
en aquellas mismas ciudades, villas e lugares, tierras, partidos e provinqias,
sobre que se hecho el dicho serviqio de los dichos casamientos, e de aquella
misma forma e manera, ayan de pagar e paguen to que deste dicho serviqio
les cupiere e fuere echado como fuere declarado en las cartas de re~ebtorias
que para la recabdanra dello V. A. mandaren dar. Porque, platicadas todas las
otras maneras de repartimiento, a los susodichos y a nosotros paresqe questa
manera de repartimiento es la mas convenmble para el servigio de Vuestras
Altesas e para el bien e alivio de vuestros Reynos, contando que to que cuplere
a las giudades e villas e lugares de senorios, 6rdenes e behetrias e abadengos
to ayan de pagar e paguen a los plasos susodichos, e que los maravedis, que
a cada conqejo cupieren, los ayan de poner e pongan a su costa en la cabeqa
de cada provincia o partido, como el dicho servi& de los casamientos pasados
to hisieron, en poder de las personas a quien les mandaren acudir con ello, con
mas qumse maravedis al millar para sus costas. Por ende, muy poderosos Se-
nores, por la presente nosotros, en nonbre destos dichos vuestros Reynos e
sertorios, e por virtud de los dichos sus poderes, asy to otorgamos e suplicamos
a Vuestras Altesas que se ayan al presente por contentos e servidos con el
dicho servi& de los dichos vuestros Reynos e Senorios e de nosotros en su
nonbre, e les plega mandar repartir e coger los dichos cinquenta quentos de
maravedis por la forma e manera susodicha. Lo qual pedimos asi por testimonio
al dicho secretano, Miguel Peres Dalma~an, e a los escrnvanos de Cortes que
presenten estdn, ante los quales fasemos el dicho otorgamiento.

Fue otorgado en Toledo a dos de Julio de mil e qumientos e dos anos .
Testigos Don Alvaro e el dottor Angulo e el ljqengiado Qapata, segun mas
largamente se contiene en el auto que sobrello esta fecho.

Sefflores contadores mayores: sus altesas mandan que vuestras merredes
manden hazer luego las reqebtorias deste servi& como en este otorgamiento
se contiene hanse de hazer a los procuradores de Cortes que to otorgaron que
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estan aqui. E asl mismo que se haga una ~edula deste quento a tresclentos e
tantos mill maravedis de merged que sus altezas les hazen para que se reparta.
Y esto ha de ser luego todas cosas dexadas, e que en los derechos de sus
llbran~as que no les lleven derechos sy no los pagaron la otra vez.

CONVOCATORIA DE LAS SEGUNDAS CORTES DE 1506, QUE NO SE LLEGARON A CELE-
BRAR ' - - -

Archlvo Provincial de Avila, Caja 3, Ayuntamlento, 1 n.' 206.

Dona Juana por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Le6n, etc.
A vos el Conqejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficlales e omes

buenos de la noble qibdad de Avila, salud e gracla.
Bien sabeys c6mo por otra mi carta vos hise saber el fallesclmiento del

Rey, ml sennor, que Santa gloria aya. Y porque, segund las leyes destos mis
Regnos, vosotros soys obligados de venir a mi Corte, asy para entender en el
descargo de la conclencia del dicho Rey mi seflor como para dar forma a la
paclficacl6n e [ . . .] de los dichos mis Regnos e sennorios e el bien piublico dellos
e para los otros casos que las dichas leyes vos obligan a venir, e por ende por
mi carta os mando que, luego que os fuere notificada, juntos en vuestro concejo,
segund que los aveys de use e de costumbre, eligades e nombredes vuestros
procuradores, e los dedes e otorguedes vuestros poderes bastantes, conforme a
una minuta de su poder que se os envie . . . de to suso dicho, firmada de Bar-
tolome Ruiz de Castanneda, mi escrivano de Camara, para que vengan e pa-
rescan e se presenten ante mi en qualquier lugar donde io estuviere, dentro de
quarenta dias pnmeros slgulentes, los quales corren e se cuenten desde el dia
de la data desta ml carta en adelante, para ver e platicar, e otorgar e jurar en
voz e en nonbre desa dicha clbdad e delos dichos mis Regnos e sennorios, todo
to que cerca de las cosas susodichas fuere nescesario e de derecho soys obll-
gados e cumpliere a servicio-de Dios e mio e bien e pro comun destos dichos
mis Regnos e sennorios quanto se platique e asyente e lure por los dichos
vuestros procuradores juntamente con los otros procuradores de las otras cib-
dades e villas destos mls Regnos .

Lo qual vos mando que fagays e cumplays asy, so pena de la ml merced
e de las penas en las dachas leyes contenidas . E no fagades ende al . Dada en
la noble clbdad de Burgos, a seys dias del mes de otubre, aflo de nasclmiento
de nuestro seflor lesu Xristo de mil e quinientos e seis aflos.

(Firma de los consejeros)
Yo, Bartolome Rulz de Castarfteda, escrivano. . . de la Reyna mi sennora la

fise escrivlr por su mandado e con acuerdo de los del su Consejo.
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CARTA A LOS CORREGIDORES PARA QUE CONSIGAN DE LOS AYUNTAMIENTOS CON VOTO
EN CORTES LA PRORROGA DEL SERVICIO DE MILLONES SIN NECESIDAD DE CONVOCAR

CORTES

ACD Cortes de Castilla, Libros de Apendices, leg. 70

Remlto a V. S., de orden del Consexo de la Camara, el despacho yncluso
de la Reyna nuestra Serftora para esa ciudad en que la pide preste consentimiento
prorrogando los servlqios de millones que corren por sees aflos mas, por las
causas y motibos que en 6l se refieren, para que V. S., luego que la reclua,
disponga su execuci6n, con la buena dispuslci6n y maha que se espera de su
prudenQia, vengiendo las dificultades que se ofrecieren y procurando que se
vote el servirlo quando V. S. to tenga seguro, segun recono4;iere en el ammo
de los regldores. Y en caso de que por algun accidente viere V. S., que no
tiene mayor parte, algara el cauddo sin dar lugar a que se acaue de votar si no
es en fauor. Y despues continara en las dilixencias conbenientes para redugir
a los regidores que se opusieren, aplicando V. S. todos los medios y esfuerqos
que fueren posibles y que se acostunbran en tales ocasiones para conseguir el
fin que tanto ymporta, fiandose mucho en la authoridad y dlspusici6n de V. S.
que obrara en esta materia con tal arte y vlgilangia que se puede degir que se
deue a V. S. su buen efecto, slrviendose aora de havisarme del servicio y en
to de adelante de to que se fuere obrando, temendo entendido que la Reyna,
nuestra Senora, ha resuelto que V. S. havise de los benementos y que mas
senalaren en este serviclo para que por la Cdamara se les consulten las merces
que se les hubieren de hacer. Guarde Dios a V. S. muchos anos como deseo.
Madrid a 26 de julio de 1667 .

4

REAL CEDULA POR LA QUE SE OTORGA PRIVILEGIO DE VOTO EN CORTES A LA CIUDAD

DE BORJA

AS. Libro 35 004

Don Phellppe por la gracla de Dlos, Rey de Castilla, de Lebn, de Arag6n
(etc .)

Por quarto ml real animo esta muy propenso a favorecer y honrrar a todas
las cludades, villas y lugares de mis Reynos y Serlorios y atenderlos con el
paternal amor que me mcumbe, siendo como es propio de la justlcla distributiva
con que deseo mantenerlas, singularizar y distingulr a las que se han hecho
acreedoras de mi favor con sus mereclmientos. Y temendolos tan especiales la
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ciudad de Borja del mi Reyno de Aragon por su particular fidelidad durante la
revelibn de aquel Reyno, manteniendose firme y constante en mi obediencia,
sufriendo con no poca perdida de sus vidas y haziendas las porfiadas invasiones
de los enemigos y sediciosos, hasta que no pudiendo resistir y defenderse de
la multitud de ellos expusieron sus vecinos las vidas en el asalto, retirandose
en la mejor forma que pudieron y dexando sus casas y haziendas a discrecion
de los enemigos que se cebaron en el saqueo y pillage de ellas. He resuelto
por decreto senalado de mi real mano de veinte y tres de febrero deste presente
ano hacerla merced (como en virtud de la presente la hago a la dicha ciudad
de Borja entre otras gracias que la he concedido) de voto en Cortes generales
de Castilla. Y assi en virtud de la presente quiero y es mi voluntad que desde
aora en adelante perpetuamente la dicha ciudad de Borja del dicho mi Reyno
de Aragon tenga voto en Cortes generales de Castilla en premio y remuneracion
de su especial fidelidad, zelo y amor y a to mucho que ha padecido por mi
real servicio . Y en su conformidad encargo al Serenisimo Principe Don Luys,
mi muy charo y muy amado hijo, y a mis herederos y sucesores en estos mis
Reynos y Senorios, y mando a los Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses,
Condes, ricos hombres, priores de las ordenes, comendadores, subcomendado-
res, alcaldes de los castillos y casas fuertes y llanas ; a los de mi Consejo,
presidentes y oidores de las mis Audiencias y Chancillerias y a todos los co-
rregidores, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios y otros qualesquier jue-
zes y justicias de las ciudades, villas y lugares destos mis Reynos y Seftorios
y demas personas mis subditos naturales y vasallos de qualesquier estado, con-
dici6n, preeminencia odignidad que Sean y a cada uno de ellos, so incummiento
en las penas a mi arbitrio y de mis herederos y sucesores reservadas, que esta
mi gracia, merced y concesion a la dicha ciudad de Borja de voto en Cortes
generales de Castilla y todo to a ella conexo y perteneciente observen firme-
mente, guarden y cumplan, observar, guardar y cumplir hagan a la dacha ciudad
de Borja y no pongan m consientan poner en ello m en parte de ello embarazo
ni impedimento alguno . Y assi mismo en virtud de la presente suplo con la
plenitud de mi real potestad todos y qualesquier defectos u omisiones de clau-
sulas, si alguno o algunos casualmente hubiere e se pudieren annotar, no obs-
tante las quales quiero y es nu voluntad que esta mi gracia y mereced y todo
to a ella anexo y perteneciente y to demas en esta mi carta contenido a favor
de la dicha ciudad de Borja del dicho mi Reyno de Aragon tenga y goce desde
aora en adelante perpetuamente de toda firmeza, valor y fuerza de derecho en
juicio y fuera de 6l . Y se declara he relevado a la dacha ciudad de Borja del
derecho de la media anata que podia tocar a esta merced . Dada en Buen Retiro,
a diez y sees de junio de mil setecientos y ocho . Yo el Rey.
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ACTA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 1 DE FEBRERO DE 1833

Archlvo de la Presidencia del Goblerno, arlo 1833, llbro I

. . . El Senor Presldente manifesto que era la soberana voluntad de S. M.
que se adelantasen cuanto fuese poslble los travajos para convocar las Cortes
a fin de jurar a su augusta hlja primogenita la Excelsa Pnncesa Da Maria Isabel
Luisa. Y, deseoso el Consejo de cumplir este precepto con la celeridad que
quiere el Rey Nuestro Senor, acordo elevarle la sigulente esposicion que fue
aprovada por unarnmidad y cuya original acompana adjunto.

.- Esposicion : Senor. Las Cortes que se acostumbran celebrar en Espaiia para
prestar el juramento y plelto homenage al primogenito de sus Reyes como
Principe de Asturias y heredero del Trono, se determinan, convocan y preparan
por vanos decretos de Vuestra Majestad que se espiden por el Mimsterio de
Gracia y Justicia; se reunen por Cartas finnadas tambien por Vuestra Majestad,
que se dirigen por la Secretaria de Camara ; y se celebran con ciertas formulas
y solemmdades de etiqueta, arregladas por antiguas detenmnaciones o estable-
cidas por la costumbre. Las dlsposiclones para su celebrac16n, las convocatorias
a los distmtos brazos del Estado, el metodo que ha de observarse en esta gran
solemmdad, las cartas para que hagan el juramento en las provincias las per-
sonas obllgadas a ello, exigen una multitud de oficios, ordenes, instrucciones
y notas de vanos generos para que no solo se necesitan manos expertas en las
dlstmtas Secretarias, sino una direcc16n dedlcada a este objeto especial, mteli-
gente, acorde, simultanea que de un Impulso y movimiento uniforme a todas
las operaciones ; que arregle y vlgile su desempeno y evite cualquiera desculdo
o equivocaci6n que pudiera menoscabar en to mas mimmo la exactitud y ca-
balidad en un acto de tanta importancia .

Van a cumplir 44 aflos de la convocacion de las ultimas Cortes ; y m dentro
ni fuera de las Secretarias pueden encontrarse personas ejercitadas en el grande
asunto de que se trata. Pero, fuera de ellas, pueden buscarse, con mas amplla
y libre elecc16n, sugetos versados en la Hlstona y variaclones de nuestras Cor-
tes; sugetos que se dediquen excluslvamente a este trabajo, sin la distracc16n
a diversos objetos inevitables en los que estan encargados del despacho comente
de los negocios ; sugetos, en fin, que, constituyendo un solo pnnclplo de accion
y de instruccion general, aseguren la unidad y el acierto en dlversas manos
dependientes de gefes dlstintos y precavan o resuelvan las dificultades que la
mexperiencia o el diferente modo de entender pudiera suscltar. Por este medio
evitaran ademas dilaciones y entorpecimientos y se conducira mas expedlta-
mente una obra cuya celendad mteresa a vuestro real serviclo .

El Consejo de Ministros es, pues, de dictamen que Vuestra Magestad pu-
diera nombrar una comlsion especial, compuesta de personas de mstrucci6n
conocida en nuestra Hlstona y en la forma y metodo de nuestras Cortes, que
preparase los trabajos y these estendldas todas las mlnutas para su convocacion
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y celebracion, a la cual asistiesen, cuando ella los citase, el secretano de la
Camara, a queen toque, y el oficial que destmase al efecto el Ministerio de la
Guerra (digo) de Gracia y Justicia para recibir las instrucciones y notas de los
escntos que hubiesen de estenderse por sus Secretarias . Esta comision debera
estar autorizada para pedir las actas o antecedentes que necesite a las Secretarias
del Despacho y, por su medio, a los archivos o a cualquier otra autondad que
pueda facilitarle conocimientos sobre la materia. Dirigira tambien y examinara
el libro de actas que debe fonnarse por la Secretaria de Camara . No es nuevo
en el Gobierno el proyecto de una comisi6n o junta para que ilustre y auxilie
sus operaciones y frecuentemente se nombran para asuntos que, aunque sean
muy graves, nunca to son de tanta expectacion y consecuencia .

Esta comision debera constar de pocos individuos, no siendo su objeto
alguna matena de discusion en que pudiera convenir la reum6n de las luces:
su corto mimero hard mas expedita su acci6n . El Consejo de Mmistros propone
a Vuestra Majestad para fonnarla a D. Tomas Gonzalez, auditor de la Rota,
Secretano que ha sido del archivo de Simancas, a D. Diego Clemencin, Secre-
tano de la Academia de la Historia, y a D. Felix Jose Remoso, encargado en
la fonnacion de la estadistica del Remo ; sugetos en quienes conceptua la ca-
pacidad y celo necesario para desempetflar un encargo tan importante.

Vuestra Majestad resolvera sobre todo to que fuere de su soberano agrado .
Palacio a 1 de febrero de 1833 Francisco de Zea Benniudez. Jose de la Cruz.
Francisco Fernandez del Pmo. Xavier de Ulloa. El conde de Ofalia . Victonano
de Encina y Piedra.

El Sehor Presidente levant6 la sesi6n, concluida la lectura del precedente
escnto . El Marques de Casa Irujo .

La Soberana resoluc16n a esta acta dice asi : El Rey, Nuestro Sector, se ha
dignado aprobar el acta que antecede . Zea.
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