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pasado y quedado sin remediar, ha sido por no haber claramente venido a mi noti- 
cia. Y encargo y mando a1 Principe, mi hijo, y a rnis herederos, o sus tutores, que 
no lo consientan ni permitan, y pongan diligencia en saber la verdad de lo que en 
esto ha pasado y lo remediem..,, 

Por lo tanto, esto hace sospechar que el papel de irbitro que ostentaba la Corona en 
el orden interno no era mis que un buen deseo y que la realidad era bien distinta: que la 
Justicia era, en el fondo, la instituci6n que se encargaba de mantener el sistema que fa- 
vorecia a las clases dirigentes. Y poner en claro esa situaci6n es lo que realza el valor del 
estudio del Prof. Jos6 Luis de las Heras, que se esfuerza en algo mas que una mera des- 
cripci6n de las singularidades de la Justicia penal bajo 10s Austrias, lo que no haria pasar 
su trabajo de una historia meramente positivista. Por el contrario yo diria que JosC Luis 
de las Heras comulga con la idea de que el historiador tiene una misi6n que cumplir con 
la sociedad y que, en consecuencia, debe sacar las oportunas conclusiones que le permi- 
tan influir sobre ella y transformarla. Algo, en definitiva, que se corresponde con la im- 
portancia que ha tenido -y que sigue teniend- la escuela marxista de la Historia, con 
su postulado sobre el materialismo historico, cifrado en que todo el devenir de la Huma- 
nidad esti determinado por moviles econ6micos. Esta claro que cuando Marx se hace tal 
planteamiento, est6 poniendo su concepcion de la Historia a1 servicio de la Politics, en- 
tendida como una lucha de 10s desvalidos de este mundo contra la opresion a que se ven 
sometidos, y que el primer paso a dar es tener clara conciencia de cuil ha sido el proceso 
historico. Y eso es lo que hace tan atractiva su doctrina. Y quiz5 sea bueno subrayarlo 
ahora por quien, como yo, ha mantenido otras directrices ideologicas; no las de la escue- 
la positivista, como se ha dicho de mi con escasa informaci6n, como se puede comprobar 
a poco que se lea sin prejuicio cualquiera de rnis libros, donde 10s juicios de valor son 
una nota constante; en todo caso, podria decirse que milito en un nuevo humanismo, 
impregnado de una fuerte carga social. Pero volviendo ahora a nuestro tema principal, he 
de sefialar que si era suma necedad elevar a dogmatismo 10s postulados de una escuela, 
como lo hizo hace unos aiios un supuesto fil6sofo nortefio, que con Cnfasis nos adoctri- 
naba a 10s historiadores sobre aquello de que no habia rnis interpretacibn cientifica de la 
Historia que la marxista que 61 curiosamente profesaba (a lo que bien podria responderse 
con el juicio de Bertrand Russell de que ese habit0 de certidumbre militante acerca de 
cuestiones objetivamente dudosas es preciso sustituirlo por un etalante de escepticismo 
constructivo y fecundo, propio de la perspectiva cientifica>>); si era suma necedad, insis- 
to, aquel planteamiento, que en su cerrado dogmatismo proclamaba ya su falta de validez 
cientifica, no menos necedad resultaria ahora negar la importancia que la doctrina del 
materialismo historic0 supuso en la Historia. Pues aun con todos sus errores posteriores, 
y algunos de ellos trigicos, lo que no se puede olvidar es la valentia de aquel Manifiesto 
del Partido Comunista, lanzado a la opini6n pdblica mundial nada menos que en 1848, o 
la impresionante grandeza de las jornadas rusas de 1917 -la revolution bolchevique, 
dando a1 traste con el corrupt0 regimen zarista-, que tanto supusieron como un grito de 
esperanza para 10s miseros y oprimidos de todo el mundo. Hechos memorables que han 
provocado que muchos historiadores benemkritos -a1 estilo del hispanista Noel Salo- 
mon, por ejempl* hayan cogido su pluma y hayan escrito piginas admirables para re- 
saltar esa historia estremecedora, en la que se percibe la opresion del humilde por el 
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poderoso en un momento concreto del pasado y en una determinada region de nuestro 
planeta; una opresi6n en la que el poderoso emplea cualquier medio a su alcance. 

Precisamente uno de esos medios, y uno de 10s mas implacables, es el sistema judi- 
cial. Es sobre esa materia sobre la que el Prof. JosC Luis de las Heras ha alzado su Tesis 

-. Doctoral sobre la Corona de Castilla en la Cpoca de 10s Austrias, desde el a150 1517 en 
que entra en Espaiia Carlos V, hasta 1700, en que muere el liltimo monarca de aquella 
dinastia, Carlos 11. El resultado, un clamor contra la opresion de 10s desvalidos, cogidos 
par las ruedas de aquella Justicia. Algo que hace reflexionar. Y que nos ayuda a conocer 
mejor nuestro pasado, y que nos permite tratar de mejorar nuestro presente. Para esa ta- 
rea, el profesor JosC Luis de las Heras no ha escatimado esfuerzo, acudiendo a las prin- 
cipales fuentes documentales; por supuesto, a nuestro incomparable Archivo de 
Simancas, y en especial a su secci6n de Cimara de Castilla, per0 tambiCn a1 Archivo 
Histdrico Nacional, y a 10s de las dos antiguas Chancillerias de Valladolid y de Granada, 
por no citar aqui sino 10s rnis importantes. 

Una tarea en la que el autor reconoce sus deudas, como no podia ser menos; asi, con 
sus compaiieros del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporiinea de 
la Universidad de Salmanca, y muy en particular con el Prof. Baltasar Cuart, autor de 
un precioso estudio sobre 10s galeotes en el Quinientos, y con el Prof. Angel Rodriguez 
Shchez, por su interesante trabajo sobre la muerte en la horca en Extremadura a finales 
del Antiguo Regimen; per0 tambiCn con la escuela de Historia del Derecho salmantina, 
fundada por el Prof. Tomiis y Valiente, quien con su notabilisima obra El Derecho Penal 
de la Monarquia Absoluta dark la pauta para una sene de trabajos de inestimable valor, 
como el del Prof. Benjamin Gonzilez Alonso con su libro sobre el Corregidor castellano 

b (que es ya uno de 10s clasicos de nuestra historiografia), el del Prof. Salustiano de Dios 
sobre el Consejo Real, y el de la profesora Paz Alonso sobre el proceso penal en este 
periodo. 

Quiero terminar este prologo con una declaraci6n de reconocimiento: pues yo tengo 
que agradecer a muchos de rnis alumnos la penetration que han puesto en sus estudios, 
porque me han permitido ampliar, en unos casos, y rectificar en otros, no pocos de rnis 
trabajos anteriores. Y esto es lo que me ha ocurrido ahora con este libro del Prof. J o d  
Luis de las Heras, dedicado a la Justicia penal de la Corona de Castilla bajo 10s Austrias. 

En otras palabras, que cuando afronte la reedici6n de algunos de rnis estudios, como 
el de Espafia y 10s espafioles en Ins tiempos modernos, pongo por caso, podrC profundi- 
zar mfis y mejor sobre 10s aspectos de la justicia, gracias a1 libro que ahora tb, lector 
atento, tienes entre las manos. 

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ 
de la Real Academia de la Historia 



Este trabajo que ahora ve la luz fue presentado en septiembre de 1989 como tesis 
doctoral de Geografia e Historia (Secci6n de Historia) en la Universidad de Salamanca. 
Bajo el titulo <<La justicia penal de 10s Austrias en la Corona de Castilla>> proponemos el 
andisis de 10s rasgos mis caracteristicos del sistema penal aplicado por 10s Habsburgo 
en 10s territories integrantes entonces de la Corona de Castilla. Dada la enorme extensi6n 
del tema, nos vemos obligados a limitar nuestro estudio a la administraci6n de la justicia 
real, olvidhdonos de la jurisdicci6n eclesiistica y de la de naturaleza mixta, como la 
Inquisici6n. No obstante, s e rh  inevitables algunas alusiones a estas jurisdicciones por 
cuanto constituian un foco continuo de fricciones con el poder real, y representaban una 
parte considerable de todo el sistema de justicia. 

Para el Estado del Antiguo RCgimen, la administraci6n de justicia representaba uno 
de sus basamentos fundamentales. Hacienda, Ejercito y Justicia eran 10s resortes consti- 
tucionales del poder montirquico. El sistema fiscal garantizaba la financiaci6n del apara- 
to politico-militar de la Monarquia. La instituci6n armada aseguraba la defensa de la 
Corona frente a sus enemigos exteriores, y la administraci6n de justicia afianzaba la paz 
interior de 10s reinos. A travCs de ella 10s s6bditos obtenian la reparaci6n de sus ofensas, 
y el Rey certificaba la continuidad de la organizaci6n social vigente. Por otra parte, el 
hecho de que 10s reinos vinculados a la Corona de Castilla se revelasen como el coraz6n 
de todo el sistema imperial, nos da idea de la transcendencia politica de su orden interior. 

Siguiendo la vocaci6n inspirada por el magisterio del profesor Fernindez Alvarez en 
el h a  de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, centramos nuestras inves- 
tigaciones en 10s reinados de 10s Austrias. lnstitucionalmente hablando, no existe en el 
Period0 estudiado una ruptura frente a la Cpoca inmediatamente anterior. Digamos que 
durante el reinado de 10s Reyes Catblicos, el sistema de justicia caracten'stico de la Edad 
Modema culmin6 su formaci6n y con 10s Austrias alcanz6 su maxima plenitud y comple- 

Como tributaries de su complicaci6n, nosotros mismos hemos debido pagar un alto 
Precio para describir, siquiera sucintamente sus mliltiples 6rganos. La coincidencia de 
funciones de justicia y de gobierno en 10s diferentes organismos de la Monarquia nos ha 
obligado a rastrear la documentaci6n de muchas entidades constitutivas de la polisinodia, 
Pues en casi todas ellas se administraba justicia. 

AdemBs, la yuxtaposici6n de instituciones modernas, junto a otras de origen medie- 
val, como ocum'a con 10s corregidores y 10s adelantados, estin evidenciando la invalidez 





11. Desigualdad Social y 
Privilegio Juridico 

Contrariamente a como sucede en nuestra sociedad contemporfinea - e n  la cual el 
Derecho no determina por si mismo la division en clases-, en el Antiguo RCgimen el 
sistema de privilegio discriminaba a 10s individuos en virtud de muy diversas circuns- 
tancias. Estamento, linaje; lugar de nacimiento y residencia; gremio o instituci6n de es- 
tudio, junto con otros elementos, diferenciaban de mod0 esencial a las personas. Era 
aquella una sociedad constitucionalmente desigual, a la cual BartolomC Clavero ha defi- 
nido como un sistema <<socialmente discriminatorio desde sus propios fundamentos>>'. 

El sistema de privilegio favorecia de forma muy especial a1 bloque social superior y, 
lbgicamente, en el seno de una organizaci6n social del tipo de la que estamos describien- 
do no cabia la existencia de una normativa comdn de aplicaci6n universal para todos 10s 
subditos. Para cada persona o circunstancia de la vida funcionaba una regulaci6n distinta. 
Dominguez Ortiz ha escrito a este respecto El cuerpo social no era un agregado inorga- 
nico de individuos, de atomos, sino de mol6culas complejas: gremios, colegios, cofra- 
dias, ayuntamientos, corporaciones ... Los privilegios no recaian sobre el individuo en 
cuanto tal, sino en cuanto miembro de uno de estos organismos. Cada uno buscaba 
libertades, monopolios, exenciones, prerrogativas y franquicias ...>>2. 

En una sociedad cimentada sobre bases discriminatorias como las descritas, 10s pri- 
vilegiados recibian un tratamiento juridic0 preferencial. Tomis y Valiente ha explicado 
c6mo iilos hombres que no eran juridicamente iguales entre si, sino que por su inclusi6n 
en uno u otro estamento goiaban de mfis o menos o ningdn privilegio, no eran tampoco 
iguales ante la ley penab3. Los hidalgos estaban exentos de sufrir penas corporales que 
supusieran para el penado disminuci6n o pCrdida de su pdblica fama. No podian ser con- 
denados a azotes, galeras, vergiienza pdblica, mutilaciones, etc. Tampoco se les podia 
imponer la pena de muerte en la versi6n considerada por la sociedad como mas deshon- 
rosa: el ahorcamiento. Caso de ser condenados a muerte, la ejecuci6n se debia efectuar 
por decapitaci6n. Por tanto, excluidas estas penas, so10 quedaban como posibles para 
aplicar a 10s nobles, las pecuniarias, presidios, destierro, la de servir en el ejCrcito real y 
la muerte en forma no vil. De hecho, en la inmensa mayoria de las ocasiones, el noble 

1. CLAVERO, B.: <<Derecho y Privilegio,,, en Materiales, nQ 4 (julio-agosto 1977), p. 20. 
2. DOM~NGUEZ ORTIZ. A.: Las clases privifegiadas en la Espalia del Antigun Rhgimen. Madrid, 

1973, p. 12. 
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era castigado con destierro y pena pecuniaria o a lo sumo a servir cierto nlimero de cam- 
pafias en algun ejCrcito del Rey. 

Para 10s delitos muy graves se contemplaban en las leyes, penas como la confisca- 
ci6n de bienes. Sin embargo, la doctrina sostenia que 10s bienes de mayorazgo eran in- 
confiscables por raz6n de delito, salvo 10s casos de lesa majestad, herejia u 
homosexualidad. Por otra parte, en las fundaciones de mayorazgo se incluia un expedien- 
te a fin de evitar la expropiacidn alin en esas circunstancias extraordinarias. La nobleza 
queria asegurar la inconfiscabilidad de 10s bienes vinculados y por ello introducia en las 
fundaciones condiciones del tipo de la siguiente: <<item, que si alguno de 10s sucesores 
deste mi mayorazgo (lo que Dios no quiera) cometiere delito de herejia o crimen laesae 
majestatis o otro por donde pueda perder dicho mayorazgo o parte dC1, que por el mismo 
hecho que le cometiere o tratare de cometerle suceda en el dicho mi mayorazgo el si- 
guiente en grado, as< en la posesi6n como en la propiedad y usufructo dC1. De manera 
que por razdn de 10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes ni en 
parte de ellos la Camara y Fisco de Su Majestad, ni en usufructo ni en propiedad ni en 
otra manera alguna. Porque mi voluntad precisa y determinada es que 10s que hubieren 
de suceder en este mi mayorazgo Sean Cat6licos y Cristianos e obedientes a la Santa 
Iglesia Romana y fieles y leales vasallos de su Majestad y de 10s Reyes de Castilla que 
por tiempo fueren, e a 10s que no fueren no 10s llamo, antes 10s he por excluidos de la 
sucesi6n dCb4. De este modo, gracias a la cliusula de exclusidn del delincuente y suce- 
sidn inmediata del heredero, <<corn0 si Cste (el delincuente) hubiera muerto una hora an- 
tes de cometer el crimen,>, se crea la ficci6n juridica de que el poseedor del mayorazgo 
no puede cometer este tipo de delitos5. 

Siguiendo la enumeracidn de 10s privilegios juridicos nobiliarios, debemos recordar 
que la posesi6n de la hidalguia libraba a sus titulares de la tortura judicial, salvo delito de 
lesa majestad. Del mismo modo, 10s hidalgos no podian ser encarcelados por deudas, 
except0 si 10s adeudos correspondian a rentas reales; y en todo caso, cuando eran encar- 
celados, recibian prisi6n separada de 10s plebeyos. Ademis, sus armas, vestidos, caballo, 
lecho y casa eran inembargables. 

Por otra parte, 10s titulados de la nobleza estaban autorizados a sentarse en la Sala 
de Juicios en el estrado, junto a 10s miembros del Tribunal, durante la vista de 10s pleitos 
en 10s que concum'an como parte, aunque debian retirarse en el momento de las 
deliberaciones6. 

Las Cortes se quejaron alguna vez de la inobservancia de 10s privilegios inherentes 
a la hidalguia, y fueron 10s hidalgos de menor solvencia econ6mica 10s que mis frecuen- 
temente vieron quebrantados sus fueros7. 

3. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarqltia Ahsoluta. Madrid, 1969. p. 319. 
4. CLAVERO, B.: El mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid, 1974. pp. 267 a 269. 
5. CLAVERO, B.: El Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid, 1974. p. 269. 
6. B.N. ms. 997. 
7. Los procuradores de las Cortes celebradas en Madrid entre el afio 1592 y 1598 expusieron a1 Rey 

sobre este particular: <<Par derecho comun y leyes de estos reinos estin concedidos privilegios a la nobleza, 
porque como ella es la que mas s i ~ e  en las guerras y en la paz, siempre las leyes tuvieron por conveniente 
privilegiarlos m8s que a 10s otros y asi les concedieron que no se les pudiese dar tormento, ni ser ejecutados en 
sus caballos, mulas y arn~as de su cuerpo, ni en las casas de su morada, y porque estos privilegios cada juez 10s 
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En el sen0 de la propia nobleza, el derecho hacia distinciones, y obligaba a 10s jue- 
ces a consultar con el Soberano las sentencias criminales contra 10s grandes. En una Pro- 
visidn Real, registrada en la Chancilleria de Valladolid a principios del siglo XVIl puede 
leerse: <<Sentencia contra grande, la Chancilleria ni otro Tribunal no la ha de pronunciar 
sin consultarla con Su Majestad y con el Consejo en su n~mbre>>~.  Esti plenamente do- 
cumentada la participacidn directa del Rey en procesos incoados contra altos nobles. Re- 
cuCrdese a este respecto el caso del Marquts de Ayamonte, en cuyo fa110 intervino el 
Monarca, el cual lleg6 a ocuparse de detalles tCcnicos relativos a su ejecuci6n9. 

De igual manera, 10s grandes tenian privilegio para no ser apresados sin cCdula es- 
pecial del Monarca. Pero a efectos pricticos, este privilegio se circunscribia a1 territorio 
de la Corte, porque en 10s casos acaecidos en lugares alejados de la residencia real con 
la dilacidn del arresto se arriesgaba la detenci6n del delincuente. Por tanto, en estas cir- 
cunstancias no se reconocia la exenci6n del fuero; aunque desde luego se adoptaban pre- 
cauciones para actuar con la maxima autoridad posible. En el afio 1654, por una 
pendencia ocumda en Granada entre el Conde de Medellin y el MarquCs de Estepa, la 
Chancilleria consider6 oportuna la retencidn de ambos para evitar accidentes mayores y 
orden6 el arresto domiciliario de 10s dos personajes. Posteriormente el Rey ratific6 las 
actuaciones de la Chancilleria, incluida la multa impuesta a1 Conde por incumplimiento 
del arrestolO. 

Castillo de Bovadilla -siempre preocupado por 10s aspectos priicticos de la admi- 
nistraci6n de justicia- rindi6 algunos consejos a 10s corregidores para actuar contra 10s 
caballeros de alta alcurnia. Sus advertencias pueden resumirse en: prudencia, informar 
con diligencia a1 Consejo Real, solicitar su ayuda cuando fuera necesario, y, en casos 
delicados, incoar procedimiento secret0 a1 delincuente noble a fin de evitar el escinda- 
lo1'. Las recomendaciones de Castillo de Bovadilla propugnan un trato preferencial para 
10s privilegiados en funci6n de su papel preponderante en la sociedad. En mod0 alguno 
propugna este autor la remisi6n de la justicia con 10s poderosos porque en caso contrario, 
10s dCbiles podn'an recumr a1 Soberano: <<Y no haga el Corregidor como las telas de las 
arafias que prenden solamente a las moscas y flacos animalejos, y que las horcas no se 
hacian sin0 para 10s pobres y desgraciados: ni dC ocasidn a que por el poder y temor de 
10s poderosos sea forzoso a 10s que pueden menos, ocurrir a1 Rey y a sus Consejos a 
pedir justician". 

quebranta a su voluntad, se suplic6 a V. M. en el capitulo 44 de las Cortes del ano 88, proveyese en esto de 
remedio conveniente, y porque aunque entonces se mand6 que se guardasen a 10s hidalgos de estos reinos todos 
sus privilegios, todavia no se guardan y cada juez toma licencia de quebrantarlos, suplican 10s procuradores se 
mande que a ninguno de ellos se pueda dar tormento por ninguna causa ni delito, pues el Derecho tiene ya 
declarado que contra 10s nobles no se han de pretender de probar 10s delitos por este genero de tormento que 
es indigno de su sangre, de sus personas y de su sewicio,, (Cortes de Madrid 1592-98, pet. 33). 

8. A.R.Ch.V., Libros del Acuerdo, caja 28, lib. 76, n.' 4. TambiCn entre 10s Autos Acordados del Con- 
sejo publicados con la Nueva Recopilaci6n, concretamente el auto I1 recoge instrucciones similares para la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte. 

9. A.H.N., Consejos, leg. 7159, aAo 1647, n.' 6.; A.H.N., Consejos, 7146, sin fol. TambiCn DoM~NGUEZ 
ORTIZ, A.: Crisis y decadencia en la Espaiia de 10s Austrias. Barcelona, 1969. p. 152. 

10. A.H.N., Consejos, leg. 7146, n.O 55. 
11. CASTILLO DE BOVADILLA: Politica puru corregidores y seriorrs de vasallos. Ed. facs. de la de Am- 

beres de 1704. Madrid, 1978. 11, 12, 46. 
12. CASTILLO DE BOVADILLA: Politics para Corregidores y seiiores de vasallos. Ed. Facs. de la de Am- 

beres de 1704. Madrid, 1978, 11, 2, 37. 
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recomendaciones del Consejo. Se dej6 impune el amancebamiento del Duque de Villa- 
hermosa y fue desterrada de la Corte -sin pronunciamiento de sentencia alguna- la 
madre de la mujer que cohabit6 con este titulado. 

En las disputas entre 10s grandes, la Corona intervenia como un poder arbitral. Asi, 
cuando se produjeron en Granada unas diferencias entre el Conde de Medellin y el Mar- 
quCs de Estepa, cuyo balance final arroj6 la cifra de tres muertos, el Consejo de Castilla 
se preocupd mucho mas de obligarles a1 entendimiento que de discernir las respon- 
sabilidades de cada uno y depurarlas. Se antepuso la disposicidn de las paces a cualquier 
otro criterio, y para doblegar la resistencia de ambos a las mismas, determin6 --con la 
anuencia del Soberan* cccontinuar la causa y proceder juridicamente y que si dentro de 
cuatro dias, que se les dari para prevenir su jomada, no saliere de ellos el hacer y ajustar 
amistades, un alcalde de Granada y cuatro alguaciles lleven a1 Conde a1 castillo de Mar- 
tos y otro Alcalde y cuatro alguaciles a1 Marques y a su hijo a1 castillo de la ciudad de 
Carmona, donde les asistan. Con que se puede esperar tomen ellos mejor acuerdo>>17. Por 
tanto, la Corona daba gran importancia al mantenimiento de la paz social entre las altas fa- 
rnilias. Pero como hemos visto su intewencion no siempre se efectuaba por via de justicia. 

Pasando ya de la exposici6n de privilegios disfrutados individualmente a aquellos 
otros que afectaban a toda una corporaci6n, debemos citar entre 10s mas sobresalientes 
10s pertenecientes a las universidades. Para favorecer el estudio, y no distraer la atenci6n 
de estudiantes y profesores con pleitos, que a veces se litigaban en lugares muy alejados 
de la sede docente, las universidades de patronato real, como la de Salamanca, Vallado- 
lid, Alcald y Granada gozaban de un fueio especial. En ellas la administraci6n ordinaria 
de justicia - c i v i l  y criminal- correspondia a1 Maestrescuela, Rector o a 10s jueces ecle- 
siisticos. Sin embargo, 10s delitos de resistencia a 10s ministros de la justicia real se ex- 
cluian del imbito del fuero universitario''. De todas formas, la jurisdiccidn amparada por 
el fuero universitario tambiCn la controlaba la Corona a travCs de ciertos mecanismos. 
Por medio de uno de Cstos, 10s procesos causados ante el juez del estudio podian ser 
avocados por el Consejo Real, quien igualmente estaba facultado para remitir pesquisi- 
dores con el cometido de investigar y castigar 10s delitos de 10s universitarios. Entre 
1598 y 1625, tres jueces comisarios recibieron instrucciones para dirigirse a Salamanca 
a castigar alborotos de 10s estudiantes. La primera de las comisiones citadas, la de 1607, 
l0gr6 pararla el maestro Pedro de Herrera tras diversas gestiones realizadas en la Corte. 
Pero las otras dos se llevaron a cab0 en 10s afios 1610 y 1621, respectivamente por D. 
Sebastian de Carvajal, Alcalde del Crimen de la Chancilleria de Valladolid, y D. Luis de 
Paredes, Alcalde de Casa y C ~ r t e ' ~ .  

El fuero escolar, por si mismo, no eximia a 10s matriculados legos del sometimiento 
a penas corporales; aunque naturalmente, si en el reo concum'a la circunstancia de ser 
hidalgo, debian respetarse todos 10s derechos intrinsecos a 10s miembros de este esta- 
mento, y gozar de 10s beneficios de la inmunidad. 

Por otra parte, en relaci6n con la legislaci6n universitaria emanada de la Cancilleria 
Pontificia y la procedente del poder real, Ana Maria Carabias ha seiialado que en el siglo 

17. A.H.N., Consejos, leg. 7164, n.' 55. 
18. Nueva Recopilacibn I, 7, 28. 
19. RODR~GUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E.: La universidad salmantina del Barroco, period0 1589-1625. 

Salamanca, 1986. T. I. pp. 394 a 400. 

XVI, so10 el 15% de 10s documentos eran de origen pontificio. A su juicio, esta ccenorme 
diferencia cuantitativa demuestra, primero, la preocupaci6n, y despuCs, el predominio 
potestativo del poder monirquico sobre 10s centros universitarios>> Tesis reforzada por el 
hecho de que la normativa regia precede temporalmente a la pontificia en mandatos rela- 
tivos a una misma cuestion, e incluso prevalece sobre esta. Asi mismo, una cCdula fecha- 
da en 1585, prohibi6 a 10s centros universitarios hacer uso de ninguna sentencia, antes de 
ser ratificada por la Corte. Concluye esta autora: <<Basandonos en estos hechos, podemos 
decir que el poder monirquico se impone sobre las universidades espafiolas rompiendo 
definitivamente el equilibrio medieval entre ambas potestadew. Ademas, siguiendo por 
el camino emprendido, el Rey acabo por dejar sin efecto las bulas relativas a cuestio- 
nes sobre las cuales el poder real hubiera dispuesto anteriormente, y se prohibio 
ccusar de cualquier documento pontificio que no hubiera sido aprobado previamente 
por el c o n ~ e j o u ~ ~ .  

Gozar del fuero universitario no era una cuesti6n trivial. A1 menos asi lo entendio la 
Universidad de Valladolid, la cual en una queja dirigida a Felipe I1 en 1568, lamentaba 
la disminuci6n de alumnos sufrida por aquella universidad en beneficio de las de Sala- 
manca y Alcala, cuya raz6n es atribuida a no guardarse en la universidad vallisoletana 
una conservatoria y bulas papales que confiaban a1 Rector el conocimiento de las causas 
estudiantiles2'. 

De igual forma, puede interpretarse el escrito remitido en 1584 por el Rector y con- 
siliarios de la Universidad de Alcala a1 secretario Antonio de Eraso. En 61 se exponian 
10s graves inconvenientes, derivados para aquella universidad por la llegada de jueces 
comisarios: ccComo el temor de un juez es tan grande para 10s estudiantes, espantalos. De 
manera que 10s hace ausentar y perder la Universidad y sus estudios con grande disminu- 
ci6n y detriment0 de ella>>". 

TambiCn cabe citar entre 10s privilegios de las corporaciones, 10s relativos a1 Conce- 
jo de la Mesta. Para primar la producci6n de came y de lana, 10s reyes castellanos favo- 
recieron desde 10s tiempos de Alfonso X la asociaci6n ganadera. Sabido es que la 
Corona, protegi6 la Mesta en atenci6n a la trascendencia econ6mica de la ganaderia tras- 
humante y a 10s derechos devengados a la Corona por la exportation de la lana. 

Tenia la Mesta jurisdicci6n privativa, con inhibition de las justicias ordinarias, Au- 
diencias y Chancillerias. Sus alcaldes ordinarios resolvian las demandas civiles durante 
el period0 de celebraci6n de sesiones del Concejo. Los alcaldes de las cuadrillas, de 10s 
cuales habia uno cada diez leguas, conocian de las causas suscitadas entre 10s asociados 
0 entre 10s asociados y sus criados. Las sentencias pronunciadas por estos alcaldes tenian 
su apelaci6n en el Consejo Real, en la Sala de Mil y Quinientas. Ademis de 10s alcaldes 
citados, existian tambiCn 10s alcaldes entregadores, cuyo instituto era la defensa de 10s 
ganados. Resolvian Cstos en casos de agravios perpetrados contra 10s ganados y se encar- 
gaban de asegurar las cafiadas y 10s pasos. No tenian jurisdiction entre hermanos o aso- 
ciados, sino s610 contra quien infringia 10s privilegios de la Mesta en alguno de sus 

20. CARABIAS TORRES, A. M.: <<La legislaci6n universitaria en la Espaiia del siglo XVI>>, en Revista Es- 
paiiolu de Derecho Canbnico. V O ~ .  43, n.O 120 (enero-junio 1986). pp. 101. 

21. A.Ch.V., Secretatfa del Acuerdo (cCdulas y pragmkticas). El Escorial, 10 noviembre 1568. 
22. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 163, fol. 2. 
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e ~ t r e m o s ~ ~ .  De lo expuesto se deduce, por tanto que no era la jurisdicci6n de la Mesta 
independiente de la Corona, pues de la; apelacioies de sus juices entendia el Consejo 
Real. 

En otro orden de cosas, 10s delitos relativos a1 fuero militar 10s resolvia la jurisdic- 
ci6n castrense, sin ser exceptuados de este privilegio 10s de desa majestad ni el pecado 
nefando>>. El conocimiento de 10s excesos de 10s alistados en el ejercito pertenecia, en 
primer lugar, a sus capitanes, 10s cuales solian castigar las demasias de sus subordinados 
contra 10s civiles con la benignidad acostumbrada en todas las corporaciones privilegia- 
das. Las apelaciones se concedian para 10s auditores genera le~~~,  y el Consejo de Guerra 
actuaba como organo supremo de justicia militar. 

A su vez, 10s familiares del Santo Oficio quedaron incluidos en la jurisdiccion real 
ordinaria en lo relativo a causas civiles, y sometidos a la de 10s inquisidores en las crimi- 
nales, salvo en 10s casos siguientes: lesa majestad, homosexualidad, levantamiento, o 
conmoci6n de provincia o pueblo; quebrantamiento de cartas o seguros del Rey; desobe- 
diencia a las reales ordenes, aleve, violation o ripto de mujer; ladr6n famoso, allana- 
miento de morada, quebrantamiento de iglesia o monasterio, incendio de casa, resistencia 
o desacato calificado contra las justicias realesZs. 

Del mismo modo, 10s ministros, jueces, comisarios y cuadrilleros de las Hermanda- 
des gozaban del privilegio de que sus causas -tanto civiles como criminales- se reser- 
vaban para 10s alcaldes mayores y ordinarios de dicha instit~ci6n~~. 

TambiCn, disfrutaban de un tratamiento juridic0 especial 10s portugueses residentes 
en Madrid. Como recibieran Cstos muchas molestias y vejaciones c<por no tener 10s jue- 
ces ante quien tratan conocimiento de sus personas y calidadew, en 6 de agosto de 1588 
se procuro remediar tal situacion. Por ello, la Corona despacho una real cCdula facultan- 
do a1 licenciado Juan Sarmiento, Alcalde de Casa y Corte, para conocer privativamente 
de todas sus causas civiles y criminales. Las civiles serfan sentenciadas por 61 mismo en 
primera instancia. Pero, trathdose de apelaciones de mayor cuantia se acompafiaria el 
Sr. Sanniento con el Alcalde mas antiguo de 10s que se ocupaban de lo civil en la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte. Entre ambos sentenciarian este tipo de pleitos. Las apela- 
ciones de 10s pleitos de mayor cuantia serian resueltas por el maximo 6rgano judicial: el 
Consejo Real. Por el contrario, 10s asuntos criminales serian fallados conjuntamente por 
don Juan Sarmiento y 10s demas Alcaldes de Casa y Corte2'. Por tanto, el favor especial 
de la Corona hacia 10s negociantes portugueses residentes en la capital alcanzaba a lo 
penal de forma limitada, pues la diferencia con respecto a1 trato dispensado a 10s demas 

23. DOU Y DE BASSOLS, R. L. de: Irzstituciones del Derccho plibliro de Espapia. Madrid, 1800-1803. T. 
11, pp. 471 a 475. Asi mismo KLEIN, J.: La Mesta. Madrid, 1979. pp. 77 a 142. TambiCn Nueva RecopilaciBn 
III, 14. 

24. Ordenanzas Militares (Madrid 28 de junio 1632), cap. 65. A.G.S., Guerra Modema, leg. 4698, sin 
fol. Otra copia de las mismas ordenanzas puede consultarse enB.N.,  ms. 9422. 

25. CCdula de concordia (impresa) que se tom6 sobre las causas criminales del Santo Oficio. Madrid 10 
de marzo de 1553. A.H.N., Consejos, leg. 7122, n.O 1. Igualmente, en A.H.N., Colecci6n de Reales CCdulas, n.' 
5121. Asi mismo en A.Ch.V., Libro Becerro de la Sala del Crirnen de la Chancillen'a de Valladolid. Libros-cri- 
minal, caia 58-1. fol. 18. 

26." ~rivilegiosque tienen 10s rninistros de la Hermaridad de Ciudad Real. A.H.N., Diversos, Hernlanda- 
des, leg. 2, n.' 2. 

27. Libro de varias noticias y autos de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, A.H.N., Consejos. lib. 1171, 
fols. 40  y 41. 

siibditos, radicaba en la presencia del alcalde especialista en las causas de 10s lusos junto 
a la preceptiva y habitual de 10s otros alcaldes de Corte competentes en casos criminales. 

Ademas de ciertas personas e instituciones, tambiCn disfrutaron de algunos privile- 
gios judiciales determinadas zonas geograficas. Asi el Principado de Asturias consigui6 
en septiembre de 1691 algunos favores de orden judicial a cambio de contraprestaciones 
militares ofrecidas a la Corona. Por servir en Barcelona con 300 hombres armados y con- 
tribuir con 4000 escudos durante el tiempo que durasen las guerras con Francia, el Prin- 
cipado l0gr6 que la Chancilleka de Valladolid no admitiese ningun pleito civil ni 
criminal, si no habia comenzado ante el Corregidor, y, ademiis, para que las apelaciones 
fueran admitidas en Valladolid, el demandante debia depositar previamente en manos del 
Corregidor la <<fianza de la ca l~mnia>>~~.  

La concesi6n de privilegios por la prestaci6n de servicios militares era una vieja tra- 
dici6n originaria de 10s tiempos de la Reconquista. A algunas ciudades y castillos 
fronterizos de poblaci6n escasa les fue conferida la facultad de remitir 10s delitos a 
10s malhechores que se acogiesen en su interior. Privilegio queen algunas partes estuvo 
vigente durante varios siglos hasta que finalmente 10s Reyes Cat6licos lo derogaron en 
149129. 

Una curiosa peculiaridad juridica, dentro de 10s territorios de la Orden de Alcintara, 
la registr6 la villa de Acehuche, en la actual provincia de Caceres. Consistia su singula- 
ridad en gozar de la potestad de no permitir a1 gobernador del partido entrar a administrar 
justicia en 10s tCrminos de la villa mas de ocho dias cada aiio. 

Sin embargo, el colmo en materia de privilegios lo detent6 la localidad de El Campo 
Real, hoy provincia de Madrid. El pueblo en las respuestas remitidas a Felipe 11, con 
ocasi6n de la elaboraci6n de las Relaciones Topogrdficas, menciona un estramb6tico fa- 
vor en el context0 de la Cpoca: no podian vivir en su tCrmino 10s eximidos de cargas 
fiscales. Es decir, El Campo Real presumia de estar en posesi6n de la gracia de no admi- 
tir entre sus vecinos a ningun privilegiado3'. 

28. A.Ch.V., Secretm'a del Acuerdo, ddula real 6 de septiembre de 169 1 .  
29. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 220, fol. 135. 
30. Relaciones Histdrico-Geografico-Estadisticas de Ins pueblos de Espafia. Ed. de C. Viiias Mey y R. 

PaZ. Madrid, 1949-Ciudad Real, 197 1 ,  VI, 196, n.' 46. 



111. La Administracibn de Justicia 

I. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
COMO ATRIBUTO DE LOS PR~NCIPES SOBERANOS 

La monarquia de 10s Austrias se fundamentaba de mod0 decisivo sobre tres bases: el 
ejkrcito, la administracion de justicia y la tributaci6n. Ya Vicens Vives cit6 a1 ejCrcito y 
a la Administracion como factores de preeminencia y de centralizacion del poder real en 
10s siglos XVI y XVII, indicando este autor el importante desarrollo alcanzado por la 
Real Hacienda como consecuencia de las constantes demandas de fondos efectuadas por 
10s organismos estatales'. 

El ejCrcito constituia la fuerza de la Corona frente a 10s enemigos exteriores y el 
maximo potencial coercitivo frente a alzamientos internos. La justicia contribuia a1 man- 
tenimiento de la paz entre 10s subditos y ahogaba con su temible actuacidn las conductas 
contrarias a1 orden politico y social instituido. Garcia Gallo ha enfatizado la importancia 
que tuvo la justicia en el proceso de afianzamiento del poder monirquico. Seg6n este 
autor la administracion de justicia fue en la Edad Media <<el fundamento y fin>> de la 
Corona. En aquel tiempo, gobernar era sobre todo hacer justicia, y, aunque a partir del 
siglo XVI la Monarquia comenzo a desempeiiar funciones mis complejas, las tareas de 
imparticion de justicia siguieron siendo esenciales para la gobernaci6n de 10s reinos2. 

La facultad de juzgar, igual que todas las dem6s se suponia ostentada por el principe 
en virtud de la gracia divina. Sin embargo, en el evangelio puede leerse: <<No juzguCis y 
no serkis juzgados,,. Por tanto, thasta quC punto es licito a1 ser humano hacer juicios 
sobre sus semejantes? Domingo de Soto, inspirandose en el Deuteronomio, contest6 
positivamente a este interrogante y afirm6 que Dios no prohibe, es mas, prescribe el .jus- 
t~ juicio>>. Planteado el problema en estos tCrminos, se trataba de averiguar cuales eran 
10s requisitos del juicio justo. Para merecer tal calificativo un juicio, requeria cuando me- 
nos, juez legitimo designado por Dios e investido de autoridad proportional. Como este 
cuidado habia sido encomendado en Castilla a1 Rey y, por medio de Cste a sus ministros, 
competia a 10s citados la suprema autoridad en la administracion de justicia3. 

1. VICENS VIVES, J.: ccEstructura administrativa estatal en 10s siglos XVI y XVIIB, en Obra Dispersu. 
Barcelona, 1967. T. 11. pp. 365 y 366. 

2. G A R C ~  GALLO, A.: ((La divisi6n de competencias administrativas en Espaiia en la Edad Modema,,, 
Actas del I1 Symposium de Historia de la Administracidn. Madrid, 197 1 ,  pp. 294 y 295. 

3. SANCHEZ AGESTA: El cnncepto de Estado en el pensamiento espanol del siglo XVI. Madrid, 1959. pp. 
143 a 145. 
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TambiCn Castillo de Bovadilla se dio cuenta de la importancia de la religion y de la 
justicia para la conservation y engrandecimiento de las monarquias. En su Politica para 
Corregidores apunt6: <<la religi6n es compafiera de la justicia, la cual no puede tener con- 
sistencia sin el culto de la religion, sea el Corregidor zelosisimo della, porque ninguna 
cosa mas sustenta la vida sociable, y la monarquia, segun Ciceron, Plinio, Cornelio Ta- 
cito, Plutarco, y otros graves autores, que la religion, junto con la justicia, sin las quales 
como eficacisimas columnas, no puede mucho durar, y con ellas las pequefias Republicas 
se hacen grandes, y las grandes se perpetdam>. 

Castillo de Bobadilla, nacido en Medina del Campo, se licencio en Salarnanca y 
presto servicios en 10s corregimientos de Badajoz, Soria y Guadalajara. Actu6 como le- 
trado de las Cortes y culmino su carrera juridica ocupando plaza de fiscal en la Chanci- 
lleria vallisoletana4. Este experto jurista reflejo en su obra una imagen muy dura de la 
penalidad de la Cpoca. Castillo no se detuvo en la especulacion te6rica. A su mod0 de 
ver, el Rey era Dios en la tierra y ley viva5. A Castillo no le intereso el analisis formal, 
le preocupo sobre todo la reflexi6n sobre la eficacia de la justicia y la salvaguardia de la 
paz publica. La conclusion de su discurso sobre la erradicacidn de la delincuencia aboga 
-acorde con la mentalidad imperante en el tiempo- por el mCtodo quinirgico radical. 
Describe una estampa de la justicia verdaderamente terrible, pero coincidente con la ex- 
periencia vivida por 61 mismo: 

<<Pintan a la justicia con una espada desnuda en la mano, para que con el cuchi- 
110 y fuerqa de la pena secular, reprima y castigue aquellos que desahuciados y 
desamparados de 10s medicos espirituales no quieren emendarses. 

<<y por eso se dice, que la justicia tiene virtud compulsiva, y la dicha espada y 
cuchillo es para cortar la came podrida y corrompida de 10s vicios,,. 

eporque allende que la severidad de la justicia conserva la vida cada uno, en- 
tretiene la Religion, la paz y la amistad en compaiiia comdn, en quietud y sosiego, 
y es salud de la Republics>>. 

<<A este proposito dize un Decreto, que no es cruel el que a crueles degiiella, 
aunque le parezca a1 ladr6n estando en la horca, que es cruel el juez; porque casti- 
gar A 10s tales no es crueldad sin0 como dizen otros Decretos, limosna y piedad, 
porque se da fin a1 pecado: Y assi dize San Bernardo, tambiCn parece el ladr6n en 
la horca, como el Rey justo en su trono Real: y San Ger6nimo dize, que el que 
castiga a 10s malos, y tiene 10s instrumentos para ello, es ministro de Dios: y el 
mismo en otro lugar respondi6 Ripario, que no solo no era pecado castigar 10s 
delinquentes con rigor, per0 que quando lo merecen, es piedad y merecimiento6. 

En el mis puro estilo del mos italicus -aunque de la ultima etapa- Castillo alude 
a una pl6yade de autoridades y representa una justicia acerada, con la espada en la mano 

4. TOMAS y VALIENTE, F.: <<Cast1110 de Bobadilla. Semblanza personal y profesional de un juez del An- 
tiguo RCgimen*, en Gobierno e instituciones en la Espaiia del Antiguo Rkgimen. Madrid, 1982. pp. 88 a 91. 

5. CAST ILL^ DE BOBADILLA, J . :  Politica para Corregidores y Seriores de Vasallos Madrid, 1978 (ed. 
facs. de la de Amberes de 1704). 11, 10, 15. 

6. CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Politica para corregidores y Senores de 17asallos. Madrid, 1978.11, 2, 53. 
Las palabras de Castillo referentes a la necesidad de que la justicia inspirase temor las hemos encontrado 

reproducidas textualmente en el parecer que el licenciado Juan de Quiiiones, Alcalde Mayor y Juez de Obras y 
Bosques Reales en el monasterio de San Lorenzo el Real, emitid en el caso de un religioso de dicho monasterio 
que habia herido a su Prior (B.N., ms. 722, fols. 245 y 246). 

y dedicada a seccionar 10s elementos <<indeseables>> de la republics. No sugiere una jus- 
ticia neutral ecuinime e igual para todos, cuya mejor expresion seria una balanza con el 
fie1 en equilibrio. La sociedad a1 servicio de 10s privilegiados y su sistema politico: el 
Absolutismo, exigian una represion despiadada. La adhesion del subdito al sistema de 
relaciones sociales imperantes era obligatoria, la sumision forzosa; el poder no pretendia 
captar voluntades e infundia temor para asegurar la paz interior en el reino7. No en vano, 
el cuchillo representaba mejor que ninguna otra figura la esencia de la justicia. 

Las instituciones y el derecho traslucen las caractensticas de las sociedades que 10s 
han generado. Tomas y Valiente apunto a1 estudiar el derecho penal en 6poca del Abso- 
lutism~ que en 61 ccse reflejaban 10s caracteres de la sociedad estamental y de la politica 
economica y general de la Monarquia absoluta. Los hombres, que no eran juridicamente 
iguales entre si, sin0 que por su inclusion en uno u otro estamento gozaban de mas o 
menos o ningun privilegio, no eran tampoco iguales ante la ley penal; la politica mercan- 
tilista, parcial y torpemente mantenida por 10s Aush-ias, tendrh tambiCn su traduccion pe- 
nal en la dura persecution del contrabando o ccsacar,, de oro y plata, y en la crudelisima 
represion de 10s delitos de falsification de moneda; una casi sacralizacion del Rey, tipica 
de un sistema de personalization absoluta del poder politico en el Monar~a>>~.  

La potestad de dar leyes, negada a 10s sefiores inferiores a1 Rey, correspondia a1 me- 
ro y supremo poder, es decir al Principe9. Asi, el propio Luis de Molina define la facultad 
de legislar como un ah-ibuto inherente a1 gobierno del Soberano". En el marco del orden 
natural otorgado por Dios, pertenecia a1 Rey la facultad de establecer la normativa regu- 
ladora de la comunidad social. Era Cste uno de 10s atributos de su perfection, el cual 
correspondia a1 Principe en cuanto que titular del mero y supremo imperio. Alfonso de 
Castro partiendo de estos supuestos concluye identificando la ley con ccla recta voluntad 
de aquel que gobiema en nombre del pueblo, promulgada de palabra o por escrito, con 
intention de obligar a 10s s6bditos para que la obedezcan>>". Seglin esto, el Principe que 
detenta un poder absoluto en derecho, tenia la potestad de dar y abrogar la ley, pues la 
existencia de Csta dependia de su exclusiva voluntad. Mas iquiere esto decir que en tanto 
tuviera vigencia una ley el Soberano estaba obligado a acatarla, o podia desvincularse de 
ella y obrar con entera libertad respecto a la misma? La doctrina escolistica reconocia a1 
Principe superior la capacidad de dispensar del cumplimiento de las obligaciones. Tales 
dispensas eran actos formalmente jundicos que suponian un cambio legitimo en la situa- 
ci6n legal, pues eran decretados por quien tenia autoridad para ello. Lo inaceptable era 
actuar ordinariamente y sin previa declaration modificativa de la ley, en desconsidera- 
ci6n de aquella. 

A este respecto, Maravall nos indic6: ccMientras la ley se mantuvo concebida como 
una norma de un contenido objetivo, no podian surgir dificultades graves para sostener la 

7. A este respecto se explica en la Nueva Recopilaci6n que la funci6n de las leycs es -adem& de 
enseiiar cclas cosas que son de D i o s ~ ,  ser maestra de Derecho y Justicia, y guia de buenas costurnbres para el 
p u e b l w  ccmandar, vedar, punir y castigar* (11, 1 ,  1). 

8. TOMAS Y VALIENTE, F.: El derecho penal de lu monurqui'a absoluta. Madrid, 1969, p. 23. 
9. LOPEZ, Gregorio: ccGlosas a1 codigo de las Siete Partidas*, en Los C6digos espafioles concordadas y 

anotados. Glosa de la ley XI1 del tit. I de la Partida 11. Madrid, 1848. T. 11. pag. 332. 
10. MOLINA, L.: De iustitia et iure. 1' ed. Cuenca, 1592. Trad., estudio preliminary notas de M. Fraga 

Iribarne. Madrid, 1941. cfr. tit. XXXII. 
11. CASTRO, Alfonso de: De potestate legis perralis. Salamanca, 1556. pp. 14 a 18. 
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represent6 Csta imagen del Principe. Para Lope de Vega la facultad de administrar justi- 
cia de 10s reyes tenia un origen sagrado y se ejercia en nombre del Todopoderoso. En El 
caballero de Olmedo, Tello +riado del caballer- se dirige a1 Rey tras el ascsinato de su amo 
para demandar justicia contra 10s asesinos: don Fernando y don Rodrigo. Significativa- 
mente, Tello solicita la intervention del Monarca con las siguientes palabras: 

<iOye, pues te puso el cielo 
la vara de su justicia 
en tu libre entendimiento 
para castigar 10s malos 
y para premiar 10s buenosnl' 

Mucho antes, Maquiavelo en El Principe, verdadero tratado politico publicado tras 
su muerte en 1513 y cuya influencia en 10s gobernantes de 10s siglos XV y XVI es indis- 
cutible, habia aludido a1 binomio justicia y gracia como uno de 10s instrumentos de go- 
bierno m8s potentes. Ademas recomendaba al Pn'ncipe delegar en otras personas las 
tareas politicas mas odiosas a ojos de 10s subditos y reservarse para si 10s asuntos de 
graciaI7. 

Igualmente, para Antonio Perez el castigo de 10s vicios y el premio de las virtudes 
era la mejor manera de preservar la integridad del poder. En las Maaximas que escribio 
para el Rey Enrique 1V de Francia puede leerse: ciAbata la soberbia de 10s altivos y eleve 
la humildad de sus vasallos: acuCrdese que no es menos importante el castigar 10s vicios 
que el premiar las virtudes, siendo esto la basa y el fundamento de la conservation de 10s 
estados>>18. 

Por lo que se refiere a la forma de administrar justicia se plantea el aulor florentino 
el dilema de si vale mas a1 Principe ser amado o temido, resolviendo a cste respecto: 

crque seria menester ser uno y otro juntamente; per0 como es dificil serlo a un 
mismo tiempo, el partido mas seguro es ser temido, primer0 que amado, cuando 
se esta en la necesidad dc carecer de uno u otro de ambos beneficios,,. c<Los hom- 
bres temen menos el ofender a1 que se hace amar que a1 que se hace Lemer, porquc 
cl amor no se retiene por el solo vinculo de la gratitud, que en atenci6n a la per- 
versidad humana toda ocasidn de interds personal llega a romper; en vez de que el 
temor del principe se mantiene siempre con el castigo, que no abandona nunca a 
10s hombres. Sin embargo, el Principe que se hace temer debe obrar de mod0 que 
si no se hace amar a1 mismo tiempo evite el ser aborrecido; porque uno puede 
muy bien ser temido sin ser odioso>>. ciCuando le sea indispensable derramar la san- 
gre de alguno no debera hacerlo nunca sin que para ello haya una conducente juslifi- 
cacidn y un patente delito. Pero debe entonces, ante todas cosas, no apoderarse de 
10s bienes de la victima; porque 10s hombres olvidan mas pronto la muerte de un 
padre que la pCrdida de su patrimonio>>'9. 

Sin embargo, un erasmista como Alfonso de ValdCs suaviza la figura del poder e 
insta a1 Principe a buscar el afecto de 10s subditos, antes que buscar la obediencia por el 
terror. 

16. LOPE DE VEGA: El caballero de Olmedo. Ed. de Joaquin de Cntrarnbasaguas. Navarra, 1970. Acto 111, 
escena XXIII. 

17. MAQUIAVELO, N.: El Principe. Madrid, 198 1. p. 93. 
18. MBxirnas de Antonio Perez dadas a Enrique IV de Francia. B.N.. rns. 11352. fols. 86 y 87. 
19. MAQUIAVELO. N.: El Principe. Madrid. 198 1. pp. 81 a 85. 

Cervantes, por su parte, que sufrio personalmente 10s rigores de la justicia de su 
tiempo, se mostro mas misericordioso e insisti6 en la aplicacidn ecuanime de las leyes 
por 10s jueces. Asi, don Quijote advirti6 a Sancho antes de ir a gobernar la insula Bara- 
t e a :  

<<Hallen en ti mhs compasidn las lagrimas del pobre, per0 no rnis justicia, que 
las informacinnes del rice>>. Kuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no 
cargues todo el rigor de la ley al delincuenle; que no es mejor la fama del juez ri- 
guroso que la del compasivo>>. 

Igualmente, alude el ilustre escritor a uno de 10s problemas de la justicia en la epoca, 
la venalidad de 10s jueces: 

ccSi acaso doblares la vara de la justicia, no sea en pos de la dhdiva, sino de la 
misericordia>>. 

Los jueces favorecian a 10s amigos y perjudicaban a 10s enemigos: 

ccCuando te sucediere juzgar algdn pleito de algun tu enemigo, aparta las mien- 
tes de su injuria y ponlas en la verdad del case>>. 

Los magistrados buscaban a menudo la amistad personal de las mujeres litigantes: 

icSi alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita 10s ojos de sus liigri- 
mas y tus oidos de sus gemidos y considera despacio la sustancia de lo que pide, 
si no quisieres que se anegue tu raz6n en su llanto y tu bondad en sus suspires>>. 

Aconseja a 10s ministros no insultar a 10s delincuentes, contra la costumbre imperan- 
te en aquel tiempo: 

<<A1 que has de castigar con obras no trates ma1 con palabras, pues le basta a1 
desdichado la pena del suplicio sin la afiadidura de las malas razones>>. 

Se manifiesta a favor de un trato humano hacia 10s denunciados: 

ciAl culpado que cayere debajo de tu jurisdiccidn considdrale hombre misera- 
ble sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto 
fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, mudstrate piadoso y clemente; 
porque aunque 10s atributos de Dios todos son iguales, mas resplandece y campea 
a nuestro ver el de la rnisericordia que el de la j~sticia,,~'. 

Siendo ya Sancho Gobernador de Barataria, recibio una misiva de su antiguo amo, 
en la cual le indicaba que no hiciera muchas pragmaticas, con ello aludia a un problems 
existente en la Castilla de 10s siglos XVI y XVII, el de la gran proliferacibn de disposi- 
ciones muchas veces contradictorias entre si: 

cry si las hicieres, procura que Sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y 
cumplan; que las pragmaticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen; 
antes dan a entender que el princi~e que tuvo discrecidn y autoridad para hacerlas 
no tuvo valor para que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, 
vienen a ser como la viga, rey de las ranas: que al rincipio las espanto, y con el 8 tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella>> . 

Estimaba Cervantes, pues, que las leyes para ser eficaces debian ser pocas. De este 
mod0 se facilitaba su conocimiento por 10s gobernados y era mas facil exjgir su obser- 

20. CERVANTE~ SAAVEDRA, M.: D. Quijote de la Manchu. Barcelona, 1978. pp. 634 y 635. 
21. CERVANTES SAAVEDRA, M.: D. Quiiote de la Muncha. Barcelona, 1978. pp. 692. 
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vancia. Esta ultima circunstancia aparece de forma nuclear en el pensamiento politico 
cervantino. 

Reconocidas asi, con caracter exclusivo en la Corona, las potestades de gracia y jus- 
ticia, 10s reyes hicieron uso de su facultad de indulto en muy distintas circunstancias. 
Razones politicas y religiosas, acontecimientos cortesanos, victorias militares de 10s ejkr- 
cites reales o la mera voluntad de favorecer a ciertos s6bditos movieron a 10s reyes a 
perdonar algunos delitos. Sin embargo, corno las tareas de gobierno en 10s dilatados te- 
rritorios de la Monarquia eran tan complejas y corno ya existia una administration bas- 
tante desarrollada, en 10s diferentes reinos y provincias se cred un organ0 especifico para 
atender las materias de gracia. Cada uno de ellos consultaba estos negocios y elevaba su 
resultado a1 Rey, el cual resolvia sobre cada caso. En Aragon, desde la fundaci6n del 
Consejo de este nombre, el aiio 1494, 10s perdones fueron despachados por dicha enti- 
dad. Los Consejos de Italia y Flandes expedian 10s correspondientes a sus respectivas 
circunscripciones, y el de Portugal --desde su ereccion en 1582- 10s de la suya. El 
Consejo de Indias se ocup6 de la concesi6n de las remisiones de 10s subditos americanos, 
salvo en 10s contados momentos de funcionamiento de la Junta de Chmara de Indias2'. 

En 10s reinos castellanos la instituci6n competente por antonomasia en punto de 
mercedes fue la CBmara de Castilla, destacando entre ellas el elevado nlimero de perdo- 
nes despachado por el organism0 dispensador de la gracia regia a lo largo de su dilatada 
historia. Por lo que respecta a1 reino de Navarra, el cometido de administrar la gracia real 
qued6 reservado a1 Virrey, el cual actuaba a1 mismo tiempo corno Capitan General2'. 

Por otra parte, en el ambit0 de la Corona de Castilla, ademas del Consejo de Cama- 
ra, tramitaron perdones otras entidades. El Consejo de Guerra se ocupo de 10s relativos a 
la jurisdicci6n castrense, el de Ordenes 10s administraba en sus dominios y el de Hacien- 
da en lo concerniente a las reales rentas. De igual manera, la Junta de Obras y Bosques 
atendia las remisiones de 10s culpados por caza furtiva en 10s parques reservados a1 Rey 
u otras agresiones contra el real patrimonio. 

En atencion a1 ndmero de afectados, 10s perdones recibian distinta denominacibn. 
Cuando la condonaci6n afectaba a un colectivo de reos recibia el nombre de indulto ge- 
nera124. Estas condonaciones se regulaban por la ckdula especifica que el Rey despachaba 
a1 efecto. De la vigilancia de su cumplimiento se encargaban comisiones integradas por 

22. Por Real CCdula de 25 de agosto se instituy6 la Junta de Carnara del Consejo de Tndias, hornologa 
del Consejo de Carnara para el Consejo de Castilla. Formaron parte entonces de la Junta de Cimara, el Presi- 
dente y tres consejeros del Consejo de Indias. Su trayectoria fue rnuy agitada, pues extinguida en 1609 se la 
volvi6 a restablecer en 1644. 

23. L ~ P E Z  DE CU~LLAR, J.: Tratado juridico-politico: Practica de indultos conforme a [as /eyes y orde- 
nanzas reales de Castilla y Navarra. Pamplona, 1690. pp. 70 a 75. 

24. Segdn 10s libros de acuerdos de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte nos consta del otorgamiento 
entre 1629 y 1668 de 10s siguientes indultos generales concedidos en las siguientes circunstancias que a conti- 
nuaci6n se detallan: 

-17 de octubre de 1629, nacimiento del principe Baltasar Carlos. 
-Marzo de 1632, accion de gracias por el jurarnento del Pn'ncipe. 
&tubre de 1638, acci6n de gracias por el feliz parto de la reina y nacirniento de la infanta Maria Teresa. 
3 de diciembre de 1649, llegada a Madrid de la segunda esposa de Felipe IV, Dfia. Mariana de Austria. 
-2 de noviembre de 1652, conquista de Barcelona y final de la revuelta catalana. 
-3 de diciernbre de 1657, nacimiento del principe Felipe Pr6spero. 
-Diciembre de 1661, nacimiento del future Carlos 11. 
-5 de julio de 1668, prirnera salida de Carlos 11 a Nuesrra Sefiora de Atocha. 

miembros de la CBmara de Castilla. Estas no precisaban solicitud personal, sino que si el 
caso era de 10s incluidos en la ckdula, las justicias competentes en la causa se encargaban 
directamente de su ejecucion. Por el contrario, 10s indultos particulares eran despachados 
por la Camara en nombre del Rey. Los vestigios de esta institucion conservados en el 
Archivo General de Simancas y en el Archivo Hist6rico Nacional testimonian que el per- 
d6n real, lejos de ser una figura juridica marginal, favorecio a miles de castellanos en el 
transcurso del Antiguo RCgimen. 

El poder de 10s sefiores de vasallos, por no ser superior estaba sometido a ciertas 
limitaciones. Administraban justicia en sus dominios en nombre del Rey y sus facultades 
de gracia eran verdaderamente reducidas, aunque en la practica sobrepasaban las que les 
tenian atribuidas. Acerca de todo esto Castillo nos indica: cdos sefiores de vasallos no 
podran conceder perdones de muerte, ni remitir otras penas corporales, antes ni despuks 
de sentencia, sin0 solamente las pecuniarias aplicadas a su C A m a r a ~ ~ ~ .  

Algunas culpas quedaron excluidas de 10s favores de la remisi6n desde 10s tiempos 
de Alfonso X. Asi ocurria con las calificadas de aleveZ6, traicion y muerte segura. En 
aquel entonces se entendia por muerte segura la ejecutada durante tregua o seguro puesto 
por el Rey. La misma disposicion fue ratificada por sus sucesores2'. Mas tarde, por ins- 
truccion despachada el 23 de abril por la reina gobernadora, a las excepciones anteriores 
se afiadieron la muerte de eclesiistico si no habia pasado mucho tiempo desde la perpe- 
traci6n de la misma. Se explic6 ademas que 10s efectos del perdon tampoco alcanzarian 
a1 responsable de la muerte de mujer, pues Csta era tenida por alevosa. 

Igualmente se consideraban inhabiles para gozar de la gracia real 10s implicados en 
el aseiinato de 10s familiares mas directos y 10s relacionados con homicidios ocurridos 
en ccruidos,, en 10s cuales se hubiera usado ballesta o arma de fuego. La misma salvedad 
se hacia con 10s responsables de muertes e injurias a 10s ministros de la justiciaZ8, 10s 
implicados en tratos y conciertos con infieles y 10s condenados por 10s Alcaldes de la 
Hermandad o Alcaldes de Sacas y Cosas V e d a d a ~ ~ ~ .  

25. CASTILLO DE BOVADILLA, J . :  Politica para corregidores y .se??ores de vasallos. Arnberes 1704. Ed. 
facs. Madrid, 1978. lib. 11, cap. 16, 124. 

26. En las Leyes del Estilo se concedia un plazo de tres rneses a la pane para comparecer ante el Sobe- 
rano y demostrar que el reo perdonado incumo en caso de aleve: c(Si el Rey perdona a alguno su justicia par 
cosa que haya fecho de que merezca rnuerte, salvo traicion, o aleve, et la otra parte quiere probar el aleve: deve 
ser emplazado este acusado a sus plazos, segund que el fuero manda, a que parezca ante el Rey que le ~erdon6: 
et son 10s plazos a tres meses, sinon lo fallan, asi corno se contiene en estos plazos de 10s emplazamientos en 
el fuero de las leyes. (Leyes del Estilo), ley XXXVIII. 

27. Nueva Recopilacidn VIII, 25, 1. 
28. Considerernos a titulo de ejemplo el caso de MosCn Vicente Senet. Este individuo estaba a punto de 

conseguir el perd6n real, pero el Consejo inform6 al Rey que el aspirante se habia escapado de la Carcel Real 
de Corte despuks de matar alevosarnente a1 porter0 de la rnisma, de lo cual se sigui6 notorio escindalo. No 
pudo castigarse condignamente tan atroz delito por haberse refugiado en el reino de Valencia 10s reos que la 
ejecutaron y de 10s que era caudillo MosCn Vicente Senet. Entonces asesoro el Consejo: cique de ninglin mod0 
conceda Vuestra Majestad el indulto que se pretende de 10s delitos cometidos en Castilla por el dicho y su 
cuadrilla, pues conviene no le tengan y que sepan que si 10s cojen en cualquier lugar de ella, han de ser castiga- 
dos corno merecen para ejernplo de que otros no se atrevan a cometer sernejantes delitos)). A 10 cual conteslo 
el Rey: <(Como parece y asi lo he rnandado responder a la consulta del Consejo de Aragonu. A.H.N., Consejos 
Suprirnidos, leg. 7 124, n.' 2. 

Aunque no siernpre tuvo efecto el principio de no perdonar a quienes hubieran atentado contra 10s minis- 
tros de la justicia, desde luego, siempre constituy6 este hecho un obsticulo dificil de salvar en orden a obtener 
la rernisi6n regia. 

29. A.G.S., P.R., leg. 26, fol. 27. 
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En la priictica, esta disposicion, como las que reiteradamente prohibieron perdonar 
10s delitos cometidos en la Corte, s610 alcanzaron un cumplimiento muy relativo. La ten- 
dencia a la hora de otorgar indultos fue analizar 10s casos en su conjunto, atendiendo a 
todas sus circunstancias, y no detenerse so10 en el estudio de algunos de sus aspectos 
parciales, aunque desde luego el crimen cometido en las proximidades del entorno del 
Rey siempre se consider6 un acto agravado a todos 10s efectos, no solo a la hora de im- 
ponerle mayores penas, sino tambiCn en el momento de acogerse a1 indulto. Lo cual no 
significa que lo dispuesto en la Nueva Recopilaci6n sobre remision de delitos cometidos 
en la Corte alcanzara perfecto curnplimient~~~, pues hemos encontrado un sin fin de 
pruebas documentales acreditativas de condonaciones de culpas perpetradas en la cir- 
cunscripci6n de Madrid y sus famosas cinco leguas. 

Los Indultos Generales no beneficiaban a 10s reos ya condenados. El afio 1658, el 
Consejo, a la vista de una carta remitida por el Rey en la cual le ordenaba que el alto 
6rgano le consultase sobre una peticion cursada en MAlaga por Joseph del Castillo, 
relativa a la remisi6n de seis afios de galeras por <<el feliz suceso de haber nacido el 
principe>>, inform6 a Felipe IV <<no haber lugar lo que pedia, porque 10s indultos ge- 
nerales no se entendian con 10s ya condenadow. El Rey se conform6 con la opinion del 
Consejo 31. 

Otro caso similar se produjo tras la presentacion por Dfia. Maria de Arce de un me- 
morial en el que suplicaba al Soberano que ordenase la aplicaci6n del indulto a Francisco 
de Castro, condenado por una resistencia a diez afios de galeras. Consult6 el Consejo a 
este respecto con el Rey y le manifesto que este reo no debia ser comprendido en el 
perd6n general epor estar sentenciado en revista y llevado ya a cumplir la condena>>. Co- 
mo ocurri6 con la solicitud de Joseph del Castillo, el Rey se conform6 con la opinion del 
Consejo tambiCn en lo referente a Francisco de C a ~ t r o ~ ~ .  Una tercera solicitud de indulto 
fue denegada el mismo afio de 1658 al Coronel Jorge Fulquier. El Consejo entendi6 que 
el Coronel Nno debia gozar del indulto por estar ya condenado a1 presidio del Peii6n por 
distintas causas>> y el Rey respet6 la opinion de su 6rgano a s e ~ o r ~ ~ .  

En 10s indultos generales, a veces, la propia cCdula de remisi6n excluia algunos de- 
litos de la gracia real. Cuando nacio Felipe IV, su padre Felipe 111 nego el perdon a cier- 
tos delincuentes, por creerlo conveniente para la buena marcha de la justicia. Asi 
quedaron a1 margen de la condonaci6n 10s responsables de crimenes de lesa majestad, 
homosexuales, testigos falsos, renegados, blasfemos, falsificadores de moneda y resisten- 
tes a la j~sticia'~. 

Teologos como Domingo de Soto y Francisco de Vitoria criticaron el otorgamiento 
de perdones generales, ya que en su opinion fomentaban la criminalidad, pues el delin- 
cuente condenado, cualquiera que fuera su caso, siempre albergaba la esperanza de aco- 
gerse a uno de 10s numerosos perdones de este tipo concedidos por 10s reyes. 

30. Nueva Recopilacidn VIII, 25, 2. 
31. A.H.N., Consejos Suprimidos, Libro de Matricula 2769, leg. 7168. 
32. A.H.N., Consejos Suprirnidos, L ~ b r o  de Matricula 2769, leg. 7168. 
33. A.H.N., Consejos Suprimidos, Libro de Matn'cula 2769, leg. 7168, n.' 8, afio 1658. 
34. RODRIGUEZ FLORES, M. I.: El perd6n real en Crrstilla. Siglos XIlI-XVIII. Salaanca ,  1971. Apbndice 

XV, p. 268. 

Tornas y Valiente fue el primer0 en llamar la atencion sobre la ausencia de delitos 
contra la propiedad entre las escrituras de perd6n examinadas por 61. <<El gmbito de efi- 
cacia del perdon de la parte abarcaba asi todos 10s delitos contra la persona que estuvie- 
ran castigados con pena corporal; y en efecto, se dio en procesos por homicidio, estupro, 
adulterio (es decir lo que llamm'amos ahora delitos contra el honor o la honestidad), le- 
siones e i n j u r i a s ~ ~ ~ .  Por nuestra parte, despu6s de estudiar 10s indultos concedidos por la 
Chmara de Castilla en tiempos de 10s Austrias, pudimos comprobar que casi todos 10s 
perdonados estaban relacionados con homicidios, la mayor parte de 10s mismos produci- 
dos en el curso de pen den cia^^^. 

En cuanto a la situaci6n de 10s reos en el momento de ser perdonados. El 71.7% de 
10s indultados se encontraban huidos. El 17.3% estaban detenidos en la cartel, el 7.1% se 
hallaban cumpliendo sentencia, el 2.6% estaban retraidos en iglesias o conventos, y el 
1.1 % se encontraban en libertad condicional bajo fianza. 

El alto nivel de huidos en relaci6n a1 numero de quienes se hallaban cumpliendo 
sentencia nos advierte sobre 10s bajos niveles de eficacia alcanzados por el aparato judi- 
cial. Los delincuentes escapaban tras cometer su delito, pasado algfin tiempo intentaban 
conseguir el perd6n de la parte daiiada, y cuando lo obtenian, solicitaban la gracia real. 

Situacion de 10s reos en  el rnornento de 
ser perdonados (1531-1700) 

Otros 4% Cumpllendo pena 7% 

La ineficiente labor de la justicia se justificaba por 10s cortos medios puestos a su 
alcance y las dificultades existentes para coordinar la acci6n de las distintas jurisdic- 
ciones. 

35. TOMAS Y VAI iF.NTE, F . :  El Uerecho Penal de la Monarqufa Ahsohta. Madrid, 1969. p. 82. 
36. Estima~nos que el 90% de 10s perdonados estaban relacionados con homicidios. (HERAS SANTOS, 

J. L. de las: ccIndultos concedidos por la Carnara de Castilla en tiempos de 10s Austria*, en Stvdia Historica. 
Val. I ,  n.' 3. 1983. pp. 115 a 141. 
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to aclar6 Felipe 11, ccOtrosi, por cuanto somos informados que algunos han querido poner 
duda y dificultad si en los delitos en que se procede a instancia y acusaci6n de parte, 
habiendo perdon de la dicha parte se puede imponer pena corporal, declaramos que aun- 
que haya perdon de parte, siendo el delito y persona de calidad, que justarnente pueda ser con- 
denado en pena corporal, le sea o pueda ser puesta la dicha pena de servicio de galeras por el 
tiempo y que s e g h  la calidad de la persona y del caso pareciere que se puede p o n e r ~ ~ ~ .  

El ofendido podia otorgar su perdon llanamente, es decir gratuitamente. Pero la ma- 
yor parte de las veces la composici6n se realizaba tras el pago de un precio. Segun 10s 
sondeos realizados por nosotros el valor medio abonado a la parte por 10s aspirantes su- 
per6 10s 890 ducados, cantidad bastante superior a la pagada a la Corona por obtener la 
remisicin del Monarca. Las escrituras de perdon justificaban este cobro del agraviado en 
base a 10s gastos procesales realizados en la querella, abono de haberes de boticario y 
cirujano, ayuda a la viuda e hijos, y misas por cl alma del difunto. No fue raro introducir 
en el otorgamiento algunas condiciones limitadoras del perdon de la partc. Por ejemplo a 
Gil Maseda le perdono la viuda de la victima con la restriction de no entrar en la villa de 
Vivero durante cuatro aiios, ni oir misa en su parroquia, ni pasar por la puerta de su casa 
en toda su vida, y con la obligacion de desviarse del camino si accidentalmente llegaran 
a ~ r u z a r s e ~ ~ .  

Pedro Muiioz, vecino de Segovia, fue perdonado a condition de hacerse fraile en el 
monasterio o convento de su e l e ~ c i 6 n ~ ~ .  En todos 10s casos, a6n cuando las pretensiones 
de la parte fueran tan extravagantes como las citadas, la Corona las respeto puntualmen- 
te, cifiCndose la redaccion de la cCdula de concesion a lo estipulado por el perjudicado en 
su carta de apartamiento o perdon. 

Los perdones otorgados en nombre de personas que no habian alcanzado la mayoria 
de edad 10s otorgaban sus representantes legales: el tutor, o el procurador de menores de 
la ciudad. En estas circunstancias era preceptivo aportar una declaration de utilidad para 
el menor, realizada ante escribano p6blic0, y obtener la licencia correspondiente de ma- 
nos de la justicia. De esta forrna se salvaguardaban 10s derechos de 10s menores frente a 
posibles usurpaciones o negligencias de sus t ~ t o r e s ~ ~ .  

Las mujeres casadas necesitaban el beneplacito del marido para que las escriluras de 
remision firmadas por ellas alcanzaran valor legal, dandose lugar en 10s matrimonios de 
segundas nupcias a paradojas como la de precisar la esposa el consentirniento de su se- 
gundo marido para dispensar el homicidio de su primer ccinyuge. 

En cuanto a 10s triimites para lograr la gracia regia, la primcra diligencia a llevar a 
cabo por el aspirante a un indulto individual concistia en remitir a1 Consejo de Cdmara 
un memorial dirigido a1 Monarca, en el cual debia hacer constar su nombre, lugar de 
avecindamiento y delito que motiv6 el proceso. La ocasion era aprovechada por muchos 
reos para referir su escasa culpabilidad en 10s hechos imputados. Quienes tuvieron una 
participation manifiesta en el asunto, pasaban por alto este dato y prefcrian detenersr en 

42. Pragmjtica de Felipe 11. Madrid, 3 de mayo de 1566. Provisiones nuevas, n.' 6. 
43. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2560, fol. 5. 
44. A.G.S., CAmara de Castilla, leg. 1650, fol. 6. 
45. Castillo de Bovadilla defendi6 la tesis de que 10s tutores no podian remitir la m~e r t e  del padre de su 

~upilo, de la misma forma que <<la injuria cometida contra la ciudad, si esta averiguada, no ~ueden  remitirla 10s 
tegidorew (Politics para cnrregidores, 111, 8, 86). 
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la exposicion detallada de luengos servicios cumplidos en pro de la Corona, tanto por 
ellos mismos como por otros familiares miis o menos proximos. Si en el caso concurrian 
circunstancias estridentes que lo agravaban, se intentaban justificar con diferentes razo- 
nes. Asi el que se ausent6 de la ciudad nada m8s cometer el crimen y con ello eludio la 
accion de la justicia, alegard que lo hizo, pese a ser <<manifiesta su inocencia,,, porque 
temi6 el <<rigor de la justicia>>, y como era tanta su pobreza podria ccperecer de necesidad 
en la p r i ~ i 6 n ~ ~ .  

Asi mismo, en el memorial se hacian constar 10s atenuantes. Entre todos ellos 10s 
mas repetidos eran 10s relativos a la juventud del reo, influencia de 10s malos conse- 
jos recibidos, provocaciones reiteradas de la victima y diferencia de calidad con la 
persona del difunto -especialmente patente cuando el desafortunado era un morisco 
0 un esclavo-. Igualmente 10s solicitantes aludian en sus escritos a los sufrimientos 
padecidos desde el momento de la comision del delito. Las penalidades de las gale- 
ras, las calamidades de la circel, el dolor por la separacion de la familia y la auscncia 
de su tierra natal. Estos alegatos son muletillas repetidas hasta la snciedad en todas 
las solicitudes. 

Si las penas impuestas requerian gran esfuerzo fisico, como sucedia con la 
prestaci6n de servicios en las galeras, en 10s presidios y en el ejtrcito, 10s aspi- 
rantes presentaban informaciones que akalaban su avanzada edad o certificacio- 
nes mddicas acreditativas de su incapacidad. Las estrecheces economicas de las 
familias, fruto de la ausencia de sus cabezas visibles, son igualmente argumentos 
muy repetidos. 

En el parecer de Rodriguez Flores la mera demanda de indulto significaba reconocer 
la culpabilidad del reo. En todo caso, el otorgarniento del perdon -segun Azevedo- 
confirmaba su in~riminacion~~. Cierta actitud del duque de Hijar a1 respecto asi parece 
manifestarlo: ePor fin dio la reina a luz a1 principe Felipe y se dio un indulto, a1 que no 
quiso acogerse Hijar, ordenando a sus agentes en la Corte para que no le comprendieran 
en 61 ni lo pidieran, por no querer que constara nunca que habia tenido culpa y afir~nar 
que lo que habia padecido habia sido inocentemente y no por haber faltado a la lealtad a1 
R e y ~ ~ ~ .  

No hernos podido confirmar hasta qu6 punto lo indicado puede considerarse co- 
mo regla fija de cumplimiento sislemitico, pues corrientemente la concesion del in- 
dulto no s610 llevaba aparejado el levantamiento de la pena, sino tambikn la 
restituci6n del honor y la fama, y, por supuesto, independientemente de cual fuera el 
resultado de la peticion presentada ante la Ciimara, nadie vio agravada su causa par 
haber implorado la gracia regia. Lo manifestado palmariamente por 10s pretendientes 
de la real indulgencia es la superioridad de la posici6n del Soberano sobre cualquier per- 
sona 0 circunstancia. 

46. A.G.S., Ckrnara de Castilla, Icg. 2571, fo1. 23. Durante su permanencia en la carcel 10s presos teflian 
mantenerse de sus propios recursos. Si eran pobres, su linico alivio lo constituian las limosnas. Per0 

no siempre cubrian todas las necesidades. Este era, sin duda, uno de 10s problemas m8s graves que 10s misera- 
b l e ~  debian afrontar a1 ser atrapados por la justicia. 

47. RODR~GUEEZ FLORES, M .  I.: El perddn real en Castillu. Siglos XIII-XVIII. Madrid, 1969. pp. 189 Y 190. 
48. EZQUERRA BADIA, R.: La conspiracio'n del Duque de Hijar. Madrid, 1934. p. 33 1. 
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Presentado el memorial en el Consejo de CBmara, si Cste lo estimaba conveniente, 
extendia la correspondiente cCdula para que el escribano ante quien pendia el proceso 
sacase un traslado autorizado de la information sumaria y sentencia y lo entregase a1 
portador de la real carta. Asi Cste podria presentar una copia autorizada de 10s autos en 
la Cimara. 

En ocasiones el fiscal encargado del caso afiadia a1 traslado un escrito alegando las 
consideraciones que estimaba pertinentes. En 61 solia exponer su opini6n contraria a1 in- 
dulto. No obstante, tras el examen de la documentaci6n falta constancia de que la oposi- 
ci6n del acusador publico surtiera efecto en algun momento. 

Conjuntamente con el proceso o por cualquier otra via, llegaban a la Cimara inter- 
cesiones en favor de 10s reos. De entre ellas merecen ser destacadas la remitida por el 
Ayuntamiento de Carmona en favor de Hernando de H ~ y o s ~ ~ ,  la enviada por la abadesa 
y monjas descalzas de la ciudad de Trujillo por Rodrigo de Mendoza y esposa50, la sus- 
crita por el cura de Colmenar Viejo en pro de su parroquiano Manuel L6pez de Salce- 
do5', y la efectuada por la reina de Francia, a travCs de su embajador en Madrid, por el 
hermano de un cirujano-sangrador ocupado en su ~ e r v i c i o ~ ~ .  

DespuCs de examinar todas las circunstancias concurrentes en el caso, la CAmara 
resolvia seg6n su parecer, o excepcionalmente solicitaba el dictamen de 10s tribunales 
sobre el asunto. 

Los indultos generales tenian una tramitaci6n mis simple. Estos se otorgaban con 
motivo de acontecimientos relacionados con la familia real, victorias militares de las 
armas de la Monarquia, entronizaci6n de reyes, etc. No requerian solicitud personal 
ante ninguno de 10s Consejos, sino que siendo el caso de 10s incluidos en la CCdula 
de remisibn, 10s propios ministros de la justicia se encargaban de la ejecuci6n de sus 
beneficios o informaban a1 Consejo de Camara para que a la vista de la calidad de las 
responsabilidades de 10s reos y del estado de sus procesos, decidiera lo que estimase 
mas ~onvenien te~~.  Los exculpados por el perdon real recibian un traslado de la cCdu- 
la de indulto, signada bien por un escribano de camara del crimen o bien por un es- 
cribano pliblico del nlimero, en cuyo pie se hiciera constar expresamente cque el tal 
preso y delincuente es de 10s comprendidos en la cCdula>>. Asi mismo la autoridad 

49. A.G.S, Camard de Castilla, leg. 2607, fol. 8. 
50. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 1607, fol. 11. Las religiosas pidieron el alzamiento del destierro de 

este matrimonio, porque, careciendo de fundador particular y siendo pobnsimo el convento, s6lamente disponia 
para su socorro de la ayuda de estos desterrados que eran sus sindicos. 

51. A.G.S., Cimara de Castilla, leg. 2602, fol. 7. En 25 de marzo de 1694 el cura de Colmenar Viejo 
escribi6 a fray Ildefonso de Alcaraz, definidor de 10s capuchinos de la provincia de Castilla, para que coad- 
yuvase a la obtenci6n del indulto de un feligrks. Estaba acusado Manuel L6pez de Salcedo de arrojar un par de 
reciCn nacidos a un pozo. En su contra tenia las declaraciones de varios vecinos que le atribuian relaciones 
ilicitas con su cufiada. El mismo sacerdotc reconoce en su carta que el acusado huyo de Colmenar por miedo a 
ver probada su incontinencia, pero aiiade que estB pcrsuadido de su inocencia en lo relativo a1 homicidio porquc 
en aquellas fechas se encontraba fuera de Colmenar. 

52. A.G.S., Chars de Castilla, leg. 1946 sin fol. 
53. En el indulto concedido tras el nacimiento del futuro Felipe IV se remitieron 10s delitos de 10s dete- 

nidos en algunas circeles de 10s reinos castellanos. Las condiciones para favorecerse con la dispensa real se 
resumieron en que fueran presos con 10s cuales se pudiera usar la clemencia sin agravio de parte y sin escan- 
dalo. En aquel entonces se pidi6 a 10s Alcaldes de Casa y Cone relaci6n de 10s intemados en la prisi6n de Corte 
y examinada la lista por el Consejo de C h a r a ,  tste perdono a bastantes de ellos (A.H.N., Consejos Suprimi- 
dos, lib. 1171, fols. 22 a 26). 
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judicial responsable de la aplicaci6n del indulto firmaba el documento, el cual servia a1 
beneficiario para acreditar la condonaci6n. Ni 10s ministros de la justicia ni el propio 
escriba podian cobrar derecho alguno por su expedici6n. 

Entre 10s indultos generales, 10s mis generosos se otorgaban con ocasi6n de la exal- 
taci6n a1 trono de 10s reyes y nacimiento de 10s principes herederos. En tales efemkrides 
10s reyes solian perdonar a 10s encarcelados por deudas y a 10s delincuentes cuya parte 
contraria se hubiese retirado de la causa. Su imbito abarcaba a todos 10s territories y 
ca'rceles de 10s reinos castellanos. Felipe I11 a1 subir a1 trono estuvo remiso en absolver 
las culpas de todos 10s presos y las Cortes solicitaron el 19 de agosto de 1599 que fueran 
liberados todos 10s reclusos, como se habia hecho con 10s internados en las prisiones 
madrilefia~~~. 

Discurriendo el tiempo, la Corona fue cada vez mis reacia a la aplicaci6n indis- 
criminada de indultos generales. Asi en el reinado de Felipe IV las Cortes dirigieron 
a1 Rey una consulta suplicindole que el indulto concedido el aiio 1662 por el feliz 
nacimiento del principe se hiciese extensivo a todas las ciudades, villas y lugares, no 
limitindose linicamente a las poblaciones con voto en la Asamblea. Tratada la cues- 
ti6n en el Consejo, este 6rgano fue de la opinion de no ampliar el perd6n a otras 
ciudades que no fueran las de voto en Cortes y el Rey se conform6 con el parecer de 
sus a s e s ~ r e s ~ ~ .  

En ningun indulto general la Corona dej6 de referirse de forma particular a 10s mo- 
rosos encarcelados. A menudo, el tratamiento juridic0 aplicado a 10s impagos obstaculi- 
zaba la propia satisfacci6n de la deuda. La detenci6n del deudor, muchas veces no servia 
sino para agravar su precaria situaci6n econbmica, pues a 10s gastos derivados del pleito 
y reclusi6n se afiadia la privaci6n de ingresos por impedirsele el ejercicio de la profesion. 
En estas circunstancias, se producian situaciones injustas que a nadie favorecian. Asi, la 
Corona por la via del perd6n patrocinaba el entendimiento de las partes, una vez que se 
habia comprobado la inoperancia de la detenci6n intimidatoria. Asi pues, el Rey en las 
solemnidades mencionadas concedia la excarcelaci6n temporal de estas personas para 
que en el plazo de unos dias concertaran un nuevo acuerdo o saldaran sus obligaciones. 
Ademas, a fin de contribuir a la soluci6n del problema, el Soberano ofrecia cierta canti- 
dad de dinero para indemnizar a 10s a~reedores~~.  

Los indultos generales se dispensaban gratuitamente, o sea libres de gastos para el 
beneficiario. Pero 10s particulares podian concederse gratuitamente, como acaecia con 
10s perdones de Viernes Santo, o exigiendo del interesado el pago de cierta cantidad de 
dinero. 

54. Actas de las Cortes de Castillu. Cortes de Madrid 1598- 1601. Madrid, 1874- 1988. T. XVIII pp. 3463 
347,350 y 397. 

55. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7172, n.' 15. Tarnbikn? A.H.N., Consejos Suprirnidos, libros de 
matn'cula del Antiguo Consejo, lib. 2769. 

56. Por Ctdula de 19 de octubre de 1629 se extendieron 10s favores del indulto conrnemorativo del na- 
chiento del pn'ncipe a 10s apresados por deudas en la Chancillen'a de Valladolid. A tstos se les concedieron 
30 dfas para concertarse con sus acreedores, y de las penas aplicadas a la Real CBmara en dicha Audiencia se 
tomaron 250.000 maravedies para ayuda a] pago de dichos dtbitos (A.Ch.Va., Libro Becerro de la Sala del 
Cnmen de la Chancillefia de Valladolid, libro-criminal, caja 38, fol. 145). En idknticas circunstancias se hizo 
10 mismo el 8 de diciembre de 1661 (A.Ch.Va., Libro Becerro de la Sala del Crimen de la Chancillena de 
Valladolid, libro-criminal, caja 38, fol. 21 1). 
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Se remontan 10s origenes del perdon de Viernes Santo a la Baja Edad Media57. En 
las Partidas se consideraba la fecha de Viemes Santo o dia de indulgencias como la efe- 
mCrides en la cual 10s reyes acostumbraban perdonar <<a 10s hombres presos por amor de 
Nuestro SeHor Jesu~risto>>~~. Posteriormente Juan I1 volvio a legislar sobre la materia y 
limit6 a veinte el numero de posibles beneficiarios". En kpoca de 10s Austrias esth com- 
probado el incumplimiento de la citada restriccibn. Por citar unos aiios, proximos entre 
si, en 10s cuales se desbordo la nomativa, evocaremos 10s siguientes: 1580 con 22 perdo- 
nes despachados, 1587 con 21, 1592 con 23, 1593 con 22 y 1597 con 2360. 

El principal requisito para aspirar a1 goce de un perdon gratuito de Viernes Santo era 
demostrar la falta de recursos economicos del solicitante. Por eso, muchos pretendientes 
acompaiiaban su solicitud con informaciones acreditativas de su pobrcza. Se confeccio- 
naban estos informes con las declaraciones de varios testigos solventes, realizadas ante 
escribano publico6'. Sin embargo, tambien hubo individuos acomodados que se benefi- 
ciaron de la gracia del Viernes como reconocimiento real a 10s buenos servicios rendidos 
anteriormente por ellos o sus ascendientes a la Corona. 

La expresion perdon de Viernes Santo era equivalente en aquellos tiempos a perdon 
gratuito. Ello no significaba que 10s reos comenzasen a disfrutar del indulto el dia de esa 
festividad, sino que la Camara a lo largo de todo el aiio iba resolviendo 10s casos 
presentados, y llegada la celebracion del Viernes de la Cruz se realizaba una ceremonia 
solemne en la cual participaba el Monarca. Generalmente se desarrollaba en la capilla 
real, aunque sabemos que, por ejemplo, el afio 1580 se efectuo en el monasterio de Nues- 
tra Seiiora de G~a la lupe~~ .  

Lopez de Cuellar nos la describio como la <<Catholics ceremonia que arrebata la ad- 
miracion y saca a 10s ojos lagrimas de ternura>>; era ejecutada por <<el Rey nuestro seiior 
10s Viernes Santow en el momento de adorar <<la santa reliquia del Arb01 de nuestra 
redetzci6nu, cuando <<dos capellanes de honor sin sobrepellices, con manteos y bonetes, 
le ofrecen en dos ricas fuentes 10s memoriales con las causas de 10s reos capaces de la 
Real Clemencia segdn el dictamen de la Camara, atadas con listones carmesies; demons- 
tracion de la sangre que debian derramar si se executara la pena que merecian, y S. M. 
poniendo su real mano dize: Yo os perdono, porque Dios me perdone. 0 palabras quc 
aseguraran la proteccidn Divina, contra 10s enemigos de su Corona>>63. 

De 10s perdones a1 sacar ignoramos sus origenes exactos. Encontramos referencias a 
ellos en las Cortes de Madrigal de 1476 y en la Cronica de 10s Reyes Catolicos de Her- 
nando del P ~ l g a r ~ ~ .  En el Archivo General de Simancas se conservan decenas de ellos 
fechados en el siglo XVI, aunque debemos seiialar que el numero de 10s correspondien- 
tes a1 siglo XVII es muy superior. 

57. RODR~GIJE~. FT-ORES, M. I.: El perdljn real en Castilla. Siglos XIII-XT'III. Madrid, 1969. pp. 46 y 47. 
58. Purtidus VII, 32, proernio. 
59. Cortes de 10s Antiguos Reinos de Le6n y de Castilla. Cortes de Valladolid de 1447. T. 111, p. 527. 
60. A.G.S., CLmara de Castilla, leg. 1 13, fol. 191. 
61. A.G.S, Camara de Castilla, leg. 1 13, fol. 191. 
62. A.G.S., Cimara de Castilla, leg. 1103, fol. 1. 
63. LOPEZ DE CLJ~LLAR:  Tratado juridico-politico. Practica de indultos conforme a las leyes y ordenan- 

zus reules de Castilla y Navarra. Pamplona 1960. p. 41. 
64. RODR~GUEZ FLORES, M. I.: El perd6n real en Castilla. Sighs XIII-XVIII. Madrid, 1969. pp. 66 y 67. 
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: El precio abonado para la obtencion de 10s indultos dependi6 del delito cometido, de 
pens pendiente y de la capacidad economica del beneficiario. Sorprendentemente 10s 

c-,ndenado~ a remar en las galeras reales pagaron por eludir tan sacrificada pena, canti- 
:%4& ---- 
+,.@ dades inferiores a las abonadas por 10s condenados a servir en el ejCrcito o en 10s presi- 
: dios. Los galeotes entregaron como media, 20 ducados por cada afio remitido; mientras 

que las campafias y el servicio en el ejercito se cotizaron a 27 ducados por afio dispensa- 
do, y 10s presidios a 28 ducados. Mas asombroso es aun, si cabe, el buen precio alcanza- 
do por 10s destierros (76 ducados por aiio suspendido). La explicacion a estos hechos hay 
sue buscarla en la aplicacion de penas distintas a escalas sociales difcrentes, El destierro 
1 

fue la pena por antonomasia impuesta a 10s pudientes que incurrieron en faltas de cierta 
consideration, y las galeras serian su simetrica para 10s desposeidos. 

La'media de las cantidades satisfechas por 10s condenados a la pena capital fue de 
347 ducados, y 10s implicados en homicidios, sobre 10s que no pesaba sentencia conde- 

. natoria, entregaron cada uno de ellos 214 ducados. En este sentido, nos permitimos lla- 
mar la atencion sobre el hecho de que cualquiera podia indultarse no solo de culpas 
probadas, sino tambiCn de la posibilidad de salir condenado a1 resolverse su proceso. Pa- 
ra un reo representaba una enorme ventaja obtener la absoluci6n de sus faltas, per0 tam- 
poco era pequeiio el beneficio de librarse de un proceso nluy duro. No podemos olvidar 
que el proceso criminal reportaba un sin fin de molestias y frecuentemente significaba la 
entrada del reo en la sala de torturas. 

Resumiendo, podemos indicar que desde el punto de vista de la administracidn dc 
justicia, se indultaban culpables, y tambien simples indiciados, cuyas responsabilidades 
atin no se habian depurado convenientemente. A pesar de ello se discriminaba entre am- 
bos, pues a 10s no condenados se les exigia una cantidad algo inferior. Otra f6rmula muy 
utilizada consistio en imponer a 10s procesados, cuya causa no habia concluido, penas 
inferiores a las que teoricamente les correspondian, suspendiCndose tras el indulto las 
diligencias judiciales iniciadas contra el reo. 

Interesa conocer que las cantidades de dinero ingresadas en la CAmara en razdn de 
10s indultos despachados fueron distribuidas por este mismo organo en asuntos propios 
'de su competencia: socorro de subditos necesitados, auxilio a conventos religiosos, obras 
p f a ~  y mercedes a particulares en reconocimiento por sus servicios. Asi mismo se utiliza- 
ran estos fondos para sufragar 10s gastos de la secretaria de la Camara y para pagar ayu- 
das de costa a funcionarios reales. Logicamente, entre las referidas ayudas de costa 
heron abundantisimas las percibidas por oficiales y consejeros de la propia Camara. 

Entre 10s perdones a1 sacar destacaremos 10s concedidos por don Pedro de Amez- 
miembro del Consejo Real, el cual el 15 de septiembre de 1640 recibi6 instruccio- 

nes Para dirigirse a la Andalucia Alta y Baja, y a 10s reinos de Granada y Murcia con la 
fisidn de reclutar remeros para la Armada. La necesidad de galeotes era acuciante y en 

t. SUs manos se pusieron recursos legales verdaderamente muy expeditivos. Por una Real 
E ' 

, Wula6'--ejemplo admirable de utilitarismo en la administraci6n de justicia y de explo- 
de la delincuencia en provecho del Estado- qued6 facultado don Pedro para 

65- Una transcripcibn literal de esta cBdula puede consultarse en nuestro articulo: ccIndultos concedidos 
ChIara de Castilla en tiempos de 10s Austriasu, en Srvdia Historica vol. I, n.' 3 1983. pp. 139 a 141 

.S., Chars de Castilla, leg. 2569, fol. 8. proceso contra Antonio Badillo). 
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cual se le imputaba la muerte de un eclesiAstico: <<El Sr. don Antonio Alvarez de Boor- 
ques propuso y dixo que a1 SeAor Conde de Tendilla le imputan una muerte de un clCrigo 
que no esta probada y semejantes delitos tienen dos consideraciones, una que mira a la 
satisfacion de la parte y otra de lo publico, y en cuanto a la parte ha perdonado y para lo 
public0 se debe atender a 10s muchos y grandes servicios que sus antepasados han hecho 
a Su Magestad y a sus predecesores en beneficio conocido de esta Corona en tan supe- 
riores puestos y cargos como es notorio, y tiene por conveniente el Reino suplique a1 Rey 
se sirva mandar perdonarle y para ello se hagan con el Sefior Conde Duque y con todos 
10s demas ministros que fuere menester las diligencias que convengan y acord6 se haga 
asi y para ello Sean comisarios 10s sefiores don Antonio de Boorques y don Pedro de 
Torres>>72. 

Es muy habitual encontrar en el margen del proceso de quien aspira a1 indulto una 
leyenda escueta similar a la siguiente: Lo suplica fulano que sirve en la Camara. Ocasio- 
nalmente el mensaje se alarga un poco mas. Entonces se nos refieren 10s servicios sin 
gratificar llevados a cab0 por el suplicante, o nos mencionan las mercedes reales aproba- 
das en favor del interesado, per0 todavia a la espera de su ejccuci6n. 

Si la Cimara decidia ajustar el indulto a1 sacar, el suplicante cobraba parte del pre- 
cio. La cantidad percibida por 10s suplicantes fue siempre variable. Segun 10s calculos 
efectuados por nosotros se acerco a1 22% del total abonado por 10s beneficiarios. So10 
excepcionalmente la Camara dej6 sin premio a 10s suplicantes. Una vez neg6 la recom- 
pensa a un criado de un servidor r e g i ~ ~ ~ ,  y otra contest6 a un oficial suyo: <<en otro nego- 
cio se le d a r b .  Este ultimo asunto era de bien poca importancia. Se trataba del proceso 
de un tal Pedro Mercadias, cuyo unico delito fue despachar un repollo un maravedi mas 
car0 de la postura y vender sin ser agricultor, lo cual se consideraba en la Cpoca como un 
factor de encarecimiento de 10s productos. La Sala de Alcaldes de Casa y Corte habia 
condenado a Pedro Mercadias por este delito a dos aAos de destierro. Cumplidos unos 
meses de la citada pena solicit6 el indulto. Le sali6 a1 sacar, su situaci6n econ6mica no 
debia ser buena y la CAmara se conform6 con ajustarlo en 150 reales. L6gicamente la 
cantidad correspondiente a1 suplicante en materia de tan corta sustancia tenia que ser ne- 
cesariamente pequefia. 

La participation de 10s suplicantes en 10s indultos dio origen a algunas situacio- 
nes paradojicas. Eventualmente Cstos se vieron obligados a buscar un indulto por pre- 
cio para cobrar una ayuda de costa. Tal ocurrio con unos mozos de silla de la reina, 
10s cuales tenian concedida una ayuda de costa de 500 ducados. Cobraron 200 de 
ellos y a1 reclamar el resto, contest6les el sccretario Ger6nimo Rodriguez que por 
no haber dinero en la depositaria, llevaran algun negocio donde se les pudiese 
aplicar. Lo buscaron 10s mozos y hallaron el de Pedro Aguilar, soldado de la 
Guarda Alemana, autor de una resistencia calificada a la justicia. Estaba dispuesto a 
pagar el soldado la cantidad adeudada a 10s servidores de la reina; sin embargo la 
Camara ajustd su indulto en un precio algo inferior: 250 ducados. De ellos aplic6 150 
a 10s s ~ p l i c a n t e s ~ ~ .  

72. Actas de las Cortes de Castilla. Cortes de Madrid de 1627. Madrid. 1874-1988. T. XLVI. pp. 117 y 118. 
73. A.G.S., CBmara de Castilla, leg. 1809, fol. 1. 
74. A.G.S., Camara de Castilla. leg. 1918, sin fol. 
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Finalmente, resuelta favorablemente la solicitud de perddn, despachaba la Camara 
en nombre del Rey la cCdula de indulto correspondiente, la cual podia ser presentada por 
el beneficiario ante las justicias. Una ley de Juan 11, dada en Valladolid el aAo 1447, 
regul6 las condiciones que deberia reunir dicha cCdula para ser ~ a l i d a ~ ~ .  Debia estar sus- 
crita por el Rey, sellada con el sello real, escrita por escribano de CAmara y firmada en 
las espaldas por dos miembros del Consejo. Unicamente se consideraba perdonado el de- 
lit0 mencionado explicitamente en ella. Tratandose de un reo indultado con anterioridad 
por otra infraccibn, se haria referencia expresa a1 primer perdbn. Si existiese sentencia 
condenatoria, se especificaria Csta; y cuando el titular se hallase detenido se haria constar 
dicha circunstancia. 

En las ~Cdulas correspondientes a indultos de Viemes Santo, las alusiones religiosas 
son continuas. En ellas explica el Soberano que perdona a1 subdito: ccporque tal dia cvmo 
el Viernes Santo de la Cruz, Cristo recibi6 muerte y pasi6n por salvar a1 humanal linaje 
y perdono su muerte a 10s que le crucif icaron~~~.  A continuacion suelen afiadirse otras 
cristianas razones, rebosantes de preocupaci6n por el mas alla; per0 ahora se sugieren 
mdviles menos altruistas, pues con tan piadosa obra el Monarca pretendia granjearse 
tarnbiCn la voluntad del Todopoderoso. Este era el momento de solicitar del cielo la 
dilataci6n de su vida, engrandecimiento de sus estados y la vida etema para sus progeni- 
tores difuntos y para 61 mismo a1 partir de este mundo. 

La Corona, muy sensible con el derecho de la parte ofendida, introducia asi mismo 
en las ckdulas una cliusula de salvaguarda y respeto a 10s intereses de 10s parientes no 
condonantes. Los cuales podian proseguir la causa mas adelante, si asi lo deseaban. De 
esta forma la Corona aseguraba a1 mismo tiempo las condiciones impuestas por la parte 
en su carta de perd6n. 

Con objeto de levantar el embargo de bienes retenidos a1 procesado por la justicia, 
se impartian en el documento acreditativo del indulto las instrucciones precisas a1 respec- 
to. No obstante es necesario aclarar que siempre se excluian de este mandato las perte- 
nencias aplicadas por sentencia al fisco o a la parte querellosa. En todo momento la 
voluntad regia insisti6 en no perjudicar a su <<Real Cimara ni el derecho de las panes,,. 
So10 de forma muy esporadica la Corona acept6 excepciones a esta regla. 

Por ultimo, debe sefialarse que las ckdulas de perdon siempre terrninan alzando a1 delin- 
cuente la infarnia proveniente del delito y restituyCndole la fama a su estado p r imi t i~o~~.  

75. Nueva Recopilacidn VTTI, 25, 2. 
76. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2575, fol. I 1. CCdula de indulto a favor de Andres Fclipc de Frutos. 

La misma redacci6n sigue apareciendo, pricticamente intacta, a lo largo de todo el siglo XVIII. VCanse las 
otorgadas a Antonio Bemal(15 de abril 1793) y Pedro Ormeiia (2 mayo 1794) en RODR~GUEZ FLORES. M. 1.: El 
Perddn Real en Castilla ... pp. 276 a 278. 

77. En esta cuestion discreparnos del parecer de Inmaculada Rodriguez Flores, autora cuya tesis a este 
respecto es que en 10s perdones de Viernes Santo no seria muy frecuente la restituci6n de la farna, ccpueSl0 que 
durante el siglo XVIII al menos, un tanto por ciento muy elevado de 10s concedidos en esa fecha, eran conmu- 
taclones 0 perdones parciales, concediCndose muy pocos libremente y nada se dccia en ellos de la restitucibnn 
(El perddn real en Castilla. p.204). No estamos de acuerdo con estas afirmaciones en ninguno de sus extremes. 
Hemos tenido ocasion de manejar en el Archivo General de Simancas una extensa documentation acreditativa 
del gran nlimero de indultos de esle tip0 concedidos en estas [echas sin cortapisa alguna. Igualmente destaca- 
mas la presencia en ellos de la clausula de devoluci6n de la fama. Siwa de ejemplo el caso del capitan Bernard0 
Suilrez de la Xara, responsable de la muerte de don Jer6nimo Niiio, ocurrida en el transcurso de una pendencia 
motivada por problemas familiares. La sentencia emitida en rebeldia condenh a1 citado capitan cca muerte y 
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El tiempo transcumdo desde la fecha de comisi6n del delito hasta el momento de 
despacharse la carta de remisi6n fue muy diferente segdn 10s casos. Hubo individuos que 
pocos meses despuCs de infringir la ley habian conseguido la absolucibn. Por el contra- 
ria, otros tuvieron que esperar decenas de afios para alcanzar la gracia real. Entre 10s 
menos afortunados cabria citar a Alonso XimCnez de Castilla, vecino de Antequera7'. 
Este hombre esper6 19 afios para alcanzar finalmente el indulto. Su culpa no fue mayor 
que las de otros reos favorecidos con mejor fortuna. En el transcurso de una pendencia 
mat6 a un convecino. A continuacidn huyd y la justicia no pudo localizarlo. Condenado 
en rebeldia a muerte y a1 pago de 50.000 maravedies aplicados a la Camara Real, no 
obtuvo el perddn de la parte ofendida sino 17 aiios despuCs de cometer el crimen. Asi estuvo 
alejado de su tierra una buena parte de su vida. Con todo, casos como el de Alonso no fueron 
10s mas corrientes, pues la mayoria de 10s indultados logr6 el perd6n real a1 cumplirse 10s 44 
meses de la iniciaci6n del proceso. Generalmente 10s reos negociaban 24 meses y obte- 
nian el perdon de la parte, despuCs en 20 meses se tramitaba la gracia regia. 

Por dltimo, para completar 10s aspectos relacionados con la gracia regia, nos referi- 
remos a la trascendencia social y jurfdico-politica del perdon real. En el marco de un 
sistema penal, caracterizado por su dureza, ineficacia, utilitarismo y fuerte intenci6n re- 
presiva, el perddn real no fue en absoluto una institution de segundo orden. Los miles de 
perdones conservados corroboran su importancia cuantitativa, per0 a nuestro juicio no es 
su n6mero lo mis significative. Su valor mis trascendente viene dado por el hecho de ser 
una de las mejores manifestaciones del poder absoluto. A imagen del Juicio Universal 
que el Creador celebrari a1 final de 10s tiempos, el Soberano ejerce su dominio en la 
tierra gratificando 10s esfuerzos de 10s destacados en su servicio y castigando la osadia 
de quienes atrevidamente desafiaron su voluntad. 

Sin duda, el binomio ira regialmerced regiu constituy6 para el Estado absolutista 
uno de 10s mecanismos de gobierno mis  irresistibles. El fue capaz de granjear 10s mejo- 
res apoyos y vencer las mayores resistencias. Los perdones a1 sacar son un exponente 
muy notorio de esta filosofia: el dinero abonado por 10s transgresores del orden estable- 
cido se destinaba a premiar 10s desvelos de 10s mas fieles. 

Los indultos, ademas de contribuir a1 ensalzamiento de la religion -ideologia ofi- 
cia1 del Estado-, cumplian otras funciones especificas. Por ejemplo sirvieron para reclu- 
tar hombres con destino a las empresas mas arduas o peligrosas. En 1497 10s Reyes 
Catolicos ofrecieron el perdon a cuantos delincuentes quisiesen servir a costa propia con 
el Almirante Crist6bal Colon en la Espafiola7'. TambiCn doiia Isabel y don Fernando in- 

arrastrar y siendo muerto se le quitase la cabeza y se clavase en un palo),. Pese a la gravedad del delito y a la 
importancia de la pena irnpuesta, logr6 este militar que el Rey le reintegrase en su anterior reputation. Indica 
el soberano en el documento de remision: ccy alzo y quito de vos toda infamia, micula y defect0 en que por 
raz6n de la dicha muerte hayiis incurrido y os restituyo en vuestra buena fama y honra in integrun en el punto 
de estado que estaba antes y a1 tiempo que lo sobredicho por vos fuese hecho y cometido,, (A.G.S., Chmara de 
Castilla, leg. 2575, fol. 27). 

78. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2575, fol. 27. 
79. En 22 de junio de 1497 10s Reyes Cat6licos disponen que 10s culpados en muertes, heridas u otros 

delitos, excepto herejia, lesa majestad, traicih, aleve o muerte segura, falsificaci6n de moneda, y sodomia, si 
ccfueren a servir a la Espanola a su propia costa en las cosas que el Almirante Col6n les ordenare, 10s que 
merecieren pena de muerte por dos afios y 10s que merecieren otra pena menor, que no sea muerte, aunque sea 
perdimiento de miembro. por un afio, Sean perdonados de cualesquier crimenes e delictos,,. Libro de 10s privi- 
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dultaron en un viaje realizado a Galicia en 1486 a 10s implicados en las revueltas antise- 
iioriales de 10s Irmandiiios, acaecidas durante el reinado de Enrique IV y reprimidas fe- 
rozmente. La condici6n exigida en aquella ocasion para acogerse a1 indulto fue combatir 
con armas propias a favor de la Corona en la Guerra de Granada. A estos efectos el Go- 
bernador y 10s Alcaldes Mayores quedaron facultados para determinar el tiempo de ser- 
vicio en funci6n de la calidad del delitog0. 

Por otra parte, 10s reyes hicieron uso de la gracia real para combatir la delincuencia 
de erradicacion dificultosa. Con objeto de resolver la compleja situacion planteada por el 
endemic0 bandolerismo arraigado en diversas zonas de la peninsula, prometieron la re- 
misidn a 10s bandidos que colaborasen con la justicia en la detencidn de un compafieros'. 
Analogamente 10s Virreyes catalanes ofrecieron indultos generales a 10s bandoleros dis- 
puestos a alistarse como soldados en 10s tercios de Italia o Paises Bajosg2. Del mismo 
mod0 Carlos I1 se oblig6 a indultar a 10s gitanos acusados de tenencia ilicita de armas o 
acuadrillamiento, si lograban poner en manos de 10s jueces a un camaradag3 

Otras veces, la Monarquia exploto la remisi6n de 10s delitos como un mecanismo 
debilitador del bando oponente. Durante la revolucion de 10s catalanes 4oncretamente 
en abril de 1644-, Felipe IV oferto el perdon a 10s rebeldes que retomaran a su obedien- 
cias4. En las alteraciones colectivas, en las cuales el castigo de todos 10s culpables era 
virtualmente imposible, o podia suscitar respuestas de alcance imprevisible, 10s perdones 
se usaron como artilugio juridico para castigar dnicamente a 10s mas culpados, dejando a 
salvo a1 mismo tiempo la legalidad vigente. Tras la derrota comunera Carlos V renuncio 
a castigar a todos 10s culpados y se neg6 a imponer sanciones colectivas a las ciudades 
sublevadas. Sin duda, lo contrario hubiera originado males peores que 10s que se preten- 
dian corregir. Por tanto hub0 de conformarse con una represi6n selectiva dirigida hacia 
10s comuneros mis destacados. El dia de Todos 10s Santos del afio 1522 public6 un per- 
d6n general, de cuyo beneficio se exceptuaron algunos centenares de personas8'. 

Desde el punto de vista juridico, 10s indultos funcionaban como el contrapeso nece- 
sario a un sistema legal que dejaba a 10s jueces margenes de arbitrio excesivos y tenia 
insuficientemente desarrollada la distincion entre delito doloso, culposo e involuntario. 
Valian de compensacion a una justicia dura, que buscaba afanosarnente la condena del 
reo, y siempre proclive a dictar las sentencias mis severas sin reparar en eximentes ni 
atenuantesE6. Del mismo modo, 10s perdones constituian el ultimo recurso para sacar par- 

legios del Almirante Cristdbal Colo'n. Edici6n de Ciriaco PCrez Bustamante. Madrid, 19.51. pp. 83 y s ~ .  Tarn- 
b!en Libro de /as Bulas y pragmciticas de 10s Reyes Cat6licos. Madrid, 1973. fol. 181 y ss. Arranca la &adi- 
c16n de indultar delincuentes -previa prestaci6n de servicios militares- de 10s tiempos de la Reconquista. 
Par su parte, Enrique IV concedi6 a 10s castillos y villas fronterizas el privilegio de acoger en su interior a 
10s malhechores que durante un afio contribuyesen con sus armas a la defensa de 10s mismos. (Nueva Recop/- 
lacidn VLII, 25, 5). 

80. A.G.S., R.G.S., enero 1489, fol. 170. 
81. RODR~GUEZ FI.OWS, M. I.: Elperd6n real en Castifla. Salamanca, 1971. pp. 74 y 75. 
82. REGLA CAMPISTOL, J.: El handuleri.sme catald del Barroc. Barcelona, 1966. p. 44. 
83. Nueva Recopilacidn VIII, 11, auto 7, n.' 15. 
84. Cartas de algunos padres de la Compaiiia de Jescis, sobre 10s sucesos de lu Munarquiu entre 10s 

afios I634 y 1648. M.H.E., T. XVII. Madrid, 1861-1865, pp. 481-484. 
85. VCase P ~ E z ,  J.: La revolucion de las Comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid, 1977. pp. 

474 a 502. 
86. Uase  T o a s  Y VALIENTE. F.: El Derecho Penal de la Monarquia Absoluta. Siglos XVI, XVII y 

XVIII. Madrid, 1969. pp. 305 a 307 y 31 1 a 327. 
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administraron a traves de merinos mayores, convirtikndose en autonomas las tres ultimas 
circunscripciones citadas: la <{merindad mayor de Castilla la Vieja>>, la {{merindad mayor 
de Guipuzcoa>> y la <<merindad mayor de Alavas. 

Por otra parte, la separation comenzada durante el reinado de Enrique I11 entre Leon 
y Asturias se hizo total en 1402, tras la muerte de Pedro Sugrez de Quifiones. En la fecha 
citada, Alfonso Enriquez tom6 el titulo de {{adelantado mayor de Leon>> y Diego de Qui- 
iiones recibi6 la <<merindad mayor de A s t u r i a s ~ ~ ~ .  

Resumiendo, pues, podemos concluir afirmando que las rcgiones fronterizas las go- 
bernaron adelantados mayores, 10s cuales aiiadian a las funciones ostentadas por 10s me- 
rinos mayores algunas otras de indole militar. No obstante, las opiniones en torno a la 
naturaleza de 10s Merinos Mayores son discordantes. Algunos autores entienden que la 
actividad de 10s Merinos Mayores es la de ejecutores de ju~ticia'~'. Era la autoridad de 
10s adelantados mayores delegada de la del Monarca. Algunas veces 10s testimonios de 
la Cpoca se refieren a 61 como micario del Rey>> o <cvirrey>>. Su Ambito de actuacion se 
circunscribia fundamentalmente a 10s territorios fronterizos <<para mantenerlos en paz y 
en justicia, honrando y guardando a 10s buenos y pcnando y escarmentando a 10s ma- 
los>>'O1. El EspCculo subraya la naturaleza real del oficio, seiialando: <<E por ende dezimos 
que tales adelantados como estos non 10s puede otro poner sin0 el Rcy>>lo2. 

Desde el punto de vista de la administracion de justicia, pueden considerarse 10s 
adelantados mayores como jueces ordinarios, facultados para conocer en primera instan- 
cia de 10s hechos ocurridos en el lugar donde transitoriamente tuvieran establecidas sus 
residencias, e igualmente tenian reservada la primera instancia de ciertos delitos conside- 
rados graves. Desde fecha muy temprana, Adelantados y Merinos se hacen acompaiiar 
por 10s Alcaldes Mayorcs, que son tCcnicos juridicos y son quienes verdaderamente juz- 
gan. Los fallos de 10s Adelantados y de sus alcaldes podian ser recurridos ante el Rey. 
Las facultades del merino mayor en cste campo eran anB10gas"~. 

Tanto el adelantado como el merino mayor, solian designar a un lugarteniente quc 
residiese en el territorio. Pero, mientras el adelantado estaba dotado de atribuciones mi- 
litares, el merino mayor carecia de estas. En la segunda mitad del siglo XI11 y principios 
del XIV, el adelantado mayor de la frontera y el del reino de Murcia tenian como misi6n 
capital la unification bajo su mando de las fuerzas fronterizas destacadas contra 10s 
musulmanes. Asi actuaba en el siglo XIV, el adelantado mayor de Cazorla, el cual poseia 
obligaciones militares como Capithn General del arzobispado de Toledo, en atencion a1 
caracter fronterizo de dichas tierras sefi~riales"~. 

99. MOLINIE BERTRAND, A.: AU siPcIe d'or I'Espagne et ses hornrnes. La population du I-oyaume de 
Castille au XVIe sitcle. Paris, 1985. pp. 41 y ss. 

100. Pkmz-PRENDES. J. M.: ccFazer just~cia. Notas sobre la ac1uac16n gubernativa medieval,, Monecln !, 
crddito, 128. De igual modo, Sanchez Arcilla tampoco 10s considera juzgadores, SANCHEZ AKClLLA: Lu 
adminisrracibn de Justicia Reul d e  Castilla y Letjn en lo Edad Media (1252 - 1504). Madrid, 1980. p. 718. La 
revisicin de los tcxtos legales no arroja luz sobre el asunto, pues son confradictorios cntrc si. En el EspCculo 
aparecen conlo ejecutores de justicia, frcnte a1 Adelantado Mayor que juzga (EspPculo IV, 3 prblogo), las Par- 
tidas por su parte les otorgan idknticas atribuciones a las dos instituciones (Par-tida 11, 9, 23). 

101. Partida 111, 4, 16. 
102. Espbculo IV, 1, prblogo. 
103. Odenamiento de Montulvo 11, 13, 1 
104. CERDA RUE-FUNES, J.: <<Para un estudio sobre 10s Adelantados Mayores de Cablilla (siglos XI11 a1 

XV)>,, en Arras del II Synlposium de Historia de la Administracidn. Madrid. 1971. pp. 202 y 203. 
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En la Edad Moderna, la institucion del Adelantamiento se encontraba ya muy decai- 
da105. Sin embargo, tres de ellos lograron subsistir: el de Leon con capitalidad en la ciu- 
dad del mismo nombre, el de Castilla cuya cabeza se asento en Burgos, y el de Campos 
con su ndcleo central en Palencia. A1 igual que en la Edad Media, 10s Adelantados en 
@oca de 10s Austrias siguen administrando justicia itinerantemente por 10s lugares de su 
d i s ~ i t o  y ostentando la primera instancia en el pueblo donde a la saz6n residian. Los 
recursos de sus sentencias se tramitaban ante la Chancileria de Valladolid. 

Por lo demhs, la institucion fue objeto de agudas criticas, las cuales se reflejan tam- 
bikn en las actas de las Cortes. Asi. por ejemplo, en las Cortes de Madrigal de 1476 se 
quejaron 10s procuradores porque en el Adelantamiento de Castilla sus dos alcaldes ha- 
bian nombrado innumerables sustitutos. Accedieron los Reyes Catolicos a la sdplica de 
las Cortes y limitaron el Bmbito de actuacion de dichos alcaldes al lugar de residencia y 
una legua alrededorlo6. 

En el reinado de Carlos V, la poblaci6n sentia que la instituci6n del adelantamiento 
habia quedado obsoleta y reclam6 la desaparicion de 10s alcaldes mayores de 10s mismos. 
El descontento se cifraba en que estos alcaldes carecian de leyes y ordenanzas --en re- 
alidad si que existian normas reguladoras del oficio, per0 eran antiguas y segtin parece 
alcanzaban poco cumplimiento-. Ademas causaban serias molestias a 10s vecinos, por- 
que 10s sacaban de sus casas y 10s llevaban detenidos a otros lugares, con las consiguien- 
tes molestias y gastos. Por otra parte, hacian pesquisas generales y desplazaban consigo 
gran ndmero de personas, cuyo costo de mantenimiento habian de sufragar 10s pueblos 
visitados. Sin embargo, la opinion mhs negativa sobre la inutilidad de estos ministros la 
expresaban de esta forma: <<es oficio del que no hay necesidad, pues hay suficientcs jue- 
ces y justicias ordinarias en 10s adelantarnientos~''~. 

Las Cortes de Valladolid de 1544 denunciaron otras cormptelas existentes en 10s ade- 
lantamientos por causa de tener 10s alcaldes mayores la propiedad de 10s alguacilazgos: 

<<La experiencia ha demostrado el dafio que se deriva por ser 10s alguacilazgos 
de 10s alcaldes mayores y 10s derechos tambien y Csta cs la razon por la que no vi- 
sitan sus provincias como deben y de que residan mhs en unos lugares que en 
otros y que negocien con 10s acreedores que pidan llegando 10s plazos las ejecu- 
ciones contra sus deudores a quien por su voluntad esperarian m8s tiempo y ten- 
drian otra manera en la cobranzas y que en pleitos de ejecuciones Sean jueces 
y partes y asi ha parecido por la visita que hizo el doctor Mora, oidor dc la Real 
Audiencia de Valladolid, todo lo cual cesaria con quitar 10s alguacilazgos y 10s 
derechos de ellos a 10s alcaldes n ~ a ~ o r e s > > ' ~ ~ ,  

Por su parte, las Cortes de Madrid de 1565 suplicaron a1 Monarca que prohibiera a 
10s alcaldes mayores de 10s adelantamientos el conocimiento de 10s pleitos primera 
instancia, Caunque sea dentro de ins cinco leguas en los casos privilegiados, que llaman 
de Cone, medio eficaz para atajar sus tiranias'". 

105. C A D ~ ~ ~ A N O S  B~RDECL,  I.: El Adeluntamiento de Castilla Partldo de Burgos Sus ordenanzas v ar- 
~hivo.  Madrid, 1985. p. 15. 

106. Corres de Ins Antrguos Reinos de Lebn y de Cast~lla. Cortes de Madrigal de 1476. Pet. 17. 
107. Actos de las Cortes de Cast~llu. Cortes de Valladolid de 1523. Pet. 59. 
108. Actas de las Cortes de Castilla. Cortes de Valladolid de 1544. Cap. XI, T. V, p. 310. 
109. Acras de las Coifes  de Castilla. Cortes de Madrid de 1565. T. LIX, vol. I. p. 148. 
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Posteriormente, las Cortes de Madrid de 1592 a 1598 propugnaron una reforma en 
las competencias de 10s citados alcaldes, indicando que ~ l o s  dichos alcaldes tengan la 
primera instancia solamente en 10s pleitos que se suscitaren entre 10s sefiores y sus vasa- 
llos, que es el efecto para el que se crearon y no en pleitos que se suscitaren entre 10s 
mismos v a ~ a l l o s ~ ~ ~ ~ ~ .  

No permanecio la Corona ajena a1 malestar suscitado por las disfunciones de 10s 
adelantamientos y en alguna ocasion se ocupo de ello. Asi, por ejemplo, Carlos V otorgo 
una Instruccion para el Alcalde Mayor del Adelantamiento de Castilla, en la cual censu- 
raba a 10s jueces designados por la Corona en dicho Adelantamiento, porque estando 
obligados a visitar las villas y lugares de la jurisdiccion no lo habian hecho, <<sin0 que os 
estais de asiento en un lugar mucho tiempo y desde alli enviais alguaciles y escribanos 
con salarios a costa de culpados a hacer pesquisas e informaciones a lugares apartados de 
donde residisk. Igualmente les criticaba el Emperador que cuando trasladaban la audien- 
cia de un lugar a otro, se llevaban consigo 10s negocios pendientes y las partes debian 
afrontar grandes gastoslll. Como ya se ha sefialado, las denuncias formuladas por las 
Cortes de fechas posteriores ponen de relieve que la reprension real no surti6 total efecto. 

Corregidores 

Representante de la autoridad real en el municipio castellano modern0 y presidente 
nato del cabildo, fue el corregidor una de las piezas esenciales y mas caracten'sticas en la 
Administracion centralizada de la monarquia absoluta. Represento el instrumento princi- 
pal de que se sirvieron 10s monarcas para tener en sus manos el gobierno de 10s pueblos. 

Mencionados por primera vez en las Cortes de Alcala de 1348, su existencia tuvo un 
desarrollo irregular hasta las ultimas dCcadas del siglo XV, momento en el que alcanza- 
ron su configuracion definitiva gracias a la acci6n de 10s Reyes Catolicos. Mientras tan- 
to, la oposicidn popular y las protestas de 10s municipios contra la nueva institution 
seran las notas mas caracten'sticas. 

Entre las reformas judiciales llevadas a cab0 por Don Fernando y dofia Isabel cabe 
destacar la reorganizaci6n del Consejo Real y de la Audiencia. Pero ademas, entre 10s 
afios 1480 y 1520 la Corona acometio la reafirmacion y despliegue de Corregimientos 
por toda la geografia castellana. Desde estas fechas hasta el final del Antiguo RCgimen, 
10s corregidores tuvieron encomendadas las tareas que en 10s tiempos medievales ejercie- 
ron las justicias municipales. 

El numero de corregidores nombrados vari6 algo en el transcurso del tiempo, per0 
podemos afirmar que con ligeras oscilaciones se mantuvo cercano a la cifra de 6O1I2. Las 

110. Actas de las Cortes de Castilla. Cortes de Madrid de 1592 a 1598. Pet. 68. 
11 1. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 38, fol. 18 1. 
112. En 1494, ya habia 57 corregidores en ejercicio; la cuantia bajb a 53 en el aiio 1513. Poco despuks, 

en 15 16 la suma de todos ellos era exactamente 60, rondandose siempre esta cantidad a lo largo de todo el siglo 
XVI: 59 corregidores el aiio 1520, 5 1 corregidores el aiio 1522, 59 el aiio 1575, 62 corregidores el aiio 1585 y 
59 corregidores el aiio 1597 (Las relaciones de corregidores de 10s aiios 1494, 1513. 1520, 1522, 1575, 1585 y 
1597, pueden consultarse en FERNANDEZ ALVAREZ, M.: Historia de Espana. Edad Moderna. Barcelona, 1976. 
La de 1516 la reprodujo BENEYTO EREZ, J. en Historia de la administracibn espaiiola e hi~panoamericana. 
Madrid, 1958. p. 273. Por otra parte, GUILLARTE ZAPATERO, A. ha ~ublicado el mapa de 10s corregimientos 

fluctuaciones obedecen fundamentalmente a la acumulacidn eventual de varios corre- 
gimientos en las mismas manos. Guadix, Baza y Almena fueron gobernadas 
conjuntamente unas veces, y separadas otras. TambiCn 10s pares constituidos por Aran- 
da-Sepulveda, Carrion-Sahagun, La Corufia-Betanzos, Molina-Atienza y Requena-Utiel, 
entre otros, fueron testigos de similares agrupamientos y separaciones. 

Por lo que se refiere a la jurisdiccion de 10s corregidores, Cstos administraban justi- 
cia civil y criminal en primera instancia. Asi mismo, se encargaban de la defensa de la 
jurisdicci6n real frente a virtuales extralimitaciones de 10s jueces eclesiAsticos o sefioria- 
les. Tras la implantation general de 10s corregimientos, la Corona recuper6 el control de 
la justicia local, quedando reducida la jurisdiccion municipal autonoma a zonas margina- 
les del territorio, jalonadas por pequefios ndcleos de poblacion. De todos modos, quedaba 
a cargo del corregidor la supervision de la actividad de estas justicias locales. 

El desideratum del Conde-Duque sobre 10s corregimientos fue convertirlos en un 
elemento de formation y practica para quienes iniciaban la carrera en la Administracion. 
No obstante, siendo muy consciente de la dificultad que esto entraiiaba en su Cpoca, sefial6: 

<<son la escuela primera del gobierno; oficios en otro tiempo estimados mucho, 
y puestos ocupados de 10s seiiores ~nAs honrados y personas de mayores prendas 
hasta que la ambici6n lo ha alterado desestimando estos lugares por la codicia de 
10s mayores, queriendo empezar por donde debieran estar contentos de acabar; y 
siendo muy pocos 10s que hay de la linea superior, como son 10s virreinatos, todos 
10s pretenden, y si fuera posible reducillos a la escuela de 10s corregimientos para 
irlos desde alli acrecentando, fuera conveniencia grande para el servicio de V. 
Majd. por poder experimentar 10s sujetos aventurando menos; y la experiencia ha 
mostrado hombres grandes hechos por esta senda. Tengo por dificultoso el volve- 
110 a este estado, y asi lo dig0 s610 por informar el real Animo de V. Majd. de lo 
que en todos tiempos ha habido>>l13. 

Entre 10s colaboradores mas pr6ximos del corregidor figuraban 10s tenientes. En un 
principio, el cargo de teniente se relaciono con 10s corregidores de capa y espada, 10s 
cuales carecian de formation tCcnica y precisaban la ayuda de tenientes letrados para 
adminiswar justicia. Sin embargo, tambikn 10s corregimientos de letras se dotaron 
fiecuentemente con uno o varios tenientes. Su presencia en las ciudades de mayor 
tamafio se hizo inexcusable, pues en ellas el corregidor hub0 de recurrir a la ayuda de 

0 varias personas que le asistieran en el ejercicio del oficio. En cualquier Case, 

10s tenientes siempre eran letrados. Una disposition otorgada por el Emperador Y su 
madre en las Cortes de Valladolid del afio 1518, ratificada en sesiones posteriores, 
determino que 10s tenientes fueran presentados por el corregidor en el Consejo, y este 
6rgano 10s aprobara despuCs de examinarlos"~ Miis tarde, Felipe I11 encornend6 el 

existentes en el aiio 1597, en ccLas Instituciones: El Gobierno y la Administraci6n del Reino,), en Historia de 
Castilla y Ledn. La kpoca de la expansibn. Siglo XVI. Valladolid, 1985. p. 91). 

113. B.N., ms. 997, fol. 23 a 26. Publicado por J. H. ELLIOTT y J. F. de la PERA en ~ e m o r i a l e s  Y 
cartas del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 1978 - 1981. T. I. pp. 63 a 86. 

114. Nueva Recopilacidn 111, 5. 1 1. Si se tienen en cuenta las denuncias recogidas en un documento del 
aiio 1555, sobre visitas titulado <<Sumaria relaci6n de 10s abusos que hay en 10s gobernadores, regidores, escn- 
banes y otros ministros de justiciar, no debi6 tener cabal cumplimiento esta disposicibn, pues en 61 se expone: 
"Lo prhnero que hacen 10s gobernadores y corregidores, cuando son nornbrados es vender las baras de 10s 
knientes, alcaldes mayores, alguaciles y carceleros. Se las venden por el tiempo de ejercicio de su cargo, POI' 
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p ~ d e r o s a > > ' ~ ~ .  Generalmente 10s corregimientos de capa y espada quedaron en manos de 
la pequefia y media nobleza, aunque tarnpoco la alta nobleza estuvo ajena a1 reparto de 
estos oficios. Por el contrario, 10s corregimientos de las grandes ciudades prefirio conce- 
derlos la Corona a tCcnicos letrados, formados en las universidades. 

La salvaguarda de la independencia del corregidor fue motivo de preocupaci6n 
constante por parte de la Monarquia, pues no en balde era el instrumento de actuation 
real en la esfera de lo municipal, donde eventualmente habria de soportar la presi6n de 
las oligarquias urbanas. Por eso, se preferia designar forasteros, se les prohibia adquirir 
bienes inmuebles en 10s lugares sometidos a su jurisdiction y tenian vedado recibir prCs- 
tar no^'^^. 

Ordinariamente 10s tramites seguidos para proceder a un nombramiento de este tip0 
eran 10s siguientes: 

cca) emisidn y recepcidn de informaciones sobre personas aptas en principio 
para desempeiiar corregimientos. 

b) consulta y seleccidn de las mismas realizadas por la CAmara. 

c) proposicidn a1 rey de 10s mAs iddneos y decisidn del monarca. 

d) comunicaci6n de tal decisi6n por la C h a r a  a1 interesado. 
e) aceptacidn del cargo>>'26. 

En relacion a 10s mCtodos de gobierno Castillo de Bovadilla recomendaba prudencia 
antes que rigor: 

<<Quanta mas agradecido deve ser el Corregidor que gobierna su pueblo en paz, 
y tranquilidad, y hace justicia A las partes sin sangre, alboroto, ni eschdalo, y que 
conserva 10s sfibditos en amor y concordia, por benevolencia y buenos medios, 
que al corregidor bravo y rezio, y no se diga desatinado, que con crueldades y de- 
safueros, miedos y bravezas es anta las palomas, como dizen, del palomar, y dexa 

1 8  sola y desierta la Repdblica,, . 
No so10 entendia el corregidor en asuntos de justicia, sin0 que tan importante como 

su funci6n de juez era la labor de gobernante. Estaba investido de disposiciones que hoy 
llamariamos de jefe de policia. Con el auxilio de sus alguaciles debia velar por el orden 
y seguridad publicas en su distrito. Por ello, dirigia las clasicas rondas nocturnas de 10s 
ministros de la justicia para evitar la comision de delitos a1 amparo de la o s c ~ r i d a d ' ~ ~ .  

124. Nueva Recopilacidn In, 5, 2. 
125. G O N ~ L E Z  ALONSO, B.: El cnrregidnr castellano (1348 a 1808). Madrid, 1970. pp. 139 a 146. Con 

la misma finalidad de preservar la autonomia judicial frente a las presiones de las partes 10s jueces de las Chan- 
cillerias debian pedir licencia a1 Presidente de Castilla para contraer matrimonio en la ciudad. La contravencion 
de esta norma por D. Ifiigo de Acebedo que cas6 un hijo en la ciudad de Granada sin atender a este requisite, 
motivd su suspensi6n en el ejercicio de la p l a ~ a  que ocupaba (A.R.Ch. de Granada, Secci6n Chancilleria, cabi- 
na 321, leg. 4.337, pieza 1 1). 

126. GONZALEZ ALONSO. B.: El corregido~ castellano (1348 a 1808). Madrid, 1970. p. 150. 
127. CA~TULO DE BOVADLLA, J.: Politica para corregidores y senores de vasallos. Amberes, 1750 (Ed. 

facs.). Madrid, 1978. 11, 1, 10. 
128. El cumplimiento de la obligacidn de las rondas nocturnas era investigado en las residencias. Uno 

de 10s cargos formulados contra Ger6nimo Pifiin Zliiiiga, corregidor de Avila, en la residencia que le tom6 el 
licenciado Ortega VelBzquez, le acusaba de haber sido remiso en rondar por la noche, por 10 se le hacia 
responsable de algunas muertes, robos y escalamientos ocurridos durante su rnandato. Sin embargo, el seiior 
PiABn Zdfiiga logr6 probar que habia ccrondad6 de noche muy a la continua,. Los testimonies aseguraban que 
desde su nombramiento -seis aiios antes-, ccpocas noches no ha salido a rondar, a pesar de las recias tempestades 

TambiCn en su condition de presidente nato del cabildo le correspondia su convocatoria, 
la presidencia de sus sesiones, el orden en las mismas, dirimir las votaciones en caso de 
empate y, sobre todo, llevar a cab0 la ejecuci6n de 10s acuerdos del mismo. En la prActi- 
ca la autoridad del corregidor se impuso sobre la del cabildo y acab6 interviniendo en 
todas sus materias, de forma que practicamente 10s regidores no podian actuar sin su per- 
miso. Igualmente entre sus obligaciones fundamentales se contaba el aseguramiento del 
abasto de la ciudad, vigilancia de la buena adminstraci6n de 10s pbsitos, y observancia de 
10s precios de tasa en 10s articulos sometidos a Cste regimen. 

Como auxiliares del corregidor, algunos alguaciles acompafiaban a Cste con objeto 
de garantizar la integridad de su persona y resaltar su autoridad. Por otra parte, a cargo 
de estos oficiales menores estaba el mantenimiento del orden publico, el cuidado y segu- 
ridad de 10s bienes y personas, la investigaci6n de 10s delitos, la detenci6n de 10s delin- 
cuentes, la ejecucion de 10s mandatos judiciales, la toma de prendas y la realizaci6n de 
rondas nocturnas por las calles de las poblaciones importantes. 

Audiencias y Chancillerias 

En el lenguaje medieval la voz <<audiencia>> no aludia a organismos regios, sino que 
simplemente hacia referencia a1 act0 de oir peticiones y atenderlas. Fue en el siglo XV 
cuando el vocablo tom6 la acepci6n de 6rgano que hacia audiencias y entendia en 10s 
asuntos. 

En el medievo, el Rey se ocupaba personalmente del gobierno superior del reino y 
de la administraci6n de justicia. Para el desempefio de las mencionadas tareas contaba 
con la ayuda de 10s consejeros y otras personas. Este personal auxiliar constituy6 lo que 
entonces se conocia con el nombre de la <<casa del Rey>>. Por otra parte, el conjunto inte- 
grado por 10s consejeros y 10s auxiliares cercanos a1 Monarca formaban la c<Corte>>, de- 
nominaci6n que asi rnismo recibia el lugar donde se establecian, que no siempre era el 
mismo, pues en aquellos tiempos el soberano recorria continuamente el reino, despla- 
zhdose constantemente de unos lugares a otros. 

Segun lo expuesto arriba, el Rey protagoniz6 en la alta Edad Media todos 10s actos 
de gobierno. Entonces el 6nico 6rgano burocratizado existente en la Casa del Rey era la 
h c i l l e r i a ,  cuyo cometido consistia en formalizar y despachar por escrito las decisio- * del Monarca. 

Resolvia el Rey por si mismo todos 10s asuntos. Los casos de merced conforme a su 
Propia discrecion y 10s de justicia, por fallarlos conforme a derecho, en cuya materia era 
Profano, necesitaba el asesoramiento de expertos. Mis  tarde el Soberano acab6 delegan- 
do 10s temas de justicia en 10s tkcnicos, 10s cuales, a1 menos desde 1274, actuaron solos, 
siendo designados por el Monarca como 40s  mios alcalles,,, y por 10s demis como <<los 

del inviemo de Avila y 10s calores del verano. Si ocurren delitos no es por falta de ronda, sino por ser lugar 
muy grande y extendido, pues no es posible hallarse a todas las ocasionesr. Convencieron a1 licenciado Juan 
Ortega Velizquez 10s argumentos exculpatorios del corregidor y en la sentencia pronunciada en julio de 1598 
le declar6 ahsuelto del cargo. A.G.S.. CBmdra de Castilla. lee. 2.769 ctCuademo de 10s carzos v sentencias 
contra Ger6nimo Pifitin, coGegidor de Avila y contra el licencildo Contreras de Pare~a, su alcalde mayorn, fols. 
180 y 181. 
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La sala de lo criminal era linica en cada Chancilleria. Sin embargo, la de Granada 
a finales del siglo XVII obtuvo licencia para desdoblarse provisionalmente y dar asi 
salida a 10s innumerables pleitos pendientes ante ella. En octubre de 1697 llego a 
Granada una resolucidn del Consejo Real autorizando la particion de la Sala, sin que 
ello supusiera incremento en la dotaci6n de alcaldes del crimenl". 

Entendia la Sala de lo Criminal en primera instancia de 10s pleitos civiles surgidos 
en la ciudad de residencia de la Chancilleria y cinco leguas alrededor'". En 10s orige- 
nes de la institution, estas causas pertenecientes a1 juzgado de provinciu no se veian 
en la sede de la Chancilleria, sino que en recuerdo de las audiencias publicas efectua- 
das antafio por el Rey, se despachaban en la plaza mayor, donde cada alcalde juzgaba 
por ~eparado'~'. De estas sentencias cabia apelacion ante 10s oidores. 

Ademas atendia esta Sala en primera instancia de 10s casos de Corte, y conocia en 
apelacion de cualquier pleito sentenciado por 10s jueces inferiores. Igualmente resol- 
via las suplicaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por ellos mismos, 
siendo esta segunda sentencia definitiva. Las causas criminales debian fallarlas 
colegiadamente entre todos 10s alcaldesI4'. Cuando alguno de ellos se encontraba 
ausente o impedido le sustituia un oidor. Para garantizar que las sentencias de muerte, 
mutilaci6n de miembro, tormento, pena corporal, y vergiienza pliblica, no se impusie- 
ran con ligereza, se exigia unanimidad en 10s votos de 10s alcaldes'42. 

Las Cortes de Madrid del afio 1551 se preocuparon de la saturacion de pleitos 
existente en las Audiencias de Valladolid y Granada. Para resolverla creyeron oportu- 
no solicitar del Monarca el incremento del nlimero de Salas: ccLos pleitos que penden 
ante las Chancillerias son tantos que no se pueden despachar por 10s oidores que V. 

pueda oir library detenninar todos 10s pleitos y causas civiles y criminales conforme a las lcycs de estos reinos 
y ordenanzas de la Audiencian. Mas tarde, en diciembre de 1689, ocup6 en propiedad la plaza vacante por 
promoci6n de D. Luis Ramirez de Arellano a una de oidor (A.R.Ch. de Granada, Secci6n Chancilleria. cabina 
321, leg. 4.337, pieza 11). 

138. Copia de lo actuado en cumplimiento de una orden del Consejo de Castilla, dictada en octuhre de 
1697, sobre creacion de una nueva Sala de Alcaldes dcl Crimen de la Chancilleria de Granada. Fecha de la 
copia: Granada 20 de febrero de 1770 (B.N., ms. 1.330, fols. 28 a 33). 

139. Nueva Recopilacidil 11, 5. 11. Tras la visita que efectu6 D. Juan de C6rdoba a la Chancillerfa de 
Valladolid, dada la dilaci6n existente entonces en el despacho de 10s pleitos criminales, por ocupar 10s alcaldes 
todas las tardes de la semana en 10s negocios civiles, se orden6 que en lo sucesivo dichos alcaldes dedicasen 
todas las mafianas a ver procesos criminales; las tardes del lunes, miCrcoles y viemes a la visita de presos, y las 
del martes, jueves y shbado a hacer audiencia civil (Nueva Recopilacidn. IJ, 7. 7). 

140. Nueva Recopilacidn 11, 8, 1. 
14 1. Nueva Recopilacicin 11, 7, 1 y 2. 
142. Los alcaldes podian votar por escrito 10s pleitos cuando no pudiesen asistir personalmente a la vo- 

tacidn de 10s mismos. En enero de 1554, el Monarca se dirigia a la Chancilleria en 10s siguientes tkrminos: 
<<Soy informado que ten& duda si cuando algCln alcalde de su audiencia muere o esta ausente o es prornovido 
a otro cargo e tiene vistos algunos pleitos criminales y dexado su voto por escrito si 10s tales votos han de valer 
y queriendo proveer en ello mando que de aqui adelante cada e cuando acaeciere quc algunos de 10s dichos 
nuestros alcaldes dexaren sus votos por escrito en 10s pleitos criminales que ovieren visto y ansi mesmo cuando 
estuvieren ausentes o fueren promovidos a otros oficios y cargos por nuestro mandado y en 10s que ovieren 
visto y fueren remitidos, que dexando su voto por escrito en ellos valgan como si en presencia 10s votara con 
los otros alcaldes. A 10s cuales mando que cada e cuando por nuestro mandado fueren promovidos a otros 
oficios y cargos que antes que se partan dejen 10s votos de 10s pleitos que ovieren vist0 por escrito para que con 
ellos se dctcrminen las causas,,. A.R.Ch. de Valladolid, Secretaria del Acuerdo, 1%. 2, n.' 14. Esta disposicidn 
esti recogida en la Nueva Recopilacidn 11, 5 ,  46. 

LA JUSTICIA PENAL DE LOS AUSTRJAS EN LA CORONA DE CASTILLA 







76 JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

En lo fundamental ambas Chancillerias eran uniformes. La principal diferencia entre 
ellas estribaba en que la de Granada carecia de juez especifico para 10s vizcainos. En 
cambio, poseia una junta, llamada de la poblacion, la cual constituian el presidente, 10s 
dos oidores mAs antiguos y el fiscal de lo civil. Su principal ocupacion residia en la ad- 
ministracidn de 10s bienes confiscados a 10s moriscos tras la rebelion, 10s cuales a partir 
de entonces pasaron a manos de la Real Hacienda. A pesar de las similitudes, la Chanci- 
lleria de Valladolid gozaba de mayor consideracidn que la de Granada, como lo prueba 
el hecho de que muchas veces el Presidente de Granada fue nombrado despuCs Presiden- 
te de Valladolid, no ocurriendo jamas lo contrario. 

Aparte de las dos grandes audiencias citadas, existian otras de cardcter territorial 
mas restringido. La primera que se cred fue la de Galicia. Los desbdenes imperantes en 
el reino de Galicia en la segunda mitad del siglo XV obligaron a 10s Reyes Catolicos a 
enviar a aquellas tierras un gobernante investido de amplios poderes ejecutivos y judicia- 
les. A tste se aiiadieron posteriormente tres alcaldes mayores. Durante mucho tiempo 
este tribunal no tuvo un nombre especifico, sino que aparecia mencionado como el 
agobemador y alcaldes mayores del reino de Galicia,. En la Nueva Recopilacion se alu- 
de a 61 con su titulo especifico de Audiencia de Galicia. Por auto acordado del Consejo, 
el d o  1567 se elevo a cinco el numero de alcaldes, y en 1592 se aiiadio otro alcalde mPs 
a 10s ya e ~ i s t e n t e s ' ~ ~ .  

El Area de su jurisdiccidn se extendia por todo el reino de Galicia. Entendia en plei- 
tos civiles y criminales. En 10s civiles veia en primera instancia 10s casos de Corte y en 
apelacinn 10s sentenciados por 10s jueces inferiores de su distrito. Las sentencias pronun- 
ciadas por el Gobernador y alcaldes mayores podian suplicarlas las partes ante el mismo 
gobernador y alcaldes mayores si se trataba de causa civil de cuantia inferior a 10.000 
mrs. o criminal en la que no se hubiera impuesto sentencia de muerte o mutilacion de 
miembro. En las circunstancias seiialadas el Gobernador y alcaldes mayores determina- 
ban el grado de revista. De sus sentencias cabia suplicaci6n ante la Audiencia de Valla- 
dolid si la cuantia del pleito superaba 10s 10.000 mrs. En primera instancia se ocupaba la 
Audiencia de las causas criminales calificadas como casos de Corte y en apelacidn de las 
falladas por 10s jueces inferiores del reino. De sus sentencias se podia presentar suplica- 
ci6n ante 10s alcaldes de la Chancilleria de Valladolid si la sentencia era de muer-e, mu- 
tilacion de miembro o destierro de duracion igual o superior a 10 afios. No obstante, en 
pleitos de 10s cuales cabia apelaci6n ante la Audiencia de Valladolid, consintiendo ambas 
panes su seguimiento en la Audiencia de Galicia, quedaba facultada Csta para conocer 
dicha causa en grado de suplicaci6n, y la sentencia dada de esta f o m a  tenia la misma 
fuerza que si hubiera sido otorgada en grado de revista ante el presidente y oidores de 
Val lad~l id l~~ .  

traordinarias necesidades y parece que la causa por la que en esta se impuso que fuc para la reedificacibn de lo 
que se quernd en esta villa, cesa por estar todo lo mis de ello ya fabncado, y pues Su Majestad ha sido selvido 
de eximir de la contribuci6n de esta sisa a las personas eclesi6sticas y a 10s ministros del Santo Oficio de la 
Inquisicidn, parece que seria razdn que a 10s que aqui le sirven con tanto trabajo y cuidado les haga la misma 
merced y 10 que pueden pagar 10s oidores y alcaldes fiscales, juez mayor y alguacil mayor que son hash 25 6 
26 personas es de poco momento y no pagarla importa mucho al servicio de Su Majestad y a la autoridad de su 
justicia y ministros de ella* (A.G.S., Guerra Antigua, leg. 72, fol. 9). 

154. Autos Acordzdos del Consejo Real, LII v CXIV. 
. * -  - - 
133. Urdenanzas de la Real Audiencia de ~a l iGa  del aiio 1500. A.G.S., Chars de Castilla, leg. 2763, sin fol. 
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A partir de 1566, por disposicidn de Felipe 11, se ordeno que las unicas causas cri- 
minales del reino de Galicia, apelables ante la Chancilleria de Valladolid, fueran aquellas 
en las cuales se hubiera fallado la imposicidn de la pena capital. Con ello se queria evitar 
la prolongacion innecesaria de 10s p r o c e ~ o s ' ~ ~ .  

por su parte, la Audiencia de Sevilla fue establecida en 1525. Pero mucho antes Se- 
villa habia conseguido que 10s pleitos de sus vecinos se viesen en sus distintos grados 
dentro de la misma ciudad, sin recurrir a tribunales situados fuera de ella. En consecuen- 
cia, por encima de 10s alcaldes ordinarios de la ciudad que entendian en lo penal, se ha- 
bfan ido nombrando otros de rango superior para entender en los grados de apelacidn 
correspondientes: eran 10s alcaldes mayores de Sevilla. Por tratarse de personas de muy 

condicidn y no letrados designaban un teniente letrado y dos alcaldes de la tierra, 10s 
cuales recom'an esta permanentemente. 

A1 lado de 10s mencionados actuo hasta 1474 en materia civil y criminal el Adelan- 
&do Mayor de Andalucia. Sin embargo, la situacih era aun m6s compleja, si cabe, por- 
que el Asistente puesto por el Rey a1 frente de la ciudad, poseia jurisdiccion para visitar 
la tierra y administrar justicia civil y criminal. Con objeto de poner fin a las interferen- 
cias constantes producidas con ocasion de las apelaciones, se fundo en 1525 la Audiencia 
de 10s Grados, cuya jurisdiccion se restringia a Sevilla y su distrito'". 

No se plantearon en Sevilla tan graves problemas de orden public0 como 10s que 
perturbaron la vida del reino de Galicia. Por ello esta Audiencia se constituyo con total 
independencia de las autoridades de gobierno y con actuacion limitada a lo judicial. La 
direcci6n la ostentaba el Regente y la formaban seis jueces distribuidos en dos salas, juz- 
gando colegiadamente 10s de cada una de ellas. 

La Audiencia de Sevilla era preeminente con respecto a1 Asistente -gobemador de 
la ciudad y la tierra- en 10s mismos tkrminos que las Chancillerias de Valladolid y de 
Granada predominaban sobre las autoridades gobernantes en las respectivas ciudades. 

Se circunscribian las competencias de la Audiencia de 10s Grados a lo judicial, tanto 
en cuestiones civiles como criminales. A diferencia de las restantes audiencias, inicial- 

156. Nueva Recopilacibn 111, 1 ,  9. 
157. Pese a todo. la fundaci6n de la Audiencia de 10s Grados no soluciond totalmente 10s frecuentes 

conflictos jurisdiccionales en Sevilla. Como en otras partes, la superposicidn de jueces y tribunales, Junto con 
el celo riguroso con que cada uno de ellos defendfa su camp0 de actuacidn, tnotiv6 frecuentes interferencias 
entre 10s diversos organismos de la justicia real. Conflictos que unas veces se saldaron con disfuncionalidades 
en la administracion de justicia, y otras con menoscab0 de las garantias jun'dicas de 10s reos; pues ante un 
problems de competencias entre jueces, la tendencia de quien tenia a1 detenido en sus manos era agilizar al 
maxim0 las diligencias procesales, sentenciar con prontitud y ejecutar de inmediato el fallo, aunque ello,~rovo- 
case tensiones y malestar entre cirganos llamados en principio a colaborar. En el sevillano barrio de Tnana un 
a ~ ~ u a ~ i l  de la justicia real ordinaria de la ciudad se esforzaba por detener a un delincuente implicado en dos 0 

muertes. A la sazdn pas6 por all( casualrnente el Regente con algunos oidores y alcaldes. Tras conocer el 
Regente lo que ocuda, ordend que uno de 10s alcaldes de su s6quito acudiese a1 caso Sin embargo, fue el 
dguxi l  y su gente quienes detuvicron a1 delincuente. Aunque la justicia ordinaria pretendid hacenc cargo del Faso. 
la Audiencia lo tom6 por via de cornpetencia. No quiso contestar a 10s requcrimientos de la ordinaria Y con dlstlntos 
~ ~ X ~ S  fue aplazando la decisidn sobre el asunto dc un acuerdo para el siguiente. Mientras tanto, 10s alcaldes de 
la Audiencia procedieron contra el delincuente y le ahorcaran: KY ello estl muy bien hecho, pero no par la orden 
9ue se debia hacer, pues el negocio era en prinlera instancia de la justicia ordinaria y hase entendido que el Regente 
10 orden6 y lo us6 ansi, no obstante que a algunos de 10s oidores no parecid bien ni a toda la ciudad, Porrlue dlc,en 
se sinti6 de que en la informacidn que el alcalde de la justicia hizo no se escribi6 que habia pasado Par all1 Y 
prdenado al alcalde Valdivia lo referido.. Copir de la cana que escribib el Condc de Villar a1 Conde de Bars- 
Jas, presidente de Castilla. Sevilla, 6 de mamo de 1583 (A.G.S., Guerra Antigua, leg. 143, fol. 39). 
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mente no entendia de casos en primera instancia. Sdlamente a partir de 1566 se ocupd de 
casos de esta instancia, en tkrminos anilogos a 10s de 10s alcaldes del rastro de las Chan- 
~ i l le r ias '~~ .  

Respecto a las Islas Canarias, incorporadas plenamente a la corona de Castilla en el 
reinado de 10s Reyes Catolicos, pertenecieron desde 1494 a1 distrito de la Chancilleria de 
Ciudad Real, y a 61 siguieron incorporadas tras el traslado de la Chancilleria a Granada. 

Pese a lo expresado, la lejania del archipitlago indujo a 10s reyes desde un principio 
a autorizar que las apelaciones de causas civiles poco importantes se ventilasen ante el 
propio concejo de cada isla, reservandose las de mayor cuantia para la Audiencia de Gra- 
nada. 

Posteriormente, Carlos V en el a50 1526, por la misma raz6n de distancia cre6 la 
Audiencia Real de 10s Jueces de Alzada de las Islas Canarias, con competencia inicial 
solo en matena civil. Pero dos aiios mas tarde el nuevo organism0 obtuvo tambikn juris- 
diccicin criminal. 

La primitiva composicidn de la audiencia se reducia a tres jueces, sin presidente. 
Afios mas tarde, en 1566, se establecid que hubiera un Regente y dos jueces de apela- 
ci6n, 10s cuales determinaran 10s pleitos con~untamente'~~. 

Tenia fijada su residencia habitual en la isla de Gran Canaria, aunque tenia la facul- 
tad de mudarse a cualquier lugar, si la buena administraci6n de justicia asi lo requeria. En 
cuanto a sus competencias, originariamente no entendi6 de causas en primera instancia, sino 
que fue a p d r  de 1566 cuando comenz6 a ocuparse de casos de Corte, en 10s cuales habia 
conocido hasta esa fecha la Chancilleria de Grdnada. En apelacion iban a ella 10s pleitos 
civiles y criminales fallados por las justicias ordinarias y por el Gobernador de las islas. 

El linico recuno posible contra sus sentencias era el de suplicaci6n ante la Chanci- 
lleria de Granada, cuando la causa civil excediese de 100.000 mrs. -mas tarde 300.000 
mrs.-, o, tratandose de caso criminal, cuando la pena impuesta fuera la de muerte, mu- 
tilaci6n de miembro o destierro por un penodo superior a diez afios. 

A partir de 1566 las apelaciones cambiardn de destino y ya no serd el tribunal de 
Granada el que se haga cargo de ellas. sino la Audiencia de Sevilla, admitikndose recurso 
en causa criminal hnicamente cuando se hubiera sentenciado la mdxima penal". 

Las audiencias mencionadas fueron las hnicas existentes en Castilla en tiempos de 
10s Austrias. Sin embargo, a lo largo de todo el siglo XVI las Cones asistieron a la cons- 
tante reivindicacGn, por parte de algunas ciudades, de la peticion de una audiencia con 
sede en Ciudad Real. En las Cortes de Burgos del afio 15 12 10s procuradores suplicaron 

158. NO teniendo conocimiento de pleitos cnminaks en primcra instancia, sin0 por caso de Cone, algu- 
nas veces la Audiencia presuponia nepligencia en la justicia ordinaria y provefa autos para que el juez inferior 
sentenciase la causa con tan breve tkrmino que era imposible cumplirlo. Por ello, como la provisidn la habian 
despachado con apercihimiento de que pasado cl plazo seiialado la retendria para si. por esta via se hacia cargo 
de la misma (Cargos contra lor alcaldes del Crin~en de la Audiencia dc Scvilla que por rnandato del Rcy hace 
el licenciado D. Fernando Remirez Fariiia del Consejo de Camara del Rey. AAo 1626. A.G.S.. Chmara de Cab- 
tilla, leg. 2.807. sin fol.). - 

159. PEREZ MARTIN. A.; SCHOLZ, I. M.: IA~,qislacidn y jurisprr~deniia en la Espafia d ~ f  Aniiguo Rkgimen. 
Valencia, 1978. p. 75. 

160 Dispuso Felipe 11 que en las causas criminales, si no habia pena de muene, pudiera suplicarse la 
sentencia del Regente y jueces de apelacidn, y lo deteminado por Cstos en revisla se consideraba firnle (Nueva 
Recopilacidn 111, 3, 3). Cf. tambiin Nueva Recopilacidn 111, 3. 4. 
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a ]a reina el retomo de la Chancilleria de Granada a Ciudad Real, -por cuanto de residir 
la audiencia en la ciudad de Granada se siguen muchos dafios y costas a las provincias 
de Toledo y Extremadura y Cuenca y a otros lugares por estar como esti en el extremo 
de 10s reinos de Espaiia, y muchas veces ha sucedido que son mds las costas que hacen 
las partes que no el principal sobre lo que se contiende)>lO'. En las de Toledo del afio 
1538 se solicit6 la apenura de un nuevo tribunal en el reino de Toledo, aludiendo a1 au- 
mento de poblaci6n experimentado y a1 hecho de que solo en el Consejo Real y en las 
Chancillerias ase hacia justicia enteramenteo"'. Nuevamente en las celebradas en Valla- 
dolid en 1542, 1544 y 1548 se volvi6 a insistir en el tema, sobre todo a instancias de la 
ciudad de ~uada la ja ra '~~ .  Pese a la reiteraci6n de las demandas -renovadas en las Cor- 
tes de Madrid del aiio 155 1, de Valladolid del afio 1558, de Madrid del afio 1563 y otra 
vez en las del aiio 1573-, la Corona no quiso acceder en ningun mod0 a lo solicitado1@. 

Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

El Soberano administraba justicia con la ayuda de la Curia regia -segun el estilo 
procedente de 10s primeros siglos de la Reconquista- per0 las rakes mds antlguas de 
estos usos se remontan a la epoca visigoda. En aquellos siglos resolvia el monarca ciertos 
asuntos en primera instancia y determinaba en apelaci6n 10s pleitos fallados por sus jue- 
ces delegados. A este respecto recutrdese que el desarrollo de tales actuaciones motiv6 
la aparici6n de un oficial de la Corte, especializado en el despacho de las cuestiones de 
justicia: el juez mayor de la Corte o justicia mayor. 

Posteriormente, en la baja Edad Media, el afianzamiento de 10s progresos judiciales 
condujo a la organizacidn del tribunal de la Cone, dotado con personal tkcnico: 10s Al- 
caldes de Corte, que sustituyeron a aquel juez o justicia de la Corte de kpoca anterior. 
Sabido es que la primera manifestation en este sentido la represent6 el Ordenamiento de 
las Cortes de Zamora, de 1274, celebradas bajo 10s auspicios de Alfonso X. En dicho 
ordenamiento se sefial6, ante todo, una jurisdicci6n privativa de la Corte a cargo de 10s 
alcaldes de Corte, 10s cuales actuaban junto con a 10s alcaldes de las ulzadas. Se nom- 
braron, entonces, nueve alcaldes para Castilla, ocho para Le6n y seis para Extremadura y 

161. Cortes de 10s Antiguos Reinos de Ia6n y de Cartiila. Cortes de Burgos de 1512. Pet. XXVII. 
162. Actas de las Corfrs de Casrilla. Cortes de Toledo de 1528. pct. XI. 
163. Actas de la5 Cortes de Castilla. Cortes de Valladolid dc 1542, Geilerales de Guadalajara, cap. IV. 

T. V. p. 190. Cortes de Valladolid de 1544, Tnstruccibn que la ciudad de Guadalajara dio en 14 de tebrero de 
1544 a sus procuradores de lo que hahian de pretender en las Cortes de Valladolid mandadas celebrar en 18 del 
misrno mes y iulo, T. V. p. 298. Cones de Valladolid de 1544, Cap. VII, T. V. p p  307 y 308. Cones de Valla- 
dolid de 1548, pet. LXXIX, T. V. p. 402 

164. Actas de las Corres de Castifla. Codes de Madrid de 1551, pet. IV. T. V. p. 499. Cortes de Valla- 
dolid de 1588, pet. XVIII. T. V, p. 740. Cones de Madrid de 1563, cap. CI, T. 1. p. 397. Cones de Madrid de 
1573, pet. XXXIX, 7. IV, p. 451. En las de Valladolid del aiio 1558 se llegd a contemplar la composicidn Y el 
h b i t o  geydf lco  de actuacidn del tribunal solicitado: rque tenga por distlito desde lor puenos aguas venlen- 
tes para el dicho reino de Toledo hasta cl principio de 10s puertos de Sierra Morena, y entre 10s unos y 10s 0tros 
desde el reino de Aragdn basta el de Portugal. Y si por ercusar la costa de ella conviniere se quite de esta 
audiencia de Valladolid una said y de la de Granada otra, se pasen a1 dicho reino de Toledo, pues quitlndoles 
PMe de la carga de 10s pleitos, se les puede quitar sendas salar y sendos alcaldes y afiadir otro: porque a [as 
ciudades, villas y lugares que estin en las panes y distnto que esti dicho y a lor vecinos de ella se les hace InuY 
de ma1 y muy costoso ir con sus pleitos a dichas audiencias de Valladolid y dc Granadaw. 
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torio. Pero, cuando diferia el parecer de cada uno de 10s tres, el asunto iba a1 Consejo, 
donde el Presidente nombraba una persona, la cual lo votaba junto a 10s demis jueces 
que ya lo habian visto anteri~rmente'~~. 

El propio Felipe I1 en el aiio 1599, reform6 el mod0 de proceder de 10s alcaldes de 
Casa y Corte, reservando para el alcalde mhs antiguo el entendimiento de 10s negocios 
criminales de poca importancia, en 10s cuales se admitia el despacho por un solo alcalde. 
Los otros cinco alcaldes, a partir de la fecha sefialada, celebraron separadamente audien- 
cia de Provincia tres tardes a la semana. Por otra parte, mensualmente el Presidente de la 
Sala designaba dos alcaldes por turnos con la misi6n de conocer en grado de apelaci6n 
de las causas de cuantia inferior a 100.000 mrs., que 10s otros tres alcaldes o las justicias 
ordinarias hubieran sentenciado anteriormente. El fallo emitido por estos alcaldes se con- 
sideraba de f in i t i~ '~~ .  

A lo largo del siglo XVII debi6 crecer notoriamente la plantilla de la Sala de Alcal- 
des de Casa y Corte, raz6n por la cual Carlos 11, valitndose de un Real Decreto, determi- 
n6 el 17 de julio de 1691 llevar a cab0 un reajuste. En esta fecha se resolvi6 que 10s 
alcaldes de Casa y Corte quedasen reducidos a nueve, 10s mds antiguos de 10s existentes. 
El resto qued6 sin ejercicio, per0 se les mantuvo <<la mitad del goce que hasta el presente 
han tenido, reservindose para cubrir las vacantes que vayan quedando, y mientras tanto, 
emplteseles en corregimientos de togados que se juzguen correspondientes a1 grado de 
estos min i~ t ros '~~ .  

No se cumplieron cabalmente las aspiraciones de Carlos 11, pues tiempo desputs 
volvi6 a crecer el numero de alcaldes de la Sala. En 1715, ademh del consejero presi- 
dente la componian: doce jueces nombrados por el Rey, un fiscal, cuatro escribanos de 
la Cdmara de Castilla, tres relatores, un agente fiscal, un abogado y un procurador de 10s 
pobres; diez escribanos de la provincia de Madrid, veinte y cuatro porteros y cuarenta 
alguaciles de Corte que auxiliaban a1 tribunal y aseguraban la ejecuci6n de sus senten- 
 cia^'^^. 

Por lo que se refiere a la actividad de la Sala entre 1542 y 1700 vio un total de 
13.963 causas, a una media de 107 por afio -sacando fuera de la operacidn aquellos 
afios de 10s cuales no poseemos referencias-. La etapa de 1583 a 1630 fue la de mayor 
esfuerzo para la Sala, si hacemos caso del gran numero de procesos registrados. En su 
transcurso 10s alcaldes hubieron de ocuparse en despachar 188 procesos por afio como 
ttnnino medio. En esta misma tpoca, en el afio 1607, se alcanzd la maxima actividad 
con 292 causas vistas, cantidad s6lamente superada en 1700, afio en el cual la Sala des- 
pachd 3 18 proce~os '~~ .  

175. Nueva Recopilacidn 11, 6, 16. 
176. Nueva Recopilacidn IT, 6, 18. 
177. A.H.N., ~onsejos,  Sala de Alcaldes, libro-aiio 169 1, fol. 160. 
178. DESDEVISES DU DEZERT, G.: <<La Chambre des juges de l'hotel et de la Cour en 1745,>, en Revue 

Hispanique. T .  XXXVI, 19 16. pp. 1 y 2. 
179. Siendo Gobemador de la Sala dc Alcaldes, D. Andrks de Valcarcel Dato, miembro del Consejo 

Real, se mand6 hacer un inventario de Las causas criminales existentes en aquellos mornentos en el archivo de 
la Sala. Este inventario se conserva en la secci6n de Consejos Suprimidos del A.H.N. (libros 2783,2784,2785, 
2786 y 2787). Se ignora la fecha exacta de su elaboracibn, pero hubo de hacerse necesariamente entre 1754 y 
1767, period0 en el cual fue consejero de Castilla el Sr. Valc6rcel Dato [Fayard, J.: aLos miembros del Consejo 
Real de Castilla, 1746 a 1788~ ,  en Cuadernos de Imestigacidn Histdrica. n.' 6. Madrid, 1982. PP. 109 a 132). 
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Procesos registrados por la Sala d e  
Alcaldes entre 10s afios 1580-1700 

A.H.N., Conr. Suprlmldor. lib 2703 1 rr. 

Entre 1633 y 1660 se abre un period0 en el que la media de procesos inventariados 
es muy inferior a la media de 1542 a 1700. Mientras en este ultimo interval0 la media es 
de 107 procesos a1 afio en aquel lo es de 18, debitndose destacar, ademis, que 10s altiba- 
jos son continuos y aparecen afios con una representation reducidisima, como el de 1635 
con cinco procesos y el de 1655 con tres. Recelamos que la causa de ello fuera la pereza 
de la Sala y nos inclinamos a considerar una posible insuficiencia de las fuentes. 

Desputs de 1660 se produce la inflexi6n en la tendencia, abriendose un nuevo ciclo 
de apogeo, en el cual la grifica ira elevandose de forma casi continua hasta alcanzar las 
318 causas del afio 1700, cantidad que super6 todos 10s niveles anteriores. 

En lo que se refiere a la distribuci6n por delitos, 10s mds perseguidos fueron 10s aten- 
tados contra la vida e integridad de las personas (36,3%) y el patrimonio (27,1%). Juntos 
superan el 60% de 10s reprimidos. Les siguen las infracciones contra el honor y la honra 
(9,7%), el orden public0 (8%), la moral sexual (7.7%) y la administracidn de justicia 
(4,l I). En proporciones sensiblemente inferiores aparecen 10s oficiales pbblicos sancio- 
nados por irregularidades, negligencias, excesos o cormptelas (0,9%); tambitn quienes 
menoscabaron 10s derechos e intereses de la Corona (0,8%), faltaron a la verdad (0,4%), 
atacaron a Dios y la Religi6n (0,3%), agredieron las libertades personales (0,2%) 0 daiia- 

Segdn el catalog0 de materias de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, la documentaci6n a que se refieren eStOS 
inventarios ha desaparecido (Archivo Histbrico National: Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y Car- 
te. Catalono Ror materias. Madrid, 1925). Se vendi6, conforme expres6 V. Vignau en 1898 a1 ingresar en la 
AcademiavdeAla Historia. 

El Proceso mas antiguo de 10s registrados data de 1542 y, por lo que a nosotros se refiere hernos estudiado 
la fuente hasta el aiio 1700. Se opt6 por computar las causas y no 10s reos implicados en ellas; por tanto, las 
cifras ofrecidas por nosotros aluden a procesos y no a delincuentes. Cuando alguna persona -4 personas- 
fueron procesadas por varios delitos se decidid anotar su caso en el lugar correspondiente a1 m8s grave de ellos. 
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ran la institucidn familiar (0,2%). Estas proporciones se mantubieron mds o menos cons- 
tantes, sin apenas variaciones, durante el tiempo objeto de estudio. 

De 10s delitos contra la vida e integridad de las personas merecen destacarse, como 
10s mas abundantes, 10s relativos a heridas y lesiones (2.907 procesos), seguidos de 10s 
homicidios (1,601) y malos tratos (570). Del mismo mod0 aparece tambien algun caso de 
suicidio, pero su frecuencia es baja. 

Entre 10s delitos contra la propiedad prolifera la delincuencia imputable a las capas 
mds bajas de la sociedad. Los salteamientos, robos, hurtos, raterias, falsedades, estafas, 
incendios y daiios en 10s bienes suman 2.871 casos, es decir el 75.7% de este tipo de 
delitos. A larga distancia, per0 aun con una presencia importante, encontramos una de- 
lincuencia economica, atentatoria contra la economia de mercado regulado, imperante en 
el Antiguo Regimen. En este apartado se han agrupado la usura, tratos injustos, reventas, 
ventas a mayor precio que el de tasa, excesos en 10s cambios de monedas o letras, y 
fraudes. Naturalmente en el grupo de transgresores de esta normativa econdmica encon- 
tramos algunos nobles. Ello no obsta para afirmar que estas transgresiones cuestionan el 
orden feudal de la Cpoca, a1 margen del estatus juridic0 -noble o plebeyo- de 10s in- 
fractores. En conjunto se registran 567 casos de esta clase, o sea el 14,9% de 10s delitos 
contra el patrimonio. Causas por deudas solamente hemos encontrado 42. Asi pues, la 
Sala de Alcaldes apenas se procesd a 10s morosos. 

De 10s delitos contra el honor y la honra, la mayor parte tuvieron relacion con moti- 
vaciones sexuales: estupros, violaciones y raptos reunen el 55% de las infracciones de 
esta indole. Infamias e injurias, por su parte, concentran el 42%. 

Los delitos m h  abundantes contra el orden publico son 10s que amenazan la seguri- 
dad de las personas: provocaciones, amenazas, desafios, cuestiones y riiias. Ellos impor- 
tan el 57% de todos 10s registrados en este apartado. Les siguen la contravencion de 
pragmdticas -sobre todo las que regulaban el uso de coches, trajes, mulas ...-, autos de 
gobierno, desobediencia de Reales Ordenes, infringir Ordenanzas, Bandos, etc. Estos de- 
litos suman el 1670. El uso y tenencia de arrnas prohibidas reune el 11%. Alborotos, tu- 
multos y motines: 4%. Juego: 3%. Eschdalo: 2%. <<Mala v i d a ~  y vagos no alcanzan el 
2%. Otros delitos registrados, per0 que tuvieron una incidencia insignificante fuemn las 
infracciones electorales, desabastecimiento de mercados, embriaguez, asistencia o parti- 
cipaci6n en pedreas, rifas y sorteos no autorizados, e imprimir sin licencia. 

Amancebamientos, adulterios, tratos ilicitos, inquietar casadas, solicitar mujeres y 
perseguir doncellas alcanzan la mayoria absoluta entre 10s delitos tocantes a la moral se- 
xual; suman el 85% de 10s delitos de este tipo. Los demas se quedan en cifras mucho m h  
moderadas: alcahueteria 7%, homosexualidad 3%. bigamia 2%, rufianes 1 %, incest0 
0,6%, bestialidad 0,3%. 

La justicia protege su propia accidn y reprime todo aquello que pueda dificultarla. 
La Sala de Alcaldes no es una excepcidn de lo expuesto y apoya a sus agentes; por eso 
un 13% de 10s delitos contra la administracidn de justicia lo constituyen desacatos, insul- 
tos y agresiones a sus ministros. Las transgresiones m 6  frecuentes son el quebrantamien- 
to o incumplimiento de condena: 31%. Sin duda, ello apunta hacia uno de 10s puntos 
dCbiles del sistema penal. Del mismo mod0 es muy abundante la resistencia a la deten- 
cidn efectuada por agentes autorizados (28%). Las fugas de detenidos, bien sea con au- 
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xilio exterior o sin 61, acumulan el 12% de 10s casos de esta especie. Bajan sensiblemente 
en la cifra alcanzada, 10s delitos de obstaculizacidn de la accidn de la justicia (1%) Y 
negacidn de auxilio a sus ministros (1%). En este mismo apartado se han captado: sus- 
tracciones de documentos judiciales, cohechos, suplantacidn de la justicia, tomksela por 
su mano, etc.; pero su incidencia es insignificante. 

En lo que se refiere a las prevaricaciones de 10s oficiales piiblicos, se reparten casi a 
partes iguales las de 10s oficiales de justicia (46%) y las de otros oficiales (53%). 

Dentro de 10s delitos contra 10s derechos e intereses de la Corona se han podid0 
registrar 10s siguientes: defraudacidn de rentas reales, falsificacidn de moneda, deiercidn 
del ejtrcito, contrabando, traicion, desacato a la autoridad real, cazar furtivamente en 10s 
reales bosques, sedicidn y hacer repartimientos sin licencia real. 

En delitos contraries a la verdad aparecio el uso de oficios sin 10s requiesitos legales 
necesarios, simular ser victima de un delito, suplantacidn de personalidad, embustes, us0 
de hdbitos distintos a 10s correspondientes a la persona que 10s viste y engaiios. 

Contra Dios y la Religion se cometieron delitos de hechiceria, supersticidn, blasfe- 
mia, sacar monja de convent0 y profanacidn de templo. 

Se han encuadrado bajo el epigrafe de delitos contra las libertades personales la vents de 
persona libre como esclavo, violacion de correspondencia y allanamiento de morada. 

El dehto m b  prolifero de 10s atentatorios contra la farnilia, fue el abandono del hogar 
conyugal(63%), y debe destacarse que el 85% de las personas penadas por ello eran WJeres- 
Naturalmente 10s hombres abandonaban el hogar m L  a menudo que las mujeres. Sin embar- 
go, ellas eran perseguidas con mayor celo. En el mismo grupo de infracciones nos encontra- 
mos el abandono de criaturas, la indisposicidn de casados y algunos casos de aborto. 

Consejo Real 

El primer organ0 de la monarquia castellana fue el Consejo Real. ~ o s t e r i o m ~ ~ ~ ~  
apareceran 10s Consejos de Cdmara, Ordenes, Inquisition , Cruzada, Hacienda. etc. Las 
primeras ordenanras conservadas del Consejo de Castilla datan de 1385. En ellas, 
Consejo aparece fundamentalmente como drgano colegiado consultivo. 

Siempre actuaba el Consejo en nombre del Soberano, a quien representaba. En las 
ordenanzas de 1459 ya se alude a su actividad como drgano superior de la administracidn 
de justicia. Sus sentencias y determinaciones no tenian apelacidn, sino recurso el1 grado 
de revista ante el mismo drgano. POT tanto la sentencia en segundo grado tenia exacter 
ejecutivo. MBs tarde, las Cortes de Toledo de 1480 declararon que sus fallos 110 eran 
recurribles mediante apelacion, agravio, nulidad, alzada, ni de ninguna otra manefa: perO 
p o d h  ser suplicados ante el propio Consejo y se permitia una segunda suplicacidn en 
asuntos civiles de mayor cuantia con la fianza de las mil y quinientas doblas. 

En temas judiciales, en el dmbito de la Corona de Castilla, era el organo 
de 

justicia para todos 10s tribunales pertenecientes a la jurisdiccih real ordinaria. 
a de- 

Pendia el uso de las demds jurisdicciones y las gobernaba. Podia avocar para si causas en 
las que estuviesen entendiendo otros tribunales, inhibirlos o disponer como creyese mb 
conveniente. La jurisdiction del Consejo emanaba y derivaba del Rey. 
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Delitos perseguidos por la Hermandad de 
Ciudad Real (1500-1699) 

Con t r a  p r o p i e d a d  59% 

Con:ra pe r sonas  31% 

El 31% de 10s delitos registrados en 10s procesos incoados por esta Hermandad se 
relacionan con infracciones contra la integridad de las personas, concretadas en muertes 
y hendas, repartidas a partes iguales entre ambas. En cualquier caso, debemos sefialar 
que casi siempre el mdvil de estas agresiones fue el robo. Frecuentemente 10s delincuen- 
tes cometian homicidios para evitar ser reconocidos por las vktimas de 10s asaltos. Estos 
sucesos -junto con 10s asaltos a 10s carninantes- son, en definitiva, 10s sucesos que 
guardan mayor relacidn con la consabida figura de una Hermandad entregada a1 socorro 
de 10s viajeros. NO obstante, la mayor parte de 10s delitos perseguidos por la Hermandad 
de Ciudad Real: el 59%, son agresiones a la propiedad. Dentro de tstas, efectivamente 
encontramos salteamientos en 10s caminos; mas su numero no llega a superar el 12% de 
10s delitos contra la propiedad Por el contrario, las infracciones mis comunes, dentro de 
las de esta clase, fueron 10s hurtos y 10s robos, 10s cuales ascendieron a cerca del 7 3 6  de 
10s atentatorios contra 10s bienes y el 43% del total. En cuanto a las posesiones objeto de 
apropiacion, dstas consistieron fundamentalmente en ganados, caballerias, productos de 
la tierra tornados en grandes cantidades y daiios en las cosechas -provocados muchas 
veces por 10s ganados de otros propietarios-. 

En lo referente a la eficacia. la fama de la Hermandad era considerable, y, a1 menos, 
si se tiene en cuenta la celendad en la pronunciacidn de sus sentencias Csta tenia cierta 
base real. Sus jueces juzgaban en la Edad Media por procedimientos sumarios asabida la 
verdad simpli~iter e de plano syn estrepitu e figura de juicio>>. Dicho rnttodo, si bien no 
respetaba totalrnente las garantias procesales de 10s reos, por lo menos era rdpido. En la 
tpoca que nos ocupa la sumariedad es contemplada como una posibilidad que ~610 se aplica 

en cases concretos. Pero la rapidez en la resolucidn de 10s casos sigue siendo un hecho. 
A veces, unos pocos dias bastaban para detener, procesar y sentenciar a un detenido2". 

Estimuld tambidn la celebridad de las Herrnandades, su vigorosa capacidad para 
condenar a 10s procesados. Entre todas 1as causas vistas por la Hermandad de Ciudad 
Real, solo en el 18% de ellas salieron absueltos 10s encartados. La pena impuesta mayor 
nlimero de veces fue la de destierro (44% de 10s condenados), acompafiada --cuando la 
hacienda del reo lo p e r m i t i b  de una pecuniaria accesoria. En cuanto a 10s delitos acree- 
dares de la pena de expulsion del territorio, 6stos fueron muy diversos: robos, hurtos, 
incendios, heridas, malos tratos, y, en ciena ocasion un hornicidio. Esto ultimo corrobora 
una vez mas que las circunstancias personales del delincuente eran m b  determinantes 
para la imposici6n de la pena que el delito en si y sus accidentes. 

El mismo robo podia castigarse de forma muy diferente. Cuando el infractor dispo- 
nia de bienes, el asunto se saldaba con unos cientos o miles de maravedis y algun tiernpo 
de destierro. Sin embargo, para el infeliz insolvente, el castigo no podia ser otro distinto 
de 10s trabajos forzados en las minas de Almadtn o en las galeras, acompaiiados de las 
penas subsidiarias de azotes y vergiienza publica. Concretamente en la Hermandad ciu- 
dadrealense la pena de trabajos forzados se impuso a un porcentaje elevado de condena- 
dos. Esto es, a1 20% de 10s mismos. 

Delitos perseguidos por la Hermandad de 
Ciudad Real (1500-1699) 

Robos, hurlos, etc. 43% 

Ot ros contra -propled 9 

217. Tal pas6 con Madas Fernkndez, el cual robo el 2 de octubre de 1675 unas ropas en 
c*a de 

Camp0 sita en el termin0 de Cani6n de Calatrava. Siete dias mls tarde la Hermandad de Ciudad Real dictaba 
sentencia condenatoria contra 61, imponi6ndole una sanci6n de dos aiios de destierro (A.H.N., Diversos (Her- 
mandades), leg. 38, fol. 1). Ciertamente la resoluci6n de otros casos llev6 algo mls de tiempo n 10s alcaldes* 
la Hermandad, per0 generalmente unos pocos meses bastaban para liquidarlos. Y por supuesio 10s negoclos 
atascados durante afios eran mucho menos numerosos que en otros tribunales. 
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Siguiendo la ley del talibn, las Hermandades castigaban a 10s homicidas con la pena 
capital e igual pena se aplicaba a 10s salteadores y ladrones de gran relieve que por su 
atrevimiento y osadia servian de escindalo a1 resto de la poblacion. La severidad de la 
Hermandad se manifiesta abiertamente en ese 10% de condenados con el maximo casti- 
go por el tribunal de Ciudad Real; el cual, como era tradicional en este organismo, se 
ejecutaba por asaeteamiento. La Nueva Recopilaci6n nos describe cdmo se desarrollaba 
en tiempos de 10s Reyes Catolicos el ceremonial de la pena capital: 

<(Que 10s alcaldes y cuadrilleros hagan sacar y saquen a1 tal malhechor a1 cam- 
po y ponganle en un palo derecho, que no sea a manera de cruz, y tenga una estaca 
en media y un madero a 10s pies, y alli le tiren saetas hasta que muera naturalmen- 
te, procurando todavia 10s dichos alcaldes, como el tal malhechor reciba 10s Sacra- 
mentos que pudiere recibir como Catdlico Cristiano, y que muera lo mas 
prestamente que ser pueda, por que pase mas seguramente por su anima>>. 

Posteriormente, Carlos V, tan preocupado como sus progenitores por la salvation 
del alma de 10s infelices condenados, mando ahorcar a 10s reos antes de proceder a su 
asaeteamiento. Con la mitigation de 10s sufrimientos del ajusticiado se intent6 evitar el 

- -  - -  
runesto ejemplo que producia entre el pliblico asistente la desesperacion del paciente en 
el critic0 trance de su paso a la otra vida"'". 

Pero no siempre podian ejecutarse las sentencias con la celeridad deseada, porque 
muchas veces 10s bandidos eran condenados en ausencia y rebeldia. y para imponerles 
penas personales primer0 habian de ser detenidos. En estos casos, si el malhechor habia 
cometido delitos graves por 10s que mereciera pena de muerte, se autorizaba a matarle a 
cualquier persona que le encontrase2I9. 

Tomas y Valiente ha escrito acerca del desarrollo de la Hermandad nueva: ~ P e r o  la 
Hermandad tuvo kxito y fue creciendo en un doble sentido: en el militar y en el de su 
regulaci6n por via legal. Militarmente porque 10s reyes vieron en ella una fuerza gratuita 
y de facil integration, que se constituyd pronto como un contingente armado permanen- 
te.9 Para el citado autor la actividad militar de la institucion no repercutid en su efica- 
cia policial. La contribuci6n autorizada por 10s reyes en 1487 para su imposition por 10s 
ayuntamientos, permitia sufragar 10s gastos de una numerosa policia de cuadrilleros y 
sostener fuerzas militares de cuyo servicio supieron aprovecharse 10s reyes. Asi, en 10s 
mismos aiios que las milicias de la Hermandad combaten en la guerra de Granada, sobre- 
sale la eficacia policial y jurisdictional de 10s alcaldes y c u a d r i l l e r ~ s ~ ~ ~ .  

218. Nltevu Recopilacidn VIII, 13, 7 y Nueva Recopilacirin VIII, 13, 46. 
219. Por el mes de abril de 1644 Felipe IV inforno al conegidor de Ciudad Real c6mo habia tenido 

noticias de que en caminos y despoblados circundantes de la ciudad, andaban algunos ladrones, gitanos y ban- 
doleros, hurtando, robando, salteando y matando. Entre 10s autores de estos dermanes cita el Monarca la cua- 
drills de Pedro Andrks, rla cual anda por toda la Mancha cometiendo muchos delitos, sin que haya camino 
seguro para 10s caminantes y sus haciendas>>. A continuacidn el Soberano ordena a 10s alcaldes de la Herman- 
dad nueva y vieja que salgan inmediatamente con sus oficiales a detener y castigar a 10s citados delincuentes. 
&as sentencias que dieren en ausencia y rebeldia las envien luego a las justicias mhs pdximas. para que cuan- 
do fueren detenidos se ejecuten en sus personas y bienes, sin admitirles descargo alguno Y cualquier p n o n a  
de no irnporta quk condition o estado pueda matados sin incumr en delito alguno~ (A.H.N.. Diversos (Hennan- 
dades), leg. 2. n.' 2) .  

220.- TOMAS Y VALIENTE. F.: El derecho pew1 de la Monarquiu Ahrolrrta. Madrid, 1969. pp. 35 y 36. 
221. Durante la Guerra de Granada 10s Reyes Catdlicos autonzaron que cada pmvincia de la Hermandad 

retuviese para si .{la cuarentena parter de lo recaudadu en su distdo a fin de dedicarlo a la persecuci6n de 10s 
malhechores. El resto seria deslinado a sufragar 10s haberes {(de 10s capitanes y gentes que las Hermandades 

Tras la terminacidn de la guerra de Granada, 10s Reyes Catdlicos suprimieron en 
1498 la ~contribucion y paga que por via de Hermandad solian pagar y contribuir~ sus 
subditos. La Real Hacienda cargo con el mantenimiento de alcaldes y cuadrilleros. Pero 
la asuncidn por la Real Hacienda del sostenimiento de la institucion llev6 a una reduc- 
cion notoria del numero de personas a1 servicio de la misma. Se suprimieron muchos 
oficios, principalmente 10s de cardcter militar: tenencias y capitanias, permaneciendo a1 
servicio de la Herrnandad unicamente alcaldes y cuadrilleros. En este reajuste desapare- 
cieron 10s jueces de apelacion, ejecutores, etc; y como se ha indicado la Hermandad nue- 
va perdid todo car5cter militar para especializarse definitivamente en cuestiones juridic0 
policiales del ambito ruralzz2. 

Desde dicha fecha las apelaciones de casos de Hermandad se resolvieron ante 10s 
alcaldes de Casa y Cone, inicihndose de este mod0 la decadencia de la entidad. Se des- 
prestigiaron 10s oficios de alcaldes y cuadrilleros y como la Real Hacienda no atendien 
10s pagos de 10s salarios con la diligencia deseada, 10s oficiales de la Hermandad incu- 
rrieron en abusos similares a 10s de las justicias ordinarias: excesos en la imposici6n de 
penas pecuniarias y acuerdos con las pates para disminuir la pena corporal a cambio de 
incrementar las dinerarias. Ello sin contar con que en la Hermandad habia un sistema 
especial de bonificaciones que recompensaba a 10s shbditos y oficiales que efectuaban 
detenciones. La persona que prendia y entregaba un malhechor a la justicia de la Her- 
mandad, percibia 3.000 mrs. si en el delincuente se lograba ejecutar pena de muerte; 
2.000 mrs. si la pena ejecutada era de azotes, mutilaci6n del pie o cualquier otra corporal 
inferior a la de muene; y 1.000 mrs. si era desterrado o le condenaban en otras penas'". 
Sin lugar a dudas, este plan de primas menoscab6 la recta administracidn de justicia, re- 
dujo las garantias procesales de 10s reos y origin6 un sin fin de corruptelas. 

El sistema de apelaciones volvio a modificarse nuevamente en 10s aaos 1523 y 1538. 
cuando a peticion de las Cones, Carlos V consinti6 en admitir que las apelaciones de las 
sentencias dictadas por 10s alcaldes de la Herrnandad fueran ante 10s corregidores mas 
proximos a1 lugar del delito, o ante la Chancilleria mas cercana si la cuestion superaba la 
cuantia de 6.000 mrs224. Extremo este ultimo que 10s alcaldes de la Hermandad burlaron 
con sutil procedimiento, provocando con ello la queja de 10s procuradores en Codes: 
@or leyes de estos reinos esta justisimamente mandado que de las condenaciones de 
6.000 rnrs. abajo se apele de 10s Alcaldes de la Herrnandad para el Corregidor mbs cer- 
cano, y 10s alcaldes por evitar esto en sus sentencias o condenas afiaden destierro volun- 
tario o preciso, y por esta via quitar a 10s corregidores el conocimiento de las causas en 
el dicho grado de apelacion, aunque la condena sea de 6.000 mrs. abajou2". De este mo- 
do, 10s alcaldes de la Hermandad hurtaban a 10s corregidores el conocimiento de nume- 
rosas causas criminales y ante la perspectiva de tener que apelar a la Chancillena --con 
10s consiguientes costes y molestias-, muchos litigantes desistfan de su proposito. 

pagan en la guelra contra el Rey y moros de Granada, enemigos dc nuestra Santa Fe Catolicau Nueva RerolJi- 
lacidn VIII, 13, 34. 

222. Pragmatics dada por 10s Reyes Catdlicos en Zaragola el 19 de julio de 1498. Nueva Recopilaribn 
VIII, 13.44. 

223. Nueva Recopilacidn VIII, 13, 32. 
224. Nueva Recopilucidn VIII, 13, 48. 
225. Actas de las Cortes de Castzf~a. Cortes de Madrid de 1583 a 1585. Pet. XI. Madrid. 1874 a 1988. 

T. VII. p. 796. 



106 JOSE LUIS DE LAS KERAS SANTOS 

Por su parte 10s alcaldes de Casa y Cone quedaron reducidos a la resolucidn de las 
apelaciones de 10s casos de Hermandad ocurridos en el ambit0 de la Cone y las cinco 
leguas de su jurisdiccion. Extremo Cste que se observ6 con rigor, pero quebrantado en 
una ocasion tardia ocurrida en 1707226. 

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, ademas de las compctencias referidas en ma- 
teria de apelaciones de sentencias pronunciadas por 10s alcaldes de la Herrnandad, estaba 
facultada igualmente para impartir instrucciones a tstoszZ7. Por el contrario. las apelacio- 
nes de las sentencias dictadas por 10s alcaldes de la Hermandad vieja de Ciudad Real, 
Toledo y Talavera no iban ante 10s respectivos corregidores sino a bas Chancillerias. Asi 
se demuestra por una cana ejecutoria ganada el 3 de julio de 1539 por la Hermandad de 
Ciudad Real frente a las pretensiones en contrario de 10s alcaldes de Casa y C ~ r t e ' ~ ~ .  

A finales del siglo XVI el desprestigio de la Hermandad era general. Sin embargo, 
quedaron a1 margen de este hundimiento las Henandades viejas de Toledo, Talavera y  
Ciudad Real. las cuales no fueron integrada~ en la nueva de 1476 y disfrutaron, al menos 
durante el siglo XVI, de saneados recursos. Hecho este que suscit6 la avaricia de algunos 
de sus oficiales, a quienes las Cortes hubieron de denunciar: 

*La Hermandad vieja de Toledo y Ciudad Real y Talavera son muy ricas y co- 
mo 10s oficiales de ella son cadaiieros y re reparten por 10s vecinos de 10s pueblos, 
10s cuales por no ser personas de calidad y porque hay pocos casos dc aquellos pa- 
ra 10s que se fundo, buscan formas y pretextos para salir a gastar 10s bienes y  pro- 
pios de dicha Hermandad para tener color de repanir entre si 10s dichos propios y 
asi andan buscando por 10s lugares con cuadrilleros si ha habido algun delito en el 
campo por liviano que sea, asi como mesarse dos labradores y sabido ealo 10s ha- 
cen prender y hacen grandes procesos sobre ello>>. 

226. Esta vez, por orden del Consejo y con cardcter excepcional, se alandd lo cuntrario para no causrr 
mayor demora en la ejecucidn de unas sentencias de gnleras. El c;so sucedid de la siguiente fonna: Habiendo 
detenido 10s alcaldrs de la Hermandad dc Toledo dos cuadrillas de gitanos y fulminado sus causas con pronti- 
tud, resultaron condenados en arotes y dier ailos de gnleras. Sin embargo. bien luera por eludir el cumplimiento 
de tan penoso castigo o bien por dilatar su ejecucidn, lor gitanos apelarun: 10s ullos a la Chancillena de Valla- 
dolid y lor otros ante los alcaldes de Cone. A la vista de la apelicidn, la Sala de Alcaldes erpone en consulta 
a1 Consejo que despuCs de reconocer lax causas encuentra la Sala que cconfonc a las leyes de estos reinos y 
ordenamas de la Hermandad, las apelaciones y consultas de estvs senter~cias tocan a la Chancilleria. Rcspecto 
de esto la Sala se halla sin jurisdicc16n para esta instancia si V Majestad no se la comunica y en atellcidn a las 
repetidas drdenes de V. Majestad para la breve expediclbn de causas senlejnntes y el dilatado despacl~u que 
tendrin cstos reos con esta nueva dilacion dc la larga prisi6n que han padecido, en esta consideiacidn lo pone 
todo la Sala en la alta compresiot~ de V Majestad pan  que con su vista rrsuelva lo que fuera de su real agra- 
do. A lo anterior contest6 el Consejo pocos dias despuks: sLa Sala conorca de las causas expresadas en esta 
consulta respecto de estar ya en ella y prevenga a lor alcaldes de la Hermandad de Toledo que en adelante no 
hagan remision de autos de esta calidad a la Sala. sino a 10s alcaldes del crimen de la Chancilleria donde tocan 
(A.H.N.. Consejos. Sala de Alcaldes, libro-aiio 1.707, fols. 29 y 30. En el Aml~ivo Histdrico Nacional se con- 
serva una cana ejecutoria fechada c l 3  de julio del afio 1539 ganada por la Santa Hemandad vieja de Tuledo. 
Talavera y Ciudad Real en contra de 10s alcaldes de Corte, para que las apclaciones dc las sentencias pronun- 
ciadas por 10s alcaldes de las Hermandades no fueran ante 10s alcaldes de Casa y Cone, sino ante lor de las 
Chancillerias. A.H.N., Divenos (Coleccidn Diplomgtica), leg. 77-17 (3). 

227. En 1681 el Consejo de Castilla refind a la Sala que habia tcnido noticias de la cornision de nume- 
N"S hurtos y robes en los alrededorcs de Madrid. Circunstancia Csta que habia afcctado negativamente al 
abastecimiento de la Corte. Para solucionar el pmblema la Sala ordend a1 alcalde de la Hermandad del estado 
llano que a fin de evitar semejantes excesos y castipar a 10s culpados saliera a recurrer <<los campos y caminos, 
como era su obligacidn, y procurase prender a 10s malhechores y sospechosos* (A.H.N., Consejos, Sala dc 
Alcaldes, libro-aiio 1.68 1 .  fol. 56). 

228. A.H.N., Diversos (Colecci6n Diplomitica), leg. 77- 17 (3). 
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Suplicaron entonces 10s procuradores que las materias objeto de su atenci6n fueran 
las importantes, porque cuando surgieron estas instituciones estaba la 4ttierra despobla- 

q-0 -- - 

dab, no existia la Hermandad nuevaU7. 
Hasta 1523, las Hermandades viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real intervinie- 
conjuntamente. El fin general de todas ellas fue la proteccihn de 10s intereses dc sus 

integranles que, como ya se ha dicho eran colmeneros y ganaderos. Talavera tenia una 
mna m y  caracteristica: la de la Jara toledana, territorio relativamente tranquil0 a lo lar- 
go del sigh XVI. Luego, en el siglo XVlI aparecerh nucleos de gitanos que se despla- 
zan en cuadrillas y  son acusados de todos 10s hurtos cornetidos en la zona. 

La Hermandad de Toledo, por su parte, actua en 10s Montes de Toledo, entre 10s 
yebenes y el puerto del Milano. La de Ciudad Real es la que m6s se va a ocupar drl 
bandolerismo, pues su jurisdiccion se extendia por la Sierra Morena. Pese a todo, el ban- 
dolerismo era un fenomeno relativamente marginal dentro de la actividad de la Santa 
Hermandad, aunque 10s procesos por bandolerismo se van multiplicando a partir de -- 

1610, y, sobre todo. a partir de 1630Z7U. 
En el siglo XVlI la crisis de las Hermandades alcanzo tambikn a las de Ciudad Real, 

Toledo y  Talavera. A finales del siglo citado, 10s hermanos m6s principles declinaban 
ejercer como alcaldes. En el cabildo general de la Herrnandad de Toledo celebrado el 1 
de agosto de 1680, don Sebastidn Franco de Lara y Ortega, caballero de la Orden de 
Santiago y alguacil mayor de la Inquisition en Toledo, denunci6 *haber visto de algunos 
aiios a esta parte que muchos de 10s caballeros herrnanos mas antiguos del cabildo no 
vienen el dia de la eleccion de alcaldes a tiempo para poder entrar en suertes para serlo,>. 
A su juicio, estos retrasos indicaban el desinterts de 10s hermanos por 10s asunlos con- 
cernientes a la institucion y servian a1 mismo tiempo para <<excusarse de cu~nplir con la 
obligacion eel ano que les tocare,,"'. Tras esto, cl 23 de mayo de 1681 a petici6n del 
cabildo proveyo el Consejo Real lo siguiente: 

~ C o m o  el estilo ha introducido que para entrar en las primeras suertes, 10s her- 
manos han de estar presentes y no estando en el cabildo. aunque esten en la ciudad 
no entran en suertes de alcaldes, dc lo cual resulta que 10s mhs antiguos, noticiosos 
y a proposito para la administration de justicia no acuden al cabildo en el momen- 
to de echar las suertes, sino despub, y por este medio excusan de ser elegidos)), 
se ordena que en lo sucesivo, a partir de las elecciones que se celehrarin el 
proximo 1 de agosto de 1681, eentren en las diez suertes todos 10s hermanos 
con casa poblada en Toledo, aunque no estkn en el cabildo en el momento de 
echarse las suertes. Tambitn entren en ellas 10s que asistieren a1 cabildo aunque 
no tengan casa poblada en Toledo. Y aquellos en quien recayeren las suertes esten 
obligados a a~e~tar-2".  

229. Corres de 10s Antiyuor Reinor de Ledn g de Castilla. Corles de Valladolid de 1555. Pet. XCV. T. 
v. p. 679. 

230. GILLAUME-ALONSO, A.: "El bandolem castellano del siglo de Oro en 10s archivos de las Santas 
I-Ierrnandades Viejas: intento de tipificscidnr, en El bandolelo y su imdgen en el Siglo de Ore. 9. 10 y 11 de 
oct~bre de 1989 (Casa de Vellzquez, Centre de Recherche sur l1Espagne des XVI et XVIl si&cles. Sorbonne 
Nouvelie. Seminario Edad de Oro Usiversidad AutOnoma de Madrid, Universidad Intcmacional Menendrz Pe- 
layo). 

231. A.H.N., Diversos (Hermandades), leg. 6.5, n." 9. 
232. A.H.N., Diversos (Hermandades), leg. 66, n.O I .  Cabildo de 3 de junio de 1681. 
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o de cualquier otro oficio de justicia. Sin embargo, mas tarde fue rehabilitado y pas6 a 
ocupar el cargo de Superintendente General de las Secretas Inteligencias del Rey. 

Conseguido el nuevo nombramiento, siempre mostr6 desaz6n por el hecho de que a1 
disponerse a dar tormento a 10s sospechosos hallaba <cque 10s alcaldes a quienes V. Ma- 
jestad ha mandado que me asistan, no proceden ellos y sus escribanos con la puntualidad 
y cuidado que es raz6n. Antes tratan estas materias con publicidad y con el estilo de 
causas de crimen ordinarias, de que ha nacido harto daiio. Y muestran deseos de querer 
ellos ser 10s dueiios de esto, y es esto de tnanera que no se consigue el fin de V. Majestad 
en apurarles por vias secretas, ni su real servicio con la cautela que esto se debe guiar, 
pues es fuerza que haya muchos culpados que se van huyendo y se huirin si no se pro- 
cede de otra forma>>. 

Para don Antonio Manrique de Vargas, que asi se llamaba el Superintendente Gene- 
ral de 10s servicios secretos, la soluci6n a1 problema estribaba en mandar que s610 el 
alcalde de Corte nombrado por 61 como su asesor, conociera de estos negocios, <<sin que 
la Sala de 10s Alcaldes intervenga en ello, con cuyo solo parecer se hagan 10s procesos y 
autos ante el escribano de V. Majestad que yo para ello nombrare, mandando V. Majes- 
tad concederme jurisdicci6n privativa para todo lo tocante a mi oficio. De suerte que yo 
y mi teniente le podamos ejercer sin encuentros ni dependencias de otros ministros, sin0 
tan s6lamente con parecer del dicho alcalde asesor, con el cual se ejecuten las sentencias 
que se dieren, reservando las apelaciones a1 Consejo de Guerra de V. Majestad>>. 

Como ya se ha indicado, Felipe IV no acept6 en esta ocasi6n, ni en otras posteriores, 
el cercenamiento de la jurisdicci6n de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues no en 
van0 la Sala era un 6rgano emanado directamente del Consejo Real. 

Pertenecian, ademas, a la jurisdicci6n castrense 10s casos de 10s colaboradores con 
desertores del ejCrcito, aun cuando el cooperante fuese persona civil. Por el contrario, en 
otras causas, cuyo conocimiento no era privativo de 10s jueces militares, si en ellas apare- 
cian algunos paisanos implicados como c6mplices, eran entregados a 10s tribunales ordi- 
narios. 

La administraci6n de justicia en el ejCrcito se ejercia en primera instancia a travCs de 
10s mandos responsables de la tropa, fundamentalmente por medio de 10s capitanes de las 
compaiiias y cuadros superiores de las agrupaciones castrenses mayores. En tiempo de 
guerra y durante el period0 de vigencia de las campaiias solian nombrarse prebostes. Esto es, 
oficiales que cuidaban de la persecuci6n de malhechores, formhdoles sumaria y sentenciin- 
dolos. Velaban estos prebostes por la observancia de 10s bandos y 6rdenes del General'45. 

De las causas de 10s artilleros entendian en primer tCrmino sus capitanes o el Capitan 
General de la Artilleria. Los Capitanes Generales de las escuadras de galeras administra- 
ban justicia civil y criminal a bordo de las naves sometidas a su a ~ t o r i d a d ~ ~ ~ .  En las uni- 

245. En 1583, tuvo noticias el Consejo de Guerra por cartas de 10s capitanes y comisarios de diez y who 
compafiias de infanteria en rula hacia el reino de Valencia, que muchos soldados desertaban y regresaban a sus 
casas. Para cuyo remedio pareci6 conveniente a este Consejo nombrar como preboste al capilhn Bolea, el cual 
debia servir y residir con dichas compaiiias, y acudir con gran cuidado <<a que aquella gente se entretenga y no 
se vuelva ni ausente y si lo hicieren Sean castigados)). (A.G.S., Guerra Antigua, leg. 154, fol. 351). 

246. El 19 de agosto de 1557 se nombr6 capitdn general de las galeras de EspaAa a D. Juan de Mendoza 
indicandosele que {{ha de tener y administrar la justicia civil y criminal y el gobiemo de ellas)) Por el sueldo de 
6.000 ducados anuales. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 65, fols. 53 y 54. 
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sometidas a1 dominio de mandos con base territorial, como ocurria en las 
capitanias generales de Galicia, Andalucia, Sevilla, Guipdzcoa, y Gobernaduria de las 

I - Islas Canarias, la norma general establecia que estos jefes administraran justicia en el 
*no de sus ejCrcitos. 

En cualquier caso, la jurisdicci6n suprema entre 10s militares la ejercia el Consejo 
de Guerra, a1 cual asistia un asesor, miembro del Consejo de Castilla. En la votaci6n de 
10s pleitos, seguia el Consejo de Guerra el siguiente orden: primero emitia su dictamen 
el asesor, y a continuaci6n 10s consejeros por orden de antigiiedad hacian lo propio. 

Algunos testimonios encontrados en 10s archivos apuntan hacia una actividad muy 
lhguida por parte del Consejo de Guerra en lo referente a la administraci6n de justicia. 
Pedro Angulo, detenido en la ckcel de Corte desde hacia cuatro aiios, expuso en un me- 
morial dirigido al Rey en 1586 que su causa pendia ante dicho organism0 por remisi6n 
del ccConsejo Real de Justicia>> y no se habia visto <<par hacer muchos meses que no se 
hate Consejo de Guerra en la C o r t e ~ ~ ~ ~ .  

Uno de 10s problemas fundamentales que debia afrontar el Consejo de Guerra era el 
de la carencia de medios econ6micos aplicables a tareas de justicia. En el Antiguo RCgi- 
men imperaba la idea de que 10s gastos ocasionados por la administraci6n de justicia 
debian cubrirse con las condenas de 10s delincuentes. En el caso de 10s soldados Cstos 
eran personas pobres y, por tanto, no cabia ejecutar en ellos penas pecuniar ia~~~~.  

De la misma forma que hacia justicia, el Consejo de Guerra administraba, en nom- 
bre del Monarca, la gracia real entre el personal de armas, correspondiendo a este orga- 
nismo el perd6n de sus delitos. No obstante, sabemos tambiCn que algunos capitanes 
generales despacharon eventualmente 10s favores re ale^^^'. 

La facultad de resolver las apelaciones en ultima instancia se rese~aba a1 Consejo 
de Guerra, except0 en el caso de 10s soldados de las guardias reales de a pie, caballo, vieja, 
negra, amarilla, tudesca, y de arqueros, en las cuales a partir de 1643 entendi6 el Bureo2'0. 

En el siglo XVII se advierte una ampliaci6n de las competencias jurisdiccionales en 
el grupo de mandos superiores cuyas tropas no solian entrar en batalla. Por ello, en las 
ordenanzas militares de 1632 se regul6: c<Y por cuanto en algunos de mis ejCrcitos con la 
larga paz se han ido introduciendo muchos abusos y entre ellos estoy informado que ni a 
10s maestros de campo ni a 10s capitanes les dejan sus generales la mano que es raz6n 
tengan sobre sus tercios y compaiiias, como la tienen en las provincias que hay guerra 
rota. Mando que 10s auditores en la primera instancia conozcan de todas las causas civi- 
les y criminales que se ofrecieren entre la gente de 10s dichos tercios y que las sentencias 
que pronunciaren, sea consultando primero con 10s dichos maestros de campo y si las 
partes apelaren primero de ellas otorguen las apelaciones para 10s auditores generale~,,~". 

247. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 191, fol. 256. 
248. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 190, fol. 563. 
249. R O D R ~ G ~  FLQRES, M. I.: El per& real en Castilla. Siglos XI/I a W I I I .  Madrid, 1%9. p. 172. Perd6n 

,: solicitado al Consejo de Guerra por Elvim Garcia en favor de su hijo, (soldado). A.G.S., Guem Antigua, leg. 307, fol. 93. 
i * 

?( 250. Nueva Recopilacidn, Real Decreto de 7 de junio de 1643 sobre el conocimiento de 10s delitos de 
, 10s soldados de las guardas. Una copia del mismo Decreto estd registrada en 10s libros de la Sala de Alcaldes 

: de Casa y Corte (A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1643, fol. 372). 
251. Ordenanzas militares dadas por Felipe IV en Madrid 28 de junio de 1632, las cuales sustituyeron a 

las otorgadas por Felipe 111 en 16 de abril de 161 1 (cap. 65). A.G.S., Guerra Moderna, leg. 4698, sin fol. Tam- 
: biCn en B.N., ms. 9.422. 
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JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

<<SeAor, el papel que la Sala de 10s Alcaldes ha escrito a la de Gobierno con la 
noticia de lo sucedido en la ronda de ayer contiene un capitulo del tenor siguiente: 
Esta maiiana 10s soldados del cuerpo de guardia de San Luis salieron a quitar el 
pan a un panadero y le dieron tres c h u ~ a ~ o s  y despuCs en la puerta del sol quitaron 
el pan a otro panadero en aquel cuerpo de guardia y diciendoles Juan de Pinilla, 
escribano de camara, que le pagasen respondieron 10s soldados, como por fiero, 
que fuesen por el dinero al cuerpo de guardia)). 

Mas adelante, el Consejo Real continua su relacidn y expresa su temor a que seme- 
jantes actuaciones desembocasen en graves alteraciones sociales. Efectivamente, el clima 
social reinante a mediados del siglo XVII propici6 el desarrollo de revueltas. Varias ciu- 
dades conocieron la quiebra del orden public0 durante 10s aiios centrales de la centuria. 
Razon tenia el Consejo para lamentar: <<Con estos desafueros 10s soldados ocasionan lo 
que la gente popular hara, porque si el sefior don Antonio de Miranda no lo hubiera im- 
pedido, hubieran rompido el cuerpo de guardia y 10s soldados lo pasaran muy mal. No 
acaban de echarlos de aqui que es el remedio. Cada dia piden carros para llevarlos y no 
sirve sino de molestias para 10s que traen bastimentos, que es milagro vengan, y luego 
10s tornan a desembargar. A1 Consejo ha parecido representarlo a V. Majestad para que 
se sirva de mandar se les despache luego a estos soldados y que mientras esto sucede, sus 
superiores les refrenen con el castigo que conviniere para que excusen tales arroja- 
mientos, pues con ellos imposibilitan la provisi6n de pan y ocasionan a1 pueblo senti- 
mientos que podrian causar mucho cuidado,,. La consideration del Soberano a1 respecto, 
aunque escueta, deja percibir claramente su total acuerdo con 10s planteamientos del 
Consejo: <<Esti bien y asi lo he mandado con todo apr ie to~~~ ' .  

A pesar de la atencion de la Corona, las fricciones entre 10s diferentes 6rganos de 
justicia persistieron durante todo el siglo XVII. En este aspect0 la politica austriaca fue 
ciertamente cambiante, pues para la resolucion del mismo problema unas veces se dispu- 
so en un sentido y otras en el contrario. SegGn procedieran las resoluciones del Consejo 
Real o del Consejo de Guerra, 10s contenidos eran muy diferentes. De este modo, Carlos 
11, en contradiccion de disposiciones anteriores, decidio suprimir toda intervention de la 
justicia ordinaria en las causas del Regimiento de Caballeria de la Guardia 

En cualquier caso, mas all5 del hecho de que tal o cual organism0 entendiese de 10s 
abusos de 10s soldados, 6stos persistieron durante 10s siglos XVI y XVII. La raz6n de su 
existencia no siempre hay que buscarla en el atrevimiento, temeridad y arrojo de 10s alis- 
tados, pues las mismas fuentes aluden frecuentemente a un trasfondo social de crisis. En 
el aiio 1612, cuando la Sala de Alcaldes tenia aun todas las facultades para juzgar a 10s 
soldados de la Corte, el Consejo Real informaba a1 Rey: <<Los alcaldes dicen que en esta 
Corte andan muchos soldados pobres, con ocasion de lo cual hay muchos delitos y juegan 
publicamente en 10s campos a 10s dados y para este efecto es fuerza que hurten y capeen. La 
Sala 10s ha preso y procedido contra ellos, per0 como no pueden ser castigados corporalmen- 
te parece convendria tomar por mayor el remedio de esto para que se echen de la Corte~. Las 
dificultades econdmicas de la Corona no le permitian atender debidamente las necesida- 
des del personal de m a s ,  y la defensa de la capital del imperio exigia la presencia en 

272. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.160, n.' 25. 
273. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-afio 1698, fol. 11. 
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ella de una abultada tropa. Por eso el Rey eludid abordar el problema en raiz se 
limit6 a tratar sus sintomas, contestando: c<Los alcaldes hagan j u s t i c i a ~ ~ ~ ~ .  

En 1670, 10s excesos de 10s soldados de la Corte seguian preocupando a 1, corona, 
En una Real orden de dicha fecha se recogen diversas determinaciones tendentes a ami- 
norarlo~. En primer lugar se mand6 que ningdn soldado saliera de su cuartq con armas 
de fuego, si no fuere por mandato de su superior. Ademis, <<so pena de la vida,, se les 
prohibid sacar la espada contra ministro de la Justicia o vecino alguno. Talnbitn se les 
proscribi6 andar *en tropasa que excediesen el numero de cuatro miembros. Las contra- 
venciones en esta materia las castigaba el Consejo de Guerra a su arbitrio <qconforme al 
inconveniente que resultare de ello>>. Por las noches no podian <<andar en fropas, exce- 
&endo del numero de dos o tres>>. En cualquier caso, durante las horas de oScuridad 
podian salir a la calle con licencia de sus j e fe~ '~~ .  

La existencia de un rkgimen plurijurisdiccional, con las inevitables fricciones que 
ello engendraba, complicaba la administration de justicia, per0 nunca hasta extreme 
de paralizarla totalmente, pues, cuando la ocasi6n lo demandaba, la Corona Qombraba un 
juez que concentraba en su persona varias jurisdicciones. En el afio 1643 se cometid un 
hurt0 en las casas ocupadas por el embajador de Venecia en Madrid. Como se sospecha- 
ba que 10s responsables del rnismo habian sido unos soldados, Felipe IV re$olvi6: <<que 
se encargue esto con mucha particularidad al alcalde don Juan de Quifiones, el cual par 
tener tftulo de Auditor general puede conocer tambiCn de 10s soldados y abrazand0 am- 
bas jurisdicciones podrii mas enteramente acudir a esto y vos tendreis muy eqcomendada 
eSta materia para que se obre en ella cuanto ~onvenga>>'~~. P0r otra parte, la reprension de 
las faltas de 10s militares +om0 sucedia con las de otras personas privilegiadas- se 
resolvia, a veces, extrajudicialmente, por via administrativa, trasladando a1 Sdncionado a 
un presidio durante un buen nlimero de aii~s*~'. 

En cuanto a las relaciones entre la poblaci6n civil y el ejkrcito, kstas no st quebraban 
s6l0 por el descomedimiento de 10s soldados. Los civiles en masa eventualmente tambiCn 
llevaron a cab0 acciones violentas contra la milicia, las cuales fueron reprimidas con to- 
do rigor. En tales casos, para no herir la susceptibilidad de 10s slibditos, la Corona comi- 
sion6 jueces reales ordinarios para dirigir la repre~i6n'~~. 

Castillo de Bovadilla justificaba la existencia de la jurisdiccidn militar POr la necesi- 
dad de tratar a 10s profesionales de la guerra con mayor rigor, severidad y dkCiplina que 
a 10s paisanos. No dudamos que efectivamente ese seria el mCtodo habitual eqpleado par 
10s mandos para hacer ejecutar las 6rdenes castrenses. Mas cuando 10s atroptllos de 10s 
soldados afectaban unicarnente a 10s civiles, 10s capitanes tendfan a la permisividad. El 
capit& Alonso de Contreras narra en una de sus aventuras: 

<<Nos tenian por desalmados. Donde un <<levante>> se presentaba el contom0 se 
estremecia porque nada estaba seguro: ni la gallina en el corral, ni la dobla en el 

274. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1612, fol. 269. 
275. Real Orden fechada en Madrid el 7 de agosto de 1670 que se mand6 qqpublicar luego en las panes 

Pfiblicas y acostumbradas e imprimir y fijar para que venga a conocimiento de todos y pueda alegar 
'Bnorancias. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-afio 1670, fol. 119. 

276. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1643, fol. 31. 
277. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.1 64, n.' 36 y 46. 
278. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 1 17, fol. 160; A.G.S., Guerra Antigua, leg. 1 19, fol. 3. 
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fondo del arca, ni la vida del transehnte, ni la doncella en su solito escondrijo. 
Representaba la figura superlativa de la ferocidad, la audacia y la indisciplina del 
soldado de entonces, que dondequiera brillaba por esas c ~ a l i d a d e s > > ~ ~ ~ .  

Nadie considere el parrafo anterior como una exageracion literaria del aventurero 
Contreras, pues otros ejemplos tenemos documentados de incrcible paralelismo con el 
suyo. Cuenta el padre Leon que estando 61 ausente de Sevilla le sustituy6 en el ministerio 
de la ciircel < a n  padre algo encogido y espantadizo. Y entre 10s que se confesaron con 61, 
llego uno que estaba preso por traidor al Rey y fascinerosu, segdn el mismo penitente lo 
conto. Y para que se sepa la vida y milagros (corno se suele decir de 10s tales) este capi- 
tan habia muchos afios que no se confesaba; y fue exhortado por el padre San Martin, 
capellfin de la misma carcel, a que se confesase. Determino de hacerlo, per0 con una 
condicion, y fue de que si se habia de confesar habia de ser con un confesor que supiese 
de mundo, porque 61 habia andado muchas partes de Cl y que sena razon confesar con 
quien le entendiese. Y el dicho capellan vino en la condicion, y vinose a la Compafiia y 
pidi6le a un padre que fuese a confesar a1 dicho capitan, diciCndole 10s mCritos. Hizolo 
asi el dicho padre, y ]lev6 a la capilla a1 sobredicho penitente, el cual puesto de rodillas 
se empezo a confesar y a acusar (corno CI lo contB desputs a 10s de su valia) de que habia 
sido traidor a1 Rey y que en una emboscadilla de ocho hombres catolicos, Cl y otros 
compafieros mataron a todos ocho. El padre dijo: <<iJeslis!, i y  todos murieron?>>, como 
espanthndose. Levantose el dicho capitan de sus pies y dijo: Pues, cabeza de Dios, i,de 
que se espanta? Pues comenzaba yo por lo mas menudico iy  ya hace milagros?, que hay 
partida de cincuenta muertos juntos, i,y de ocho hace espantos? Ni yo soy para su 
Reverencia, ni su Reverencia para mi. QuCdese con Cristo>>2H0. 

Muchas poblaciones que soportaban el constante trasiego de las banderas, valoraban 
en la misma cuantia 10s daiios imputables a 10s soldados y 10s gastos ocasionados por la 
leva2". Las Cortes de Madrid de 1583- 1585 refieren el abandon0 de algunos pueblos por 
sus habitantes. La despoblacion se atribuy6 a la pesada carga que suponia el sostenimien- 
to del ej6rcit0"~. Pero no solo 10s militares sin graduacion se propasaban en su 
comportamiento con la poblacion civil. Tambitn 10s oficiales se excedian en sus prerro- 
gativas e incurrian en acciones delictuosas. Para ello se valian del temor que inspiraba en 
10s lugarefios el paso de tropas. Girbn, en su Crrinicu del Emperador Carlos V nos des- 
cribe una situaci6n de esta naturaleza: .En fin del mes de marFo deste aiio se quexaron 
en el Consejo Real que don Rodrigo de Mendo~a, uno de 10s capitanes que S. M. avL 
hecho para hazer gente, cumponia 10s lugares pur donde no pasaha, llevandolos dineros 
por no ir a ellos, y quCl y su gente comian a discretion>>. 

El Consejo dio noticia a la Emperatriz de las tropelias del citado capitfin y como el 
margen de arbitrio permitido a la Corona en tiempos absolutistas, posibilitaba la designa- 
cion directa de jueces, sin limitation de jurisdicciones, dofia Isabel de Portugal confio cl 
caso a un magistrado civil de la C ~ r t e ~ ~ ' .  Parece oportuno destacar de 10s sucesos ante- 

279. CONTKERAS, A. de: Vida clel Capitan Alot~so de Contreras. Madrid, 1965. p. 199. 
280. LEON, P. de: Grnndeza y rn~seriu de Andaluciu Testimnnio de una encrucijadu histhrica (1578- 

1616). Ed., introduc. y notas de Pedro Herrera Puga. Granada, 1981. pp. 285 y 286. 
281. Actav de las Cortes de Castilla. Cortes de Madrid de 1633. Madrid, 1874- 1988. T. LIIr. pp. 240 y ss. 
282. Actas de las Cortes de Casr~lla. Corles de Madrid de 1583 a 1585. Pet. XXXIX. Madrid, 1874 a 

1985. T. VLI. pp. 818 y 819. 
283. G I R ~ N ,  P.: Crdnica del Emperador Carlos V. Madrid, 1964. pp. 53 Y 54. 
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dormente referidos que 10s favores juridicos castrenses eran privilegios otorgados por la 
Corona a quienes servian en sus ejdrcitos, per0 en ningun mod0 derechos adquiridos por 
los interesados. Por eso la Corona podia obviarlos en cualquier momento sin obligarse a 
explicacione~ por su proceder. Ademas por voluntad del Monarca se permitia el paso de 
las causas de una jurisdiction a otra sin cortapisas de ningun gtnero. Descuella entre 10s 
comentario~ de Girdn la quiebra de exenciones castrenses bien notorias -sin mediar si- 
q i e r a  una consulta al Rey-. 

El cronista nos relata, con tono carente de asombro, la ejecucion en la persona de 
"arias militares de penas tan infamantes y contrarias a1 fuero del ejCrcito como eran 10s 
azotes y la horca. Nos consta que, si bien estos privilegios no se vulnerdban sistematica- 
mente, ciertamente no fue la dnica violation ocurrida. El propio capitan Contreras alude 
a su paso por el potro sin referir la menor queja por la conculcacion de sus exen~iones~' .  

Del mismo modo, lo antedicho se ratifica atin mas, si cabe, con lo ocurrido a don 
Carlos Pacheco. En el aRo 1645, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte detuvo a1 mencio- 
nado militar como complice de contrabando. Delito Cste, que se agravo m6s tarde cuando 
don Carlos propino un gran bofetdn a un alguacil de Corte en la antesala de dicho tribu- 
nal. En opinion de 10s jueces, el segundo delito constituyo no solo un act0 de agravio 
hacia el ministro ofendido, sino tambi6n -por haberse cometido en presencia de 10s ma- 
gistrados- un gesto de desacato a la Sala de Alcaldes. Concluido el proceso, el tribunal 
procedi6 a votar la causa. Don Martin de Larreategui y don Antonio de Miranda se pro- 
nunciaron en favor de la pena de muerte para el reo. Sin embargo. 10s demas miembros 
del tribunal coincidieron en condenarle a azotes y galeras. Como sentencia mayoritaria, 
esta ultima fue publicada y se ejecutaron 10s azotes. El Consejo de Guerra torno a ma1 la 
flagelacion del militar, y la califico de violencia y arrojo de la Sala. 

El Rey presto atencidn a las quejas del Consejo de Guerra y a resulta de las mismas 
remiti6 un Decreto a1 Consejo de Castilla, en el cual puede leerse: 

La justicia crdebe obrar con tal atencion que no ocasione el ruido que estos dias 
pasados ha habido en este lugar con la pena de azotes y galeras que se ejecut6 tan 
repentina y atropelladamente en don Carlos Pachecoa, casi he resuelto que 10s al- 
caldes don Pedro de Amezqueta, don Diego de Rivera, don Antonio de Lezama y 
don Agustin del Hierro (que fueron 10s que votaron fuese azotado don Carlos) Sean 
privados de sus puestos y salgan desterrados seis leguas fuera de la Corte y de 
adonde yo me hallare*, ~y a 10s alcaldes don Antonio de Miranda y don Martin de 
Larreategui (que fueron 10s que le condenaron a muerte) libro de esta pena, pues 
pusieron la justicia en su lugar. El reo pagarl su culpa y el fuero militar se verd sin 
la nota que tal accib  le puede haber ocasionado. Este reo se entregarh a1 Consejo 
de Guerra, alzandole la pena de galeras, y verC qu6 demostracion se habrh de hacer 
con el>>. 

284. d o  pasaron muchos dias que una noche despuCs de acostado, me mandaron vestir y, metiindome 
enuna silla, me llevaron a la calle de las Fuentes y metieron en una sala muy entapizada, donde habia una mesa 
con dos velas y un Cristo, y un tinter0 y salvadera con papel; alli cerca un potro que no me holguk de verb Y 
estaba el verdugo y el Alcalde y el escribano. El Alcalde me cons016 y dijo que el Con~isario negaba no le habia 
dado parte de las amas, y que asi era menester dame tormento, que le pesaba en el aln~a de ello; y, asi mando 
que se hiciese lo necesario. El secretario me notific6 no sC quC, que no me acuerdo, y el verdugo me desnudo 
Y ech6 en aquellas andas y pus0 sus cordeles. Comenz5ronme a decir dijese a quikn habia entregado las armas. 
Yo dije que me remitia a mi confesi6n. 
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En un principio, el Real Decreto aludido tuvo puntual cumplimiento. Los cuatro al- 
caldes sancionados salieron de la Corte. Sin embargo, antes de cumplirse el aiio regresa- 
ron a Madrid y mhs tarde fueron mejorados con mercedes y ascensos. A don Pedro de 
Amezqueta se le concedi6 plaza en el Consejo Real en 1647, y se le encarg6 el gobierno 
de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Don Diego de Rivera sirvi6 primer0 en el Con- 
sejo de Indias y a partir de 1648 fue designado, junto con don Antonio de Lezama, 
miembro del Consejo Real . Don Agustin del Hierro ingreso en el Consejo de Ordenes 
con el hiibito de Calatrava; de alli pas6 a la fiscalia del Consejo de Castilla y en 165 1 fue 
nombrado consejero. Por tanto, si comparamos la trayectoria de 10s alcaldes desterrados 
con la de <<quienes pusieron la justicia en su lugam no apreciarnos repercusion negativa 
alguna en la carrera politico-judicial de 10s sancionados, pues don Martin de Larreategui 
no fue elevado a1 Consejo Real hasta 1648 y don Antonio de Miranda permanecio mucho 
tiempo en la Sala hasta que finalmente pas6 a1 Consejo de Indias, donde m ~ r i 6 ~ " .  

Anteriormente, en 1589 el Consejo de Guerra habia protestado fomalmente ante Fe- 
lipe I1 por la aplicaci6n - 4 0 s  veces consecutivas- de la pena de vergiienza publica en 
la persona de un militar286. 

Con motivo de un incidente ocurrido entre un alcalde del crimen de la Chancilleria 
de Granada y un miernbro del Consejo de Guerra, Felipe 1V resalt6 vehementemente en 
el aiio 1635 que la verdadera esencia de la jurisdicci6n ordinaria y de la jurisdicci6n cas- 
trense radicaba en el hecho de emanar ambas directamente del Rey, a quien correspondia 
su gobierno y en cuyo nornbre administraban j~st ic ia '~~.  Otro testimonio ilustrativo de la 
gravedad que revestian eventualmente las fricciones jurisdiccionales, se patentiza en he- 
chos como 10s ocurridos en MAlaga el afio 1579. En el desarrollo de 10s mismos, tras una 
refriega mantenida entre 10s ministros de la justicia y 10s soldados, las galeras reales 
amenazaron la ciudad con todo su potencial artilleroZg8. 

Las competencias de jurisdicci6n causaban generalmente gran demora en la resolu- 
ci6n de 10s juicios afectados por las mismas. Sin embargo, otras veces el temor a recla- 

Dijo: ccAprieta, que bien s6 que te dieron a ti y a un capitfin cuatro mil ducados porque lo callise- 
dew. 
Yo respond:: ccEs mentira, que mi capitin supo de ello como el Gran Turco; lo que tengo dicho es 
verdad*. 

Con que no quise responder mas palabra en todo el tiempo que me tuvieron alli, mas de que dije: <cRecio 
caso es atormentar por decir la verdad, que tan poco me importaba el dccir lo dicho de bueno a bueno. Si quiere 
vuesamerced que me desdiga lo hare>>. 

Dijo: ccAprieta y da otra vuelta,,, 
Y no me parecid que me dolid esta vuelta. Y luego me mand6 quitar y que me metiesen en la silla y 

llevarme a casa, donde me cerraron y regalaron como al Rey; y al meterme en la silla me abrazd el alcalde. 
Estuve en la cama regalado mas de diez dias, y luego me levante. Y el comisario estaba apretado en la 

chcel de Corte; pero tenia al Condestable viejo, que le ayudaba, y al Conde de Chinchdn viejo, ademas de 
treinta mil ducados que decian tenia. 

Proveyose un auto en que me soltasen, tomindome pleito-homenaje que no saldn'a de la Corte hasta que 
se me mandase, y mandaron que me quitase el habit0 de ermitaiio. Para lo cual me vistieron de terciopelo rnuy 
bien, en habit0 de soldado, y me daban cada dia cuatro escudos de oro para comer y posada, 10s cuales me daba 
el secretario Piiia, cada cuatro dias, con puntualidad. Todo esto se pagaba de 10s bienes dc 10s moriscos>>. 

(CONTRERAS, A. de: Vida del Capitan Alonso de Contreras. Madrid, 1965 pp. 1 10 y 112). 
285 B.N., Causas Criminales, ms. 722, fols. 124 y 125. FAYARD, J.: LOS ffliembro~ del Cansejo de Cas- 

tilla (1621 a 1746). Madrid, 1982, pp. 508 y 509. 
286. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 262, fol. 19. 
287. A.H.N., Consejos, leg. 7.146, sin fol. 
288. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 89, fol. 77. 
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. rnaciones jurisdiccionales y la sospecha de que la milicia arrebataria 10s detenidos a la 
justicia, movia a 10s jueces a ejecuciones de soldados muy precipitadas. El padre Ledn en 
su Compendia de industrias tocantes a1 rninisterio de las carceles declara haber asistido 
espiritualmente a un soldado de galeras implicado en una resistencia a un corchete en el 
fro 1595. Nuestro informador jesuita comenta corn0 desde la detencion del soldado has- 
ta su ahorcamiento no transcurrieron apenas veinticuatro horas. En aquella ocasi6n se 
vulneraron, entre otros plazos, 10s establecidos para la confesi6n y cornunion de 10s reos 
condenados a muerteZx9. 

Otro Padre de la Compaiiia de Jesus nos ha puesto a1 corriente de un evento similar 
ocurrido en el aiio 1640 en la ciudad de Mhlaga. Las circunstancias de 6ste son, si cabe, 
m& escandalosas a6n; pues 10s alguaciles, vulnerando la inmunidad eclesiAstica, sacaron 
violentamente a1 reo de la iglesia de Santo Domingo. Es de seiialar en este caso que un 
fraile quiso defender la inviolabilidad sagrada a ladrillazos, y, 10s ministros de la justicia 
repelieron la carga con idknticos proyectiles. De tan lamentable encuentro salio herido el 
eclesihstico con una enonne brecha en la cabezaZY0. 

El propio padre Le6n nos da cuenta de otras extralimitaciones protagonizadas en di- 
ferentes ocasiones por 10s responsables de la jurisdiction militar. En el afio 1596 dieron 
garrote en las galeras a un moCo porque el dia antes avia muerto a otro frontero del 
estandarte real, aunque ni 61 ni el muerto eran soldados, y, aunque la justicia ordinaria se 
lo pidi6 con requisitoria, no aprobechb~. El confesor aiiade sobre el particular: <<Murio 
bien aunque muy a p r i e ~ s a > > ~ ~ ' .  

En cuanto a 10s delitos cometidos mhs frecuentemente por 10s soldados, debemos 
citar en lugar muy destacado la deserci6n. Tebricamente, 10s castigos por deserci6n eran 
muy severos. Durante parte de la Edad Media se permiti6 a 10s soldados volver a casa 
<<sin infarnia,, cuando se les debian sueldos de miis de seis semanas, per0 en la Edad 
Moderna todos 10s ejkrcitos europeos consideraron la desercion como una felonia mere- 
cedora de la pena de muerte. Este castigo se impuso frecuentemente en 10s ejtrcitos de 
10s Austrias. En 1586 el licenciado Diego de la Canal, Alcalde del Crimen de la 
Chancilleria de Valladolid y juez de comisidn contra 10s soldados detenidos de la com- 
paaa del capithn Zuiiiga, conden6 en distintas penas a 108 soldados de 10s 120 que figu- 
ri~ban inscritos en la mencionada c ~ m p a i i i a ~ ~ ~ .  El propio Consejo de Guerra reconocia 
que la causa de tantos abandonos era imputable a las bajas retribuciones. Refiridndose a 
10s numerosos soldados que habian dejado por aquellas fechas el ejtrcito de Portugal, el 
Consejo de Guerra comunica a1 Rey: ctAunque Pero Bennudez ha echado a galeras mas 
de veinte soldados de 10s que dejando sus banderas se volvian a Castilla, no basta para 
que dejen de hacerlo y CI escribe que la necesidad 10s constriiie, porque no se pueden 
sustentar con la paga que se les da por la carestia de la t i e r r a ~ ' ~ ~ .  Por el contrario, en las 

289. LE~N. P. de: Grandeza y Miseria de Andalucia. Testimonio de una encrucijada histdrica (1578 a 
1616). Granada, 1981. pp. 503 a 507. 

290. Cartcrs de algunos padres de la Compaftia de Jeslis, sobre 10s sucesos de la Monarqrria e~lrre 10s 
afios 1634 y 1648. Madrid, 1861 a 1865. T. XVI. p. 33. 

291. L E ~ N ,  P. de: Grandeza y Miseria de Andalucia. Testinlonio de una encrucijada hi.stdri~.u (1578 a 
1616). Granada, 198 1. p. 5 19. 

292. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 186, fol. 171. 
293. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 190, fol. 556. Cf. PARKER, G.: El ejkrciro de Flandes y el camin0 
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Por lo que se refiere a Melilla, la ausencia de mujeres imposibilitaba el acostumbra- 
do amancebamiento de 10s soldados, pero aparecieron entonces otros usos sexuales aun 
menos tolerables. En agosto de 158 1, el alcaide Antonio de Tejeda ecribia a1 Rey, din- 
dole cuenta entre otras cosas, de que el visitador de Melilla, Lope de Cosio, habia encon- 
trado, wna camarada de culpados en el pecado nefando.. Se quemaron seis soldados y 
cuatro animales. Otros diez soldados quedaban detenidos ccpor el dicho pe~ado>>"~. 

En Oran la problematica sexual de 10s soldados era parecida, aunque alli recurrian 
mayormente a emparejarse con amoras*. Hecho este que a juicio de algunos cltrigos 
arriesgaba su continuidad en la fe catolica. Por eso 10s mismos eclesiasticos aconsejarun 
a la Corona el envio de mujeres vagabundas y prostitutas a las posesiones africanas. Asi 
10s miembros de la tropa contraerian cristiano matrimonio con ellas. 

En cuanto a1 cattilogo de penas aplicables en el sen0 del Ejkrcito, dste era amplio. 
Oscilaba entre el castigo capital y 10s traslados forzosos a destinos inc6modos o peligro- 
sos, pasando por otros de gradacidn intermedia, como 10s servicios en las galeras -ya 
fuera como soldado sin sueldo o en calidad de remero forzos*, destierro, expulsion del 
ejercito, suspension temporal de sueldo, y sanciones econ6micas. 

Lu Mesta 

Explicaba Felipe IV el disfrute de favores juridicos por parte del Honrado Concejo 
de la Mesta con las siguientes palabras: ~Siendo la principal sustancia destos Reinos, y 
de nuestros sdbditos, y vasallos la crianqa y conservacion del ganado, asi por lo que mira 
a1 consumo de las carnes, como por lo que toca a1 de las lanas, fabrica de paiios, extrac- 
cidn y trafico dellas para otros Reinos, y provincias, en que son tan interesados nuestros 
vasallos, y nuestro patrimonio Real: 10s Reyes nuestros progenitores. de gloriosa memo- 
ria, en todos tiempos han publicado diferentes leyes y dado muchos privilegios a la caba- 
iia Real destos Reinos, disponiendo por este medio la conservacion, y aumento de la 
crianqa del ganado, de que tambidn depende la labranqaa'03. 

Resume, pues, el p k a f o  citado cuales eran 10s intereses relacionados con la Mesta: 
ganaderia, artesania textil, exportacidn de lanas y agricultura. Pero es sabido que el trato 
entre todos ellos no siempre fue cordial. Durante la revuelta comunera, la Junta solicit6 
a Carlos V .que 10s mercaderes y hacederos de pafios y otros obrajes de estos reinos, 
puedan tomar para gastar y labrar en ellos la mitiid de cualquier lana que hubieren com- 
prado 10s naturales y extranjeros para enviar fuera de estos reinos, pagando el mismo 
precio,,". Es decir, se pusieron de manifiesto las contradicciones existentes entre artesa- 
nos, pafieros y comerciantes exportadores. 

302. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 1 16, fol. 2 13. 
303. Nlreva Recopilacidn 111, 14, 1 .  
304. SANDOVAL, P. de: Historia de la vida y hechos del Emperador Cal,los V .  B.A.E. LXXX. Madrid, 

1955. En las Cortes de Toledo de 1462, las ciudades obtuvieron el derecho a reservar para la lndustria castella- 
na un tercio de la producci6n lanera. Acerca de esta disposici6n Paulino Iradiel reconoce que <(El cumplimiento 
de tal ley s610 podia tener efecto cuando las ciudades o corporaciones de menestrales paiieros lograban medios 
suficientes para embargar las lanas que les pertenecian, lo que ciertamente no ocum'a en todos 10s lugarew. 
Evoluridn de la ~ndustria textil castellana en 10s siglos XIII-XVI.  Salamanca, 1974. 
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Por otra parte, la ganaderia no entra necesariamente en conflict0 con la agricultura. 
Ambas actividades pueden considerarse complementarias, pues 10s rebafios proporcionan 
a la tierra 10s abonos necesarios para garantizar las cosechas. Sin embargo, la ganaderia 
trashurnante que se practic6 en Castilla desde la Edad Media, acab6 por dificultar el de- 
sarroll~ agricola. Pese a ello, la Corona tom6 el partido de la Mesta en 10s numerosos 
 conflict^^ que Csta mantuvo, tanto con labradores como con ganaderos estantes. Moti- 
vos fiscales movieron a la Monarquia a la protecci6n de la trashumancia, pues no en 
van0 la exportacidn de la lana suponia a la Real Hacienda la obtenci6n de importantes 
ingresos. 

Los origenes de la organizaci6n agremiada de ganaderos trashumantes se remontan 
siglo XIII, aunque ya desde el siglo X existieron cofradias de pastores de ambito local. 

Alfonso X le otorg6 en 1278 un cuademo de privilegios, junto con la denominaci6n de 
ccHonrado Concejo de la Mesta de Pastores>>, y algunos aiios antes, en 1273, el propio 
Rey Sabio, desputs de conceder algunos privilegios locales, otorgo uno de caracter gene- 
ral dirigido a una entidad calificada de ((Concejo de la Mesta de 10s Pastores de Mio 
Reinos. De lo antedicho deducimos que ya existia el citado Concejo con anterioridad a 
la concesidn de tales privilegios, y celebraba por lo menos tres juntas generales anuales, 
una forzosamente el primer0 de afio en Montemolin, las otras en 10s lugares y fechas 
acordados en la dltima sesi6n celebrada. Sabemos que ya por aquel entonces, el Concejo 
poseia ordenamientos consuetudinarios llamados eavenenciasr y tenia algunos oficiales 
propios: alcaldes que prendaban y entregadores que apremiaban. Alfonso XI amplio en 
1347 10s privilegios de 10s pastores, y sus sucesores prosiguieron en la misma linea 
patrocinadora, destacando en ella 10s Reyes Catdlicos que, en 1487, confirmaron la nor- 
mativa anterior y poco desputs confiaron a un ministro de su Consejo la presidencia de 
la Mesta305. 

La diversidad climiitica peninsular obligaba a1 desplazamiento periodic0 del ganado 
en busca de 10s pastos apropiados a la estacidn. En un principio la trashumancia del ga- 
nado se vio favorecida por las vicisitudes mismas de la Reconquista, ya que las continuas 
escararnuzas guerreras no permitian el desarrollo normal de la agricultura. Sin embargo, 
la ocupacidn de vastos territorios, pricticamente despoblados, se adaptaba perfectamente 
a las pricticas trashumantes. 

En 10s fundamentos mismos de la organizacidn de la Mesta se hallaba el reconoci- 
miento del derecho de paso a traves de las caiiadas. A1 Honrado Concejo se le otorgaron 
facultades para resolver las agresiones sufridas por 10s ganaderos en el citado derecho y, 
en general, para preservar y fomentar el desarrollo ganadero. Por eso, entre otras funcio- 
nes importantes, poseyo la facultad de administrar e imponer justicia. 

El maxim0 organ0 de gobierno de la Mesta era la reunion del Concejo. A 61 corres- 
Pondia todo lo concerniente a la ejecuci6n y contravencidn de las leyes y privilegios pro- 
tectores de la cabaiia real, y la adopcidn de las medidas necesarias para su conservation 
Y Crecimiento306. Anteriormente indicamos c6mo en 10s primeros tiempos de la historia 
de la Mesta 10s propietarios se reunian tres veces a1 afio. Pero hacia 1500, se redujeron a 

2 305. BENEYTO PEREZ, J.: Instrtuciones de Derecho Hist6rir.o Espuiiol. Barcelona, 1930-1931. 
PP. 163 y 164. 

>:c 306. Nueva Recopilacibn 111, 13, 1.  
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dos las juntas del pleno del concejo. Klein nos ha informado que cada una de ellas dura- 
ba veinte dias, celebrandose la una en enero o febrero, en el Sur, y la otra, en septiembre 
u octubre en el Norte. Mas tarde, en el siglo XVII, iniciada ya la decadencia de la insti- 
tucion, 10s ganaderos realizaron una sola asamblea anual, e incluso ksta lleg6 a desapare- 
cer cuando 10s procuradores en Cortes atacaron con la mayor vir~lencia"~'. Los lugares 
de reunion eran designados rotativamente por cada una de las cuatro cabaiias de la Mes- 
ta: Soria, Segovia, Cuenca y Leon. Las asambleas invemales tenian lugar en Villanueva 
de la Serena, Don Benito, Siruela, Guadalupe, Talavera y Montalvan. En el norte 10s 
centros habituales de reunion eran: Ayllon, Riaza, Aranda de Duero, Buitrago, Medina 
del Campo, Berlanga y Sigiienza. En cada Concejo se designaba por mayoria dc dos ter- 
cios la poblaci6n donde habia de celebrarse el siguiente30R. A1 menos desde el reinado dc 
Carlos V, las asambleas del Concejo las presidia un miembro del Consejo Real, a1 cual 
correspondia tomar residencia a 10s ministros de la Mesta. Estaba investido de la jurisdic- 
cion necesaria en maleria de cobro de cantidades pertenecientes a1 Concejo y resistidas 
por las justicias ordinarias. 

Se distinguian en la Mesta tres especies de alcaldes: alcaldes ordinarios, alcaldes de 
cuadrilla y alcaldes entregadores. Los alcaldes ordinarios determinaban las demandas ci- 
viles entre hermanos en el periodo de celebration del Concejo. cada cuadrilla designaba 
su propio alcalde ordinariom9. Los alcaldes de cuadrilla eran a juicio de Klein 10s minis- 
tros mis importantes de la Mesta. Se elegian dos o mas por cada cuadrilla, siendo su 
mandato de cuatro afios. En las tierras llanas no se les podia nombrar mas que de diez en 
diez leguas. Su misi6n fundamental consistia en la custodia y administracidn de las reses 
descarriadas pertenecientes a 10s hermanos de la Mesta. Asi mismo correspondia a estos 
alcaldes el seiialamiento de tierras aparte para 10s ganados enfermos con objeto de evitar 
contagios, y el conocimiento de despojos de posesiones entre hermanos"! En lo que se 
refiere a 10s alcaldes entregadores, las principales funciones de Cslos se limitaban, prime- 
ro, a conservar en buen estado las cafiadas, abrevaderos y descansaderos de 10s ganados 
trashumantes, y segundo, proteger 10s intereses de la Mesta contra 10s abusos de agricul- 
tores y campesinos en 10s pastos comunales, bosques y terrenos libres. Habia para ellos 
ademas una tercera obligacidn: la proteccicin de 10s pastores contra las agresiones de los 
oficiales locales, campesinos, salteadores, etc. Klein fijo en seis el numero de entregado- 
res existentes hacia 1500. Carlos V en las Cortes de Scgovia de 1532 redujo esta cifra a 
cuatro. Por su parte Felipe I1 dispuso que su nombramiento lo efectuase cl Presidente del 
Consejo Real, fijo su mandato en un periodo de doa aiios e impuso como condicion para 
ejercer el cargo la de ser letrado virtuoso. Una vez recibidos por el Consejo de Castilla, 
debian presentarse a1 Concejo General de la Mesta para depositar fianzas y recibir del 
Presidente y Concejo la adjudicacidn de la zona y cafiadas en las que desempeiiaria el 
cargo. El mismo Carlos V refirio en las Cortes de Segovia: 

ccporque el principal instituto de 10s oficios de 10s dichos Alcaldes mayores 
entregadores, es la defensa y amparo de 10s ganados de nuestra cabafia Real, para 

307. KLEIN, J.: La Mcsta. Madrid, 1979. p. 64. 
308. Nueva Recopilacro'n 111, 13, 1 .  
309. DOU Y DE BASSOLS, R. L. de: Institucionrs del derecho pdhlico de Espafia. Madrid, 1800-1803. 

T. TI, pp. 471 a 475. Ver tambiin, MICKUM, N.: La Mesta all XVIll2 siecle. Budapest, 1983. pp. 246 a 283. 
310. KI EIN, J.: La Mesta. Madrid, 1979. p. 69. N~reva Rec~opilarihn 111. 14, 3. 
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que puedan andar por todos nuestros Reynos guardando las cinco cosas vedadas, sal- 
vos y seguros, y no les sean quebrantados sus privilegios, yendo y viniendo a 10s estre- 
mos, y sierras, y estando en ellos, y ellas (...), mandarnos que 10s dichos Alcaldes 
mayores entregadores tengan particular cuidado y diligencia en asistir y mdar con 10s 
dichos ganados, tanto que yendo de unas Audiencias a otras, ayan de ir y pasar por las 
c ~ a d a s  y veredas por donde acostumbran ir y pasar 10s ganados de la cabaiia Real, te- 
niendo asi en esto, como en sus Audiencias, gran consideraci6n a que en 10s meses de 
junio, julio y agosto, por ser tiempo en que 10s labradores esrrin miis ocupados en la co- 
secha del pan, se haga y administre justicia, con la menos molestia y vejacion que fue- 
re posible, y averigiien de paso la ocupaci6n de las dichas cafiadas, conforme a la 
medida que por esta ley quedara dispuesto, y dc las veredas, conforme a la cos- 
tumbre, y assimismo sobre el quebrantamiento de 10s privilegios concedidos a1 di- 
cho Concejo y sus ganados, y no sobre otra causa de rompimiento de dehesas, ni 
pastos comunes, ni nuevas dehesas: porque 10s procedimientos de las demas cau- 
sas s610 han de poder hazerlos en las Audiencias que les fueren seiialadas, citando 311 

a 10s lugares, y personas de las cinco leguas en contorno, y no fuera de ellas. . 

Acompafiaban a 10s entregadores en sus expediciones un procurador fiscal, un escri- 
ban0 -el cual podia auxiliarse por un mhximo de tres oficiales-, y dos alguaciles. 4ca- 
so estas disposiciones reguladoras del ndmero de acompaiiantes de cada entregador no 
tuvieron cabal cumplimiento y por eso hubo detractores de la Mesta que denunciaron en 
las Cortes corrupciones y fraudes cometidos por el innumerable sCquito de agregados de 
estos alcaldes3'*. La forma de proceder de 10s entregadores era breve y sumaria. Ante 
ellos se consideraban probados 10s hechos testimoniados por dos pastores, acompaiiados 
de la declaraci6n jurada del denunciador3". Las apelaciones de sus sentencias se resol- 
Vian en el Consejo Real y en las Chan~illeria"~. 

El Fuero Universitario 

A efectos de varias exenciones las Universidades y Estudios Generales se reputaban 
de jurisdicci6n eclesi8stica. Sus estatutos y constituciones eran aprobados por el Santo 
Pontifice y confirmados por 10s reyes de Castilla, Por ellos se regian, permitiendo istos 
que el Maestrescuela fuera el juez ordinario de la Universidad de Salamanca y tuviera en 
ella la jurisdiccidn civil y criminal. De derecho comun el juez del estudio era el Obis~o 
0 el Rector. Por tanto, las apelaciones iban a1 Papa. Incluso, en la reforma de la Univer- 
sidad de Salamanca del afio 15 12, efectuada por el Obispo de Malaga llego a considerar- 
se en cierto momento la posibilidad de facultar a un prelado para resolverlas. 

Pero en cualquier caso, dentro del recinto acadkmico tambi6n se observaban las ]eyes 
d e s ,  Icporque el Papa nunca es visto eximir y libertx a 10s legos de la jurisdiccibn del 
mci~e seglar a quien es th  sujetos segdn Inocencio y otros. Y el Rey puede quitar, o 1imita-r 
con causa la jurisdiccidn y privilegio sobre ella concedido, segdn Baldo y otros>>"'. 

31 1. Nueva Recopilacio'n 111, 14, 4. 
312. KLEIN, J.: La Mesta. Madrid, 1979. p. 98. 
313. Nueva Recopilacio'n 111, 14,4. 
314. Nueva Reropilacidn 111, 14, 3. 
315. C A S ~ L L O  DE BOVADILLA. J.: Politics para corregidores v senores de vasallos. Amberex 1704. Ed. 

fats. Madrid, 1978. Libro 11, cap. 18, 214. 
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detuviesen ica las cabezas de estas naciones que son conocidos por inquietos y valientew 
y 10s sacasen de la ciudad hacia las csrceles mhs proximas, except0 10s considerados 
iimis culpadosw que debian ser encarcelados en la prisi6n de la Corte. Sacindolos de la ciu- 
dad, pensaba evitar el Consejo 10s disturbios estudiantiles acaecidos otras veces en situacio- 
nes analogas, y ademis, en tanto que estaban detenidos, el mcncionado organo real se tomaba 
tiempo para estudiar el mod0 de poner en practica alglin plan definido contra 10s bandos 
universitarios. Pese a las prevenciones adoptadas, hub0 pendencias estudiantiles, las cuales se 
continuaron durante tres dias. Poco despuCs, el pleno dcl Consejo manifestaba a1 Rey: 

<<vistose que era el mayor exceso que hasta hoy se habia hecho en Salamanca; 
pues, aunque otras veces se han tirado cuchilladas y pedradas, 10s estudiantes nun- 
ca habian llegado a usar p~blicamente de las armas de fuego. Y habiendo sido esta 
pendencia con arcabuces, mosquetes, pistolas y otras armas, en que habia habido 
dos muertos y muchos heridos que quedaban de peligro, se debe ocurrir a lo de 
aquella escuela, sin que pueda en gobiemo, ni en justicia dejarse tan ma1 ejemplo 
consentido, y considerando la poca autoridad de las justicias de aquella ciudad, ha pa- 
recido, que como en otras ocasiones - a u n  no de tanto escindal- se ha hecho, que 
se envie un alcalde de Corte que ejerza las dos jurisdicciones: escol&tica y seglar, y 
proceda a la averiguaci6n y castigo de 10s culpados, haciendo oficio de corregidor por 
estar ausente el que lo es y haber ya cumplido el tiempo de 61. Y aunque no ha per- 
dido de vista el Consejo el que suele inquietme la Universidad con la ida de jueces, 
considera que 10s estudiantes que se ausentaren son 10s revoltosos y Cstos siempre im- 
portara' que no estkn con 10s dem8s. Y no se puede de ninguna manera dejar de dar sa- 
tisfacci6n a la justicia en caso de muertes y heridas hechas con tanto eschndalo>>. Se 
conform6 el Rey con la soluci6n propuesta por el Consejo, per0 matiz6: <<corn0 
parece, procurando dilatar la ida hasta fin del curso, pues estj. tan c e r ~ a > > ' ~ ~ .  

La resolution adoptada para erradicar el conflict0 fue la habitual en estos casos: 
concentrar cn manos de una sola persona todas las jurisdiccioncs implicadas. Cuando 
ocurrieron 10s desordenes del aiio 1647 se aplicaron formulas similares, aunque entonces 
la situation era mis delicada y las actuaciones hubieron de ser mhs cautas. En aquellas 
fechas el Consejo escribio a1 Rey en estos tkrminos: 

<<De dos aiios a esta parte se han frecuentado las inquietudes. Dio principio a 
ellas un encuentro entre ciudadanos y estudiantes que ocasion6 muertes de una y 
otra parte. Perdieron todo el respeto a la justicia. De manera que fue necesario en- 
viar a don Pedro de Amezqueta para que la pusiese en autoridad y sosegase aque- 
110s tumultos. Los ciudadanos se hallaron armados y absolutamente impidieron a 
don Pedro de Amezqueta la administracibn de ella>>. 

Se echaba la culpa de estos des6rdencs a don Antonio de las Varillas y don Manuel 
Maldonado. Quiso prenderlos el Consejo, per0 en muchos meses no lo pudo conseguir, 
pues estaban asistidos de la plebe y por evitar mayores dafios fue disimulando y dando a 
entender que se olvidaba de ellos. No obstante, con diferentes pretextos 10s fue llamando 
a la Cortc, donde fueron detenidos y despuks enviados a Oran, pero en el camino se es- 
caparon y regresaron a Salamanca: 

<<El corregidor de Salamanca es don Diego Rubin de Celis, caballero muy bien 
entendido que ha gobernado con satisfacci6n. Pero hallandose aquella ciudad con 

324. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.155, no 3. 
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tan rnalos humores, asi de ciudadanos como de estudiantes, parece a1 Consejo que 
conviene que el gobiemo de aquella ciudad se encargue por ahora a don Garcia de 
Porres que por oidor de Valladolid, tendrh mayor representacidn. autoridad y fuer- 
za para gobernar y para observar 10s andamios de Varillas y Maldonado y contener 
a1 pueblo y a 10s estudiantes, porque demhs de la calidad de ministro concurren en sU 

persona el haber sido colegial mayor de Cuenca, doctor y catedritico de aquella 
Universidad, muy noticioso de todas las cosas y ministro de prudencia y resoluci~j~,,. 

Una vez rnis el Rey sintonizo con la propuesta del Consejo y respondi6: *Apruebo 
el tiento con que el Consejo procede en esta materia y me conformo con lo que me con- 
~ u l t a ) ) ~ ~ ~ .  

No obstante lo expresado por el Consejo sobre la gravedad de 10s incidentes de 
1647, Cstos ya habian ocurrido mis  veces en Salamanca y habian alcanzado cotas de via- 
lencia igualmente muy altas. Asi el 24 de noviembre de 1621 se produjo un altercado 
entre ciudadanos y estudiantes. En el mismo fue utilizada una copiosa cantidad de arcs- 
buces y picas, resultando muertos doce estudiantes y siete ciudadanos. El encuentro ano- 
j6 ademds un saldo de centenares de heridos pertenecientes a una u otra parcialidad. En 
aquella ocasion se vio a1 obispo y a 10s religiosos andar por las calles apaciguando a los 
enfrentad~s~'~.  

D) DELEGADA PARA MATERIAS CONCRETAS 

Existian asuntos complejos que requerian en su despacho cierta agilidad, la cual no 
podia existir en 10s tribunales ordinaries. Por eso, la Corona 10s encomendd a instancias es- 
pecificas, como eran cl tribunal de Hacienda y 10s tribunales de 10s consulados mercantiles. 

Hacienda 

La complejidad propia de las materias haccndisticas y el interks de la Corona en 
resolver ripidamente aquellos pleitos de cuyas resultas cabia esperar nuevos ingresos, 
movieron a 10s monarcas desde 10s tiempos medievales a encomendar estos asuntos a 
jueces especificos. En el reinado de Juan I1 10s contadores ya entendian en pleitos de 
rentas. Asi por cjemplo, en las ordenanzas otorgadas por este Monarca a la Contaduria 
Mayor de Cuentas en el afio 1437 se prohibio explicitamente que 10s tenientes 4f ic ia-  
les auxiliares de 10s Contadores- participasen en las tareas judiciales encornendadas a 
10s responsables de la Hacienda Real. En las mismas ordenanzas se encornend6 a 10s 
Contadores la celebration de tres audiencias semanales y se estableci6 el plazo maxim0 
para la pronunciacion de las sentencias: seis dias para dictar sentencias intcrlocutorias y 
veinte dias para dictar def ini t iva~ '~~.  

Mis  tarde, el propio Juan 11, en las ordenanzas otorgadas a la Contaduria Mayor de 
Cuentas en 1442, dispuso que 10s jueces pesquisidores, despachados para resolver con- 

325. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.159, afio 1647 (12). 
326. R.A.H., Coleccion Salazar y Castro, F-21, fols. 95 a 100. 
327. Ordenanza dada a la Contaduria Mayor de Cuentas por el Rey Juan I1 ( 2  de julio dc 14371. en La,, 

Ordenanzas Contables & Juan II de Castilla. Ed. de JosC Maria Ferna'ndez Pirla. Madrid, 1985. p. 99. 
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Finalmente, como cabia esperar, en un sistema inspirado por principios absolutistas 
10s castigos reservados para 10s usurpadores de las rentas reales eran notablemente seve- 
ros. Quien se las apropiaba con phblica violencia o impedia el cobro de 10s recaudadores, 
incuda en pena de muerte y pCrdida de todos sus bienes. A 10s oficiales que se apodera- 
ban de rentas de su cargo, se le confiscaban todos sus bienes y eran desterrados de 10s 
reinos bajo titularidad del Monarca. 

Por otra parte, cuando la profesion del reo no tenia relacidn directa con las rentas 
reales, la condena impuesta consistia en el pago de cuatro veces la cantidad hurtada. Por 
lo demis, todos 10s slibditos estaban obligados a denunciar las usurpaciones contra la 
hacienda regia. Caso contrario, incurrian en la pena de ptrdida de la cuarta parte de sus 
b iene~ '~~.  

Consulados Mercantiles 

Entre las concesiones juridicas orientadas a la proteccidn y foment0 del comercio a 
gran escala destaca por su importancia la fundacidn de 10s Consulados comerciales. Fue- 
ron estas instituciones, entidades agremiadas, dotadas de competencias judiciales 
circunscritas a1 campo de las obligaciones y contratos. cuyo objetivo primordial era po- 
ner a1 alcance de sus asociados una justicia igil y administrada por personas conocedoras 
del mundo de 10s negocios. 

Las asociaciones privadas de mercaderes existian desde Cpoca medieval en numero- 
sas ciudades castellanas. Pero no fue sino hasta fines del siglo XV cuando algunas de 
estas corporaciones o universidades comenzaron a recibir el privilegio de la jurisdicci6n 
privativa o de fuero en lo mercantil, siendo precisarnente este hltimo aspect0 el factor 
decisivo operado en la transfomaci6n de las antiguas hermmdades de negociantes en 
Consulados. El primer0 de estos Consulados se cred en la ciudad de Burgos el aiio 1494 
y conocid su Cpoca de mayor esplendor en el siglo XVI, cuando la ciudad aspiraba a 
ejercer el monopolio del trifico de las lanas y, en general, del comercio con Flandes. 
Antes de la fecha ya referida, la Universidad burgalesa de Mercaderes, constituida poi 
10s hombres que negociaban en 10s Paises Bajos, nombraba desde 1455 unos cdnsules 
exclusives para 10s negociantes de su jurisdiccidn, la cual se extendia a las principales 
plazas mercantiles de Castilla, situadas a1 sur del Ebro, y puertos cantibricos de Cuatro 
Villas"'. 

Hasta que 10s Reyes Catdlicos asignaron a1 Consulado burgales jurisdicci6n propia 
en las causas mercantiles, 10s pleitos comerciales fueron juzgados en 10s tribunales ordi- 
narios y sus apelaciones se veian en la Chancilleria o en el Consejo. No obstante, segdn 
Basas Femindez, ya anteriormente poseian el Prior y Cdnsules cciertas atribuciones, si 
no judiciales, si de mediacidn y arbitraje en 10s debates y diferencias entre 10s mercade- 
res de la Uni~ersidad>>"~. 

345. Nueva Recopilacidn IX, 8,  1-3. 
346. BASAS FERNANDEZ, M.: El Con~ulado de Blrrgos en el siglo XVZ. Madrid, 1963. pp. 32 y 33. 
347. BASAS FERNANDEZ. M.: El Consulado de Burgos en el siglo XVZ. Madrid, 1963. p. 107. 
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En cuanto a la jurisdiccidn atribuida por las ordenanzas de Medina del Campo de 
1494 a1 Consulado, Cstas expresan c6mo el <<Prior y Cdnsules de 10s mercaderes de la 
,iudad de Burgos (...) conozcan de las diferencias y debates que hubiere entre mercader 

mercader, y sus compafieros, y fatores, sobre el trato de mercaderias, asi sobre trueques 
compras y ventas. y cambios, y seguros y cuentas, y compaiiias que ayan tenido y ten- 

g m  Y sobre afletamientos de naos y sobre las fatorias que 10s dichos mercaderes huvie- 
ren dado a sus fatores, ansi en nuestros Reynos, como fuera de ellos, assi para que 
p e d m  conocer y conozcan de las diferencias y debates y pleitos pendientes entre 10s 
susodlchos, como de todas las otras cosas que se acaecieren de aqui adelante, para que lo 
libren y determinen breve y sumariamente, seghn estilo de mercaderes, sin dar lugar a 
largas, ni dilaciones, ni plaqos de Abogados"'. 

Por tanto, podemos resumir que el Ambit0 jurisdiccional del Consulado era el si- 
guiente: Pleitos entre mercaderes, pleitos de compafiias, de factores, de cambios, de com- 
pra-venta, de seguros y de fletamientos. En la descripcidn del procedimiento a seguir en 
estas causas, se manifiesta claramente el horror existente entre 10s mercaderes hacia 10s 
rnodos juridicos, lentos y farragosos, imperantes en la jurisdiccidn ordinaria, sustituykn- 
dolos por la determinacidn breve y sumaria, ~seglin estilo de mercaderes sin dar luengas 
dilaciones ni plaqos de abogados>>. 

Las apelaciones de las sentencias dictadas por el Prior y 10s dos cdnsules las resolvia 
el Corregidor de la ciudad con la ayuda y asesoramiento de dos mercaderes designados 
por 61 mismo. Si el Corregidor y sus asesores confirmaban el fallo consular. no cabia otro 
recurso. Sin embargo, cuando la sentencia de 10s jueces mercantiles era revocada por el 
Corregidor, cualquiera de las partes podia apelarla. En este ultimo caso. el Corregidor 
veia el pleito en grado de revista tras nombrar otros dos comerciantes asesores, distintos 
de 10s primeros. El dictamen asi emitido se convertia en definitive"" En cuanto a1 mod0 
de designacidn del Prior y de 10s dos cdnsules. Cstos eran elegidos anualmente mediante 
votacidn efectuada entre todos 10s mercaderes. 

La concesi6n del Consulado a la ciudad de Burgos provoc6 la inmediata reaccidn de 
10s mercaderes de Bilbao, 10s cuales no se dieron descanso hasta logar para si la misma 
jurisdicci6n en 15 1 1, bajo la denominacidn de <<Consulado, casa de contratacidn, juzgado 
de 10s hombres de negocios de mar y tierra y universidad de Bilbao)). Varios aiios antes, 
en 1495, pasados pocos meses desde el otorgamiento de las primeras ordenanzas del 
Consulado burgalts, las provincias de Alava, Guiphzcoa y Vizcaya habian obtenido de 
10s catdlicos Monarcas la dispensa necesaria para no ser incluidos en la jurisdicci6n de 
10s mercaderes de bur go^'^'. 

Estaba regido el Consulado de Bilbao por un Fie1 y dos cdnsules, mis cuatro perso- 
nas que hacian las veces de consultores y consiliarios del juzgado de la contratacibn, 10s 
cuales eran elegidos tambiCn por todos 10s agremiados. Las atribuciones de gobiemo del 
Consulado bilbaino se extendian a todas las actividades inherentes a1 trato de mercancias, 
habilitacidn de naves y pilotos, expedicidn de cartas de mar o patentes reales, obras del 
PUerto con sus accesos, fibricas y astilleros. Como tribunal de justicia, poseia, a1 igual 

348. Nueva Recopibcibn 111, 13, 1. 
349. Nueva Recopilacibn 111, 13, 1. 
350. Nueva Recopilacidn In, 13, 1. 
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que 10s demas Consulados, jurisdicci6n privativa para entender en todas las causas litiga- 
das entre mercaderes, o entre un mercader y sus colaboradores en razon de sus negocios, 
compras, ventas, cambios y seguros. Las apelaciones las veia el Corregidor asistido por 
dos mercaderes o <ccolegas,,. La financiacion procedia bdsicamente de la perception de] 
derecho de craveria* que gravaba con ciertos maravedis por ducado el comercio maritimo 
efectuado a travCs del puerto. 

Transcumendo el siglo XVI. el patron burgalts inspird tambitn el juzgado comer- 
cia1 erigido en Sevilla. El aiio 1539 fue creado el Consulado sevillano, el cual contribuyo 
notablemente a descargar de pleitos la Casa de la Contratacion. Finalmente, Felipe IV 
quiso instituir en 1632, con arreglo a 10s modelos probados en Burgos, Bilbao y Sevilla, 
el Consulado de Madrid. Estaria regido Cste por un Prior que necesariamente habria de 
ser castellano, y cuatro cdnsules: uno de la Corona de Aragon, otro italiano, el tercero 
portuguks y el cuarto flamencoJi'. En el momento de su creacidn lo integrarian 20 merca- 
deres elegidos por el Rey, quienes nombrarian entre ellos el Prior y 10s primeros c6nsu- 
les. Los 20 elegidos estarian obligados a admitir como socios de la entidad .a 10s demas 
mercaderes y hombres de negocio, asi naturales, como estrangeros. atendiendo a que 
Sean personas de conocido crkdito y caudal*. El Consulado estaria bajo la protection del 
Consejo Real, uno de cuyos miembros lo presidiria, y entenderia en las apelaciones de su 
juzgado. 

Felipe IV no se complacia con tribunales muy numerosos. Por eso en la Pragmdtica 
fundacional del Consulado de Madrid relalo: <cporque si 10s dichos quatro Consules hu- 
viesen de tener voto en todas las materias de justicia, no se conseguirh el fin que se 
pretende de abreviar la deterrninacion de 10s pleitos rnercantiles, y se podran seguir otros 
inconvenientes; ordeno y mando, que 10s dichos negocios y causas se juzguen por el 
Prior y dns Consules, en esta manera: de 10s quatro que han de ser eligidos, 10s dos que 
primer0 lo fueren han de juzgar con el Prior el primer aiio de 10s dos que han de durar 
10s oficios, y 10s otros dos han de entrar a juzgar el segundo afio, con que 10s votos serBn 
siempre tres, y todas las naciones participaran de 10s dichos oficios. y cesaran las dilacio- 
nes y encuentros que de juzgar cinco podrian resul tar~~ '~.  

Sin embargo, todo parece indicar que la Real CCdula que regulaba la ereccion del 
Consulado de la Cone no encontro cumplida aplicacidn y por tanto la cuestion qued6 en 
un mero deseo de las autoridades, reflejado en un texto normativo, sin proyeccion en la 
realidad353. 

En sintesis, eran las universidades de mercaderes verdaderas corpuraciones gremia- 
les formadas por grandes comerciantes, generalmente ligados a1 comercio exterior. Su 
finalidad inicial descanso en la prestacidn de auxilios mutuos entre sus miembros y la 
regulacidn de sus transacciones comerciales. Sin embargo, sus actuaciones en las plazas 
maritimas se extendieron tambitn a la conservacidn de puenos, creacion de escuelas de 
navegacion y pilotaje, etc. En cuanto Consulados, esto es, como tribunales de justicia 
constituyeron la primera instancia en cuestiones mercantiles, reservsndose las apelacio- 
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nes para la justicia ordinaria, asistida por elementos pertenecientes a la corporation 
rnercantil. 

Par tanto, no tuvieron nunca 10s Consulados competencias en materia penal, aunque 

en ciudades, como en Sevilla, 10s comerciantes dispusieron de un protector, ele- 
par la ciudad entre 10s miembros\,de su cabildo, el cual les ayudaba en todos sus 

pleitos, particulamente cuando eran apresados. Los propios mercaderes extranjeros, re- 
,identes en Sevilla, apoyaron la iniciativa de la ciudad, y, concertandose entre si por na- 
ciones, sefialaron a su protector 2000 ducados anuales de salario. Un manuscrito 
adnimo del primer tercio del siglo XVII plante6 ante la Corona la extension de la insti- 
tuci6n a todo el tenitorio castellano: oParece que convendria nombrar un protector que 
10 fuese en todo el reino y que este protector nombre tenientes en 10s puertos y demds 
partes del reino donde pareciere, com4 Sevilla, Cadiz, San Lucar, MBlaga, Granada, 
Murcia, Cartagena, y San Sebastihn>>. L i  creacion de tal protectorado se justificaba por 
la necesidad de salvaguardar 10s grandes tratos en aquellos momentos de decadencia eco- 
r16mica~~~. 

Reales Sitios 

Los Reales Sitios gozaban de una jurisdiction especial, adscrita en principio a las 
autoridades gubemativas de 10s mismos que habian sido nombradas por el Rey. Dicha 
jurisdicci6n se extendia a lo que hoy llamariamos primera instancia, pues de las apelacio- 
nes se encargaba la Junta de Obras y Bosques. Las materias a las que se referia la 
administration de justicia en 10s Sitios Reales se extendia a 10s delitos ordinarios y a 
materias de caza, pesca y aprovechamientos indebidos dentro de sus limites. 

4. LAS ACTUACIONES DE LA JUSTICIA DEL REY 

A) LAS ESCASAS MEDIDAS DE PREVENCION DE LA DELINCUENC~A 

En aquella sociedad de rigida estratificaci6n y muy cerrada a la movilidad 
interestamental, la politica penal era fundamentalmente represiva y atei-rorizadora. No 
existia, por supuesto, una actuation social contra 10s delitos generados por la miseria. El 
derecho penal no defendia a todos 10s subditos por igual. La ley no era la misma para 
todos. Las penas se imponian con independencia del dafio social causado por las accio- 
nes delictivas y de la gravedad de las infracciones. La salvaguarda de la desigualdad ju- 
ridica y social, y el utilitarisrno a1 servicio de la Corona se anteponian a otros principios. 
No obstante, lo antedicho no significa que la justicia reservase todas sus actuaciones para 
10s rnomentos posteriores a la cornision de 10s delitos. Un ejemplo de esto lo encontra- 
moS en el tratamiento de 10s menesterosos. Desde mediados del siglo XIV vario la acti- 
tud colectiva hacia 10s pobres. MBs tarde, en el siglo XVI, el poder politico se preocupo 

354. R.A.H., Coleccion Salazar y Castro, K-20, fols, 117 a 119. 
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que 10s demas Consulados, jurisdicci6n privativa para entender en todas las causas litiga- 
das entre mercaderes, o entre un mercader y sus colaboradores en razon de sus negocios, 
compras, ventas, cambios y seguros. Las apelaciones las veia el Corregidor asistido por 
dos mercaderes o <ccolegas,,. La financiacion procedia bdsicamente de la perception de] 
derecho de craveria* que gravaba con ciertos maravedis por ducado el comercio maritimo 
efectuado a travCs del puerto. 

Transcumendo el siglo XVI. el patron burgalts inspird tambitn el juzgado comer- 
cia1 erigido en Sevilla. El aiio 1539 fue creado el Consulado sevillano, el cual contribuyo 
notablemente a descargar de pleitos la Casa de la Contratacion. Finalmente, Felipe IV 
quiso instituir en 1632, con arreglo a 10s modelos probados en Burgos, Bilbao y Sevilla, 
el Consulado de Madrid. Estaria regido Cste por un Prior que necesariamente habria de 
ser castellano, y cuatro cdnsules: uno de la Corona de Aragon, otro italiano, el tercero 
portuguks y el cuarto flamencoJi'. En el momento de su creacidn lo integrarian 20 merca- 
deres elegidos por el Rey, quienes nombrarian entre ellos el Prior y 10s primeros c6nsu- 
les. Los 20 elegidos estarian obligados a admitir como socios de la entidad .a 10s demas 
mercaderes y hombres de negocio, asi naturales, como estrangeros. atendiendo a que 
Sean personas de conocido crkdito y caudal*. El Consulado estaria bajo la protection del 
Consejo Real, uno de cuyos miembros lo presidiria, y entenderia en las apelaciones de su 
juzgado. 

Felipe IV no se complacia con tribunales muy numerosos. Por eso en la Pragmdtica 
fundacional del Consulado de Madrid relalo: <cporque si 10s dichos quatro Consules hu- 
viesen de tener voto en todas las materias de justicia, no se conseguirh el fin que se 
pretende de abreviar la deterrninacion de 10s pleitos rnercantiles, y se podran seguir otros 
inconvenientes; ordeno y mando, que 10s dichos negocios y causas se juzguen por el 
Prior y dns Consules, en esta manera: de 10s quatro que han de ser eligidos, 10s dos que 
primer0 lo fueren han de juzgar con el Prior el primer aiio de 10s dos que han de durar 
10s oficios, y 10s otros dos han de entrar a juzgar el segundo afio, con que 10s votos serBn 
siempre tres, y todas las naciones participaran de 10s dichos oficios. y cesaran las dilacio- 
nes y encuentros que de juzgar cinco podrian resul tar~~ '~.  

Sin embargo, todo parece indicar que la Real CCdula que regulaba la ereccion del 
Consulado de la Cone no encontro cumplida aplicacidn y por tanto la cuestion qued6 en 
un mero deseo de las autoridades, reflejado en un texto normativo, sin proyeccion en la 
realidad353. 

En sintesis, eran las universidades de mercaderes verdaderas corpuraciones gremia- 
les formadas por grandes comerciantes, generalmente ligados a1 comercio exterior. Su 
finalidad inicial descanso en la prestacidn de auxilios mutuos entre sus miembros y la 
regulacidn de sus transacciones comerciales. Sin embargo, sus actuaciones en las plazas 
maritimas se extendieron tambitn a la conservacidn de puenos, creacion de escuelas de 
navegacion y pilotaje, etc. En cuanto Consulados, esto es, como tribunales de justicia 
constituyeron la primera instancia en cuestiones mercantiles, reservsndose las apelacio- 

35 1 .  Nueva RctopiIaci6n 111, 13, 2. 
352. Nueva Recopilaridn 111, 13, 2. 
353. BERMEJO CABRERO, J. L.: Estudim de Historin del Deretho y du lus instiruciones. Madrid, 1989, 

pp. 192 a 194. 

LA WSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTPLLA 

nes para la justicia ordinaria, asistida por elementos pertenecientes a la corporation 
rnercantil. 

Par tanto, no tuvieron nunca 10s Consulados competencias en materia penal, aunque 

en ciudades, como en Sevilla, 10s comerciantes dispusieron de un protector, ele- 
par la ciudad entre 10s miembros\,de su cabildo, el cual les ayudaba en todos sus 

pleitos, particulamente cuando eran apresados. Los propios mercaderes extranjeros, re- 
,identes en Sevilla, apoyaron la iniciativa de la ciudad, y, concertandose entre si por na- 
ciones, sefialaron a su protector 2000 ducados anuales de salario. Un manuscrito 
adnimo del primer tercio del siglo XVII plante6 ante la Corona la extension de la insti- 
tuci6n a todo el tenitorio castellano: oParece que convendria nombrar un protector que 
10 fuese en todo el reino y que este protector nombre tenientes en 10s puertos y demds 
partes del reino donde pareciere, com4 Sevilla, Cadiz, San Lucar, MBlaga, Granada, 
Murcia, Cartagena, y San Sebastihn>>. L i  creacion de tal protectorado se justificaba por 
la necesidad de salvaguardar 10s grandes tratos en aquellos momentos de decadencia eco- 
r16mica~~~. 

Reales Sitios 

Los Reales Sitios gozaban de una jurisdiction especial, adscrita en principio a las 
autoridades gubemativas de 10s mismos que habian sido nombradas por el Rey. Dicha 
jurisdicci6n se extendia a lo que hoy llamariamos primera instancia, pues de las apelacio- 
nes se encargaba la Junta de Obras y Bosques. Las materias a las que se referia la 
administration de justicia en 10s Sitios Reales se extendia a 10s delitos ordinarios y a 
materias de caza, pesca y aprovechamientos indebidos dentro de sus limites. 

4. LAS ACTUACIONES DE LA JUSTICIA DEL REY 

A) LAS ESCASAS MEDIDAS DE PREVENCION DE LA DELINCUENC~A 

En aquella sociedad de rigida estratificaci6n y muy cerrada a la movilidad 
interestamental, la politica penal era fundamentalmente represiva y atei-rorizadora. No 
existia, por supuesto, una actuation social contra 10s delitos generados por la miseria. El 
derecho penal no defendia a todos 10s subditos por igual. La ley no era la misma para 
todos. Las penas se imponian con independencia del dafio social causado por las accio- 
nes delictivas y de la gravedad de las infracciones. La salvaguarda de la desigualdad ju- 
ridica y social, y el utilitarisrno a1 servicio de la Corona se anteponian a otros principios. 
No obstante, lo antedicho no significa que la justicia reservase todas sus actuaciones para 
10s rnomentos posteriores a la cornision de 10s delitos. Un ejemplo de esto lo encontra- 
moS en el tratamiento de 10s menesterosos. Desde mediados del siglo XIV vario la acti- 
tud colectiva hacia 10s pobres. MBs tarde, en el siglo XVI, el poder politico se preocupo 
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del control de este segment0 de poblaci6n potencialmente delictivo. A estos efectos se 
limit6 su movilidad espacial, se estableci6 la obligatoriedad del trabajo para todos 10s 
individuos 6tiles, y, finalmente se intent6 encerrar a 10s mendigos, bien fuera en hospita- 
les o en casas de misericordia. 

La Corte por ser residencia del Soberano, en cuyo nombre se administraba la justicia 
en todo el reino, era objeto de atencidn especial entre 10s responsables del orden piiblico. 
Por otra parte no se puede olvidar que habia en ella una gran multiplicidad de jurisdic- 
ciones, ademis de acudir a la misma una gran concurrencia de gentes diversas. En su 
seno se refugiaba una multitud de mendigos, animados por las expectativas de limosna 
ofrecidas por la mayor urbe del reino, donde moraban 10s mis  poderosos seiiores. Sin 
embargo, 10s recelos del poder hacia 10s indigentes fueron acrecentindose con el paso 
del tiempo, y en el siglo XVII se completd el proceso de acriminaci6n de 10s pobres. 

Quevedo se mostraba partidario de una politica de prevencidn del delito cuando ma- 
nifestaba que d a s  rep6blicas se administran bien cuando envian ministros a las provin- 
cias distantes que procuran antes estorbar 10s robos que castigar 10s que roban>P5 Estos 
testimonios y otros que iremos exponiendo sucesivamente demuestran que en la Edad 
Moderna las diferentes justicias no se limitaban a reprimir y castigar 10s delitos una vez 
cometidos, sino que tambien procuraban anticiparse a ellos con la adopci6n de medidas 
tendentes a evitarlos. Ciertamente aquella prevencidn excluia de sus objetivos el trata- 
miento social de la marginalidad y de la delincuencia. Igualmente quedaba fuera de su 
alcance el establecimiento de un control social como el difundido hoy en las civilizacio- 
nes industriales de nuestro tiempo. En la Castilla moderna 10s usos profilicticos contra la 
criminalidad eran meramente disuasorios y realmente se limitaban a obstaculizar la ac- 
ci6n de 10s eventuales delincuentes , o a facilitar su represi6n si, pese a todo, el hecho 
delictivo llegaba a consumarse. No nos encontramos, por tanto, frente a un sistema ins- 
pirado por el control social, sin0 ante una estructura punitiva que apuntaba hacia un in- 
cipiente control policial. De este modo, la Corte fue dividida en varios distritos 
-1lamados cuarteles-. TambiCn con el propdsito de establecer una vigilancia mas satis- 
factoria, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte puso en marcha ciertas medidas inspectoras 
sobre la poblacidn, especialmente sobre 10s transe6ntes. 

Por otra parte, en todas las ciudades de importancia las justicias hacian rondas noc- 
turnas para dificultar la comisidn de crimenes durante 10s momentos que parecian m6s 
propicios para ello. Todo esto sin perjuicio de otras providencias practicadas con el fin 
de tener pronta noticia de 10s delitos e inquirir a 10s sospechosos. En este sentido cabe 
destacar que en Madrid, por auto de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de 24 de no- 
viembre de 1609 se oblig6 a medicos, y cirujanos a informar a1 alcalde de su cuartel de 
la identidad de 10s heridos y calidad de sus lesiones en el plazo de seis horas, contadas a 
partir del momento de la prestaci6n de la primera a~istencia~~'. 
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Durante las rondas nocturnas, 10s alguaciles reconocian a cuantas personas transita- 
ban las calles. Examinaban sus arrnas, y cuando encontraban algunas prohibidas, las in- 
cautaban y sus portadores eran detenidos en la cbrcel. Sin embargo, con 10s caballeros y 
npersonas de calidad* se procedia de mod0 distinto, pues hallados en idCntica falta, no 
eran conducidos directamente a la cArcel, sino que, trasladados ante el alcalde responsa- 
ble de la ronda, 6ste disponia lo conveniente a1 caso. 

Igualmente, a fin de favorecer la identification de las personas por las patrullas noc- 
turnas de alguaciles. la Sala de Alcaldes de Casa y Corte mando pregonar en marzo del 
aAo 1620, que ninguna persona anduviese a caballo por la noche, pues ello dificultaba la 
identificacidn por la ronda. La referida prohibici6n entraba en vigor a las ocho de la tarde 
en invierno y en verano a las n ~ e v e ~ ~ ~ .  

En alglin momento el Consejo Real establecio cierta prima para estimular la dedica- 
cidn de 10s alguaciles y escribanos encargados de la vigilancia noctuma. En 1608 re de- 
positaron en las escribanias de 10s alcaldes de Casa y Corte 100 ducados, procedentes de 
condenas, para premiar a 10s oficiales que efectuasen impurtantes detencioncs de facine- 
r o s ~ s ~ ~ .  

Hacia 1643 las rondas nocturnas se repartian entre 10s alcaldes mediante un sistema 
rotatorio. Cada noche pemanecian de guardia en Madrid dos alcaldes de Casa y Cone, 
y con cada uno de ellos: ocho alguaciles y un escribano. Pero el afio 1655 orden6 el 
Consejo Real que todos 10s alcaldes rondasen cada noche en su distrito auxiliados por 10s 
alguaciles que tenian asignados. Estos ministros infenores descansaban merced a la divi- 
si6n de la plantilla en dos panes, una de las cuales rondaban una noche y la otra la si- 
guiente3'j5. 

Durante el reinado de Carlos 11, Don Antonio de Sevil Santelices, a la sazdn conse- 
jero real y presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte dio instrucciones para es- 
tructurar de forrna muy detallada todo lo concerniente a las rondas noctumas: *Siendo 
tan contlnuados y graves 10s delitos que estos dias han sucedido en la Cone, recono- 
ciendo que ello lo ocasiona el excesivo nlimero de gente ociosa y ma1 entretenida qur 
hay en la Corte y que con lo largo de las noches de invierno, ademas del ma1 natural de 
algunos y la injuria de 10s tiempos por las necesidades que padecen muchos; para evitar 
10s hurtos y capeamientos se ha tenido por conveniente mandar forrnar las rondas, que 
antes llamaban de Dragones y que estaban compuestas de cuatro alguaciles. En adelante 
formense con seis alguaciles y dos oficiales de la Sala, eligiendo 10s de mejor crkdito, 
nombrando por cab0 de cada una de ellas a1 alguacil que fuere de mayor experiencia y 
seguridad dhndoles las ordenes convenientes para que con toda precision las ejecuten sin 
ocasionar ningun motivo de queja ni exceso, pues a1 amparo de que seran recompensados 
segdn cumplieren con su obligation, se les castigara rigurosamente si faltaren a ella, aun- 
que sea en cosa rnuy leve. Y estas rondas se han de compartir, de manera que cada noche 
salgan dos divididas por diferentes partes cada una compuesta de seis alguaciles y dos 
oficiales de la Sala y que estCn a la orden del c a b o ~  . A1 mismo tiempo pard hacer mas 
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31 : ,  soportable el trabajo de 10s alguaciles se establecid un sistema rolativo de tumos, per0 

asegurand~ en cualquier caso la presencia de dos patrullas de ronda todas las iloches. En 
,-uanto a1 horario de ronda, 6ste se extendia desde media noche hasta el amanecer. Des- 

a1 llegar la mafiana las patrullas entregaban en la Sala de Alcaldes el testimonlo de 
a ~ t u a c i o n e s ~ ~ ~ .  
A pnncipios del siglo XVIII el sistema de rondas estaba muy relajado. Corriendo el 
1704, existian dos rondas cada noche: una perteneciente a un alcalde y otra que co- 

d a  a cargo de alguaciles. Pero el alcalde Juan Elezat~aga nos ha informado de que en- 
tonces el sistema estaba ya emuy viciado, tanto porque 10s alguaciles no acudian, mmo 
porque algunos seiiores no salian>P7. Npobstante, el mismo alcalde nos ha aclarado que 
cuando habia cdelitos continuados de nochaa, se designaban dos alcaldes de ronda. uno 
que se encargaba de ella hasta la media noche y el otro a partlr de entonces hasta el dba. 
Este hltimo quedaba excusado de ir por la mailana a la Sala. Por aquellas fechas, 10s 
llarnados barrios dtos: LavapiCs y Rastro se vigilqban con especial cuidado y se aconse- 
jaba a 10s alguaciks transitar por ellos en grupos a b o  miis numerosos. 

Existia una modalidad de ronda conocida con \I nombre de parada, equiparable en 
cierta medida a 10s controles callejeros que realiza la5policia en nuestro tiempo: <<En eslas 
rondas se reparteqilos ministros y estan escondidos. lY el alcalde en su paraje y van lle- 
vandole 10s que pasan*. A1 parecer este procedimiento era de gran eficacia, pues evitaba que 
10s delincuentes~econociesen la ronda desde lejos, como ocuma cuando andaba toda junta. 

rse este tip0 de controles en das  cuatro calles~, Plazuela de Ant6n Martin, 
Mayor, Puerta de Guadalajara, Plazuela de la Cebada y Puerta Cerradr. 

Las nocheS de vispera de toros, como la de San Juan y San Pedro, rondaban todos 
10s alcaldes, cada uno por su cuartel. De igual manera se procedia en las demis fiestas 
grandes y luminarias. Pero debe indicarse que en las noches festivas no se hacian !as 
rondas para reconocer gente, sin0 para qexcusar inquietudes.. En verano, se conside~aba 
de gran inter& la vigilancia de El Prado, ahacia la rondilla de San Geronimo)), y El Re- 
tire, crporque se acogen muchos delin~uentes,>~~'. 

Pero no solamente la capital del reino tenia organizadas las rondas, todas laa ciuda- 
des importantes poseian un servicio de vigilancia noctuma. Desde 15 10 10s monarcas 
castellanos otorgaron diversas disposiciones a este respecto. En la fecha mencionada D. 
Fernando y DAa Juana dieron instmcciones a 10s presidentes y oidores de las Chanci- 
llerias para que eventualmente mandasen rondar a 10s alcaldes del Crimen y a las justi- 
cias ordinarias: <<Porque para evitar 10s delitos que de noche se cometen, conviene V e  
las nuestras justicias ronden: mandamos a1 nuestro Presidente, y Oidores. que quando 
pareciere que conviene, manden a 10s Alcaldes del Crimen, y a 10s Corregidorel, y sus 
Tenientes que ronden de noche por las calles, asi de la ciudad de Granada, como de la 
villa de Valladolid: de manera, que por falta, y diligencia de las dichas justicias no ccse 
el castigo, y no se cometan mas deli to^>>^^'. 

366. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1.678, fol. 33. 
367. Notisias para cl gobiemo de la Sala. compuesto por el alcalde D. Juan Elezirraga el ail0 1704. 

A.H.N., Consejos Suprin~idos, libro 1.173, fol. 7. 
368. Noticias para el gobiemo de la Sala, compuesto por el alcalde Tl. Juan Elezarraga el ail0 1'04. 

A.H.N., Consejos Suprimidos, libro 1.173, fol. 7. 
369. Nueva Recopilacibn IV, 23,20, 



154 
JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

Ciertamente, ninguna localidad Ileg6 a tener unas rondas tan estructuradas y perma- 
nentes como la Cone; porque en fecha tan avanzada como la de 1624, Valladolid, que 
por aquel entonces la habitaban alrededor de 20.000 almas, cubria su vigilancia nocturna 
con un simple alguacil y un r~ceptor'~'. Veinte afios antes, estando instalada la capital en 
la ciudad del Pisuerga, el casco urbano se habia dividido en scis cuarteles, 10s cuales eran 
patrullados diariamentc por 10s alguaciles desde 1as siete de la tarde hasta las doce de la 
noche. De la composici6n de 10s cuarteles se nos informa en un auto de la Sala de Alcal- 
des del afio 1604: 

a) Primer Cuartel: Santa Clara, Huerta Perdida y San Pedro. 
Segundo Cuartel: Palacio, Barrio Nuevo, San Mipuel y San Aeustin. 

u 

c) Tercer Cuartel: La Magdalena, La Iglesia Mayor, La Antigua y San Estcban. 

d) Cuarto Cuartel: San Juan y San Andrts 

e) Quinto Cuartel: La Plaza, San Salvador y Puerta de Teresa Gil. 
f) Sexto Cuartel: Puerta del Campo y Santiago3". 

En Sevilla, como la primera instancia correspondfa a la justicia ordinaria, y a la Au- 
diencia dc 10s Grados pertenecian s61o las apelaciones, las rondas noctumas las efectuabiln 
10s rninistros dependientes del corregidor, aunque eventualmente tambitn intervinieron en 
ellas 10s alcaldes de la Audiencia. Esto ocurri6 en el aiio 1639, en cuyo mes dc enero el 
Regente escribid a1 Consejo Real y le expuso <<que la ciudad estaba muy escandaliza- 
da e inquieta con muchos capeamientos que ocurrian cada noche, desnudando a 10s 
vecinos y entre ellos a personas de calidad que habian enviado a sus casas en calzo- 
nes blancos y llegaban a hacer estos robos a coches de mujeres (...) y que aunque en 
anocheciendo no osaban 10s vecinos a salir de sus casas, tampoco en ellas estaban 
seguros, porque a las siete de la noche entraron a robar una casa, y en otra a las ocho 
de la mafiana,,. 

De la misma inforrnaci6n se desprenden 10s motivos causantes de siluacidn tan con- 
flictiva. El origen de este problema residia en la <imucha gcnte que habia acudido a Cadiz 
y a aquella ciudad a csperar la flota y galeones; y como no vinieron se hallaron necesita- 
dos y sin socorro y hacian estos delitos,,. A la vista de estas infonnaciones el Consejo 
Real mando rondar a 10s alcaldes de la Audiencia hasla la llegada de 10s galeones, respe- 
tando a la ciudad en todo caso 10s privilegios concernientes a la primera instancia. Scgun 
parece, con esto no se instituy6 ninguna novedad, pues anteriormente en ocasiones simi- 
lares se habia actuado de la misma forma. No obstante, contra esta resoluci6n del Conse- 
jo aleg6 la ciudad la posesidn de deteminados privilegios. Pero el Consejo entendi6 que 
una provisidn concedida en el afio 1621 ordenaba a 10s alcaldes de la Audiencia no ron- 
dar, rmientras no se mandaba otra cosa, con quc siempre quedd facultad para mandarlo 
cuando convenga, porque no s61o las provisiones, sin0 a6n las ejecutorias, cn materia de 
Gobierno no hacen cosa juzgada, sino que reciben alteracidn como convenga y el tiempo 
lo pida.. <<Demis que cuando tuviera privilegio absoluto de que nunca rondasen 10s al- 
caldes, cuando la observancia de un privilegio se hace nociva y redunda cn gran perjuicio 

370. A.R.Ch. de Valladolid, libro becerro de la Sala del Cnmen de la Chancillerir de Valladolid, libro-. 
criminal caja 38-1, fol. 145. 
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de la quietud prjblica y seguridad de 10s vasallos de V.M., como en este caso, no dsbe 
pardarse>>. 

Por tanto, el Consejo determind que 10s alcaldes rondasen hasta la llcgada de 10s 
galeones <con calidad que las causas que hicieren remitan la primera instancia a1 Asis- 
tente>>372. Mas tarde, tras una consulta celebrada con el Rey el Consejo Real se ratifico en 
sus instrucciones anteriores y ordeno que 10s alcaldes rundesen, pero que siempre remi- 
tiesen 10s presos y procesos que causasen a la justicia ordinaria. Finalmente, el 9 de ma- 
yo del mismo aiio, el Consejo, tras reconocer que las rondas efectuadas por 10s alcaldes 
de la Audiencia ya no eran necesarias, por encuntrarse la ciudad <<muy quieta y segura)), 
mmd6 suspender la actividad de 1as patrullas nocturnas organizadas por la Audiencia de 
10s ~ r a d o s ~ ~ ~ .  -- 

El crecimiento demografico de la Cone y el gran aumento de visitantes preocup6 a 
la Corona en el siglo XVTI. Desde su punto de visb estos dos factores representaban un 
peligro considerable para el orden publico. Por ello. &lipe III instituy6 en 1604 que cada 
uno de los seis e Casa y Corte visitase con ldayuda de sus alguaciles las posa- 

y averiguase quitn vivia en\ ellas, qut motivo habia movido 
a sus hutspedes hasta la\Corte y dcsdc quC fecha se enc*aban en Madrid. Estas vlslta.: 
debian efectuarlas con h a  periodicidad mensual, ano ando su resultado en un libro 
especifico. Como en el Antiguo Regimen no se recono ia el derecho de las personas a t 
circular libremente por el reino, quien estaba en la villa asin justa causa, o ma1 entreteni- 
do, o huviere acabado el negocio a que vino, o el tiedpo que se le sefial6 para 61.. le 

Cortc. Adcmas, se obligaba a 10s duefios de las posndas a infornlar 
hutspedes: asi salen de noche, si llevan mujeres a la posada, o tiellen 

algun ma1 trato*. JIel mismo modo, con objeto de simplificar la labor de 10s alcaldes. se 
conmin6 a 10s hosteleros a registrar 10s nuevos clientes ante el alcalde o alguacil nias 
proximo: ade manera, que no pueda entrar en la Corte persona de nuevo, que el Alcalde 
del cuartel no lo sepa, y a qut v i e n e ~ ~ ~ ~ .  

En julio de 1618, el Presidente de Castilla, a la sazon el Arzobispo de Burgos, orde- 
n6 a la Sala de alcaldes de Casa y Cone visitar 10s distintos cuarteles de la Corle y regis- 
trar todos sus habitantes. En un libro reservado a1 efecto se inscribiria, <<la calidad. el 
oficio, el mod0 y orden dc vivir que tienen en la Corte, de donde son naturales, qut tanto 
ha que viven y asisten en ella; si son casados o solteros ... ."'. Un aiio despues, cn 16197 
la Sala mandd a lodes 10s mesoneros de la Cork registrar en lo sucesivo a todos 10s 
hukspedes en el plazo maximo de seis dias, bajo pena de cuatro afios de destierro Y 
10.000 mrs. En 1624 se vuelven a censar por este sistema todos 10s vecinos"'. 

La preocupacidn de 10s sucesivos monarcas por controlar la poblaci6n transeunte de 
la caoital fue una thnica constante a lo largo del siglo XVII. Faltando pocos meses para . , - I  

su fallecimiento, Felipe 1V escribia en junio de 1665 en rcspuesta a una consulta or1 
Consejo de Castilla: 

371. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1.604, fol. 272 
372. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.155, n.' 3. 
373. A.H.N, Consejos Suprimidos, leg. 7.155, n.' 39. 
374. Nl,c~.a ~ecopifacicin 11. 6. 20. 
375. A.H.N., C ~ ~ S ~ J O S  Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1.618, fol. 56. 
376. A,  H, N., Consejos Suprimldos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1.623 y 1624, fol. 671 
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pilacidn se sanciona con la pCrdida del armamento y multa de 10.000 mrs. a las personas 
que fabricasen o importasen armas de fuego, cuyo caii6n midiera menos de cuatro pal- 
mos. Ademh por la ley duoddcima, titulo sexto del libro sexto de la misma Recopila- 
cion, dada el aiio 1591 se previeron penas aun mas severas pard 10s slibditos que portasen 
este tip0 de armas, aun cuando fuesen caminantcs en transito. 

Por su parte Felipe I11 por pragmbtica publicada el 2 de junio de 16 18 increment6 las 
penas correspondientes a estos delitos. Acerca de 10s pistoletes dispuso este Rey aque el 
que 10s trajere o tirare con ellos en riiias o pendencias, aunque no mate ni hiera, incurra 
en pena de muerte y perdimiento de sus bienes, y sea tenido por alevoso; y el que Ie 
tuviere en su casa, aunque no le haya sacado a riiia ni pcndencia, por so10 hallarsele in- 
curd  en pena de destierro del reino y confiscaci6n de la mitad de sus bienes; y 10s ofi- 
ciales que 10s labraren o aderezaren y no manifestaren y 10s mercaderes que 10s metieren 
y 10s vendieren incurran en pena de vergiienza pliblica y de seis aiios de galeras y perdi- 
mienlo de la mitad de sus bienes aplicada la tercia parte de las penas pecuniarias a1 de- 
n~nciador>>~'~. 

Felipe IV en 1632, adembs de ratificar lo dispuesto por su padre a1 declarar alevosos 
a quienes portaren o usaren dichas armas, autorizd a las justicias ordinarias a proceder 
contra 10s inculpados en este tipo de delitos sin excepci6n de personas, quedando expli- 
citamente afectados por la disposicidn 10s caballeros de las 6rdenes militares, capitanes, 
soldados, artilleros, criados de la Casa Real, oficiales titulados, familiares del Santo Ofi- 
cio y dembs exentos de la jurisdicci6n ~ r d i n a r i a ~ ~ ~ .  

Mbs tarde, cn 1663 el propio Felipe IV mando retirar estas armas. Desde tiempo 
atras estaban prohibidas con carbcter general, per0 en virtud de cienos alegatos un sin fin 
de personas habia obtenido licencia real para poseerlas. El Soberano justified esta medi- 
da con la razones siguientes: alas pistolas y arcabuces menores de una vara de rnedir y 
cuatro palmos de caii6n turban la paz y quietud de 10s reinos, y 10s tienen sin sosiego ni 
seguridad. porque son armas traidoras que matan y ofenden seguramente y sin riesgo, y 
ponen en mucho peligro a todoru. En estas fechas reconocia Felipe IV que la contraven- 
ci6n de las leyes en esta materia era muy frecuente. Por causas muy lcves se sacaban las 
armas referidas, y se lamentaba este Monarca de que su uso antecediera a1 de las espadas. 
~ C a d a  dia se cometen muchas muertes alevosas y tienen a esta nuestra Corte en grander 
inquietudes y riesgos. debiendo estar sin ellos y mas segura que 10s d e m h  lugares, por 
ser fuente de justicia para todos y asistir la nuestra persona real*. Y aiiade el Monarca 
aconsiderando que la puntual ejecucidn de estas leyes es prccisa para la vida, concordia 
y sociedad corntin, en que consiste la duration de nuestros reinos y reconociendo que las 
licencias dadas a las Guardas de Castilla y a otros para llevar estas pistolas han sido el 
motivo de la contravenci6n general de tan justas leyes, porque con el uso de las pistolas 
han obligado a 10s demas a llevarlas para su defensa, ordenamos y mandamos que se 
guarden las dichas leyesa. Incluidas en esta disposicion se declararon todas las personas, 
sin consideracion de estado, calidad, dignidad, preeminencia u ocupacibn. Como se ha 
indicado, por ella se anularon todas las licencias concernientes a1 uso de estas armas. 
Pero en tal ocasidn el Rey no se conform6 con formular la prohibition y anunciar severas 

385. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afiu 1.632, fols. 493 a 496. 
386. A.H.N.. Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-a50 1.632, fols. 493 a 496. 
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penas para 10s contraventores dc la norma. Esta vez, se orden6 la recogida del extenso 
rsenal existente. Los poseedores de dichas armas fueron conminados a inscribirlas en el 
plaza de diez dias ante la justicia ordinaria. Despuks. el armamento recogido sirvio para 
pemechar a 10s reales ejercitos'". 

No obstante lo anterior. el problema prosigui6 planteado en iguales o similares t6r- 
,inos durante el resto de siglo. Buena prueba de ello es que el contenido de la citada 
pragmatics fue publicado en la Corte por medio de un bando lechado el 6 de febrero de 
1685. Otra pragmatica posterior del afio 1687 volvg a ratificar su vigor y afiadio que la 
persona aprehendida con estas armas fuera remidda a un presidio durante seis aiios si era 
noble, o se la condujese a galeras por el rr$mo period0 si era plebeya, <<sin que juez ni 
aibunal pudiere arbitrar en ello, sino solo'kjecutar la penar. Aun en 169 1, Carlos I1 hubo 
de recordar el contenido de estas dispo7~ciones y anuncid que 10s infractores incurrian en 
pens de privation de oficio, y quedaQan desposeidos de 10s titulos honorificos de la re- 
pGblica e inhabilitados para el ejercicio de cargos oficiales. Por lo demas. 10s oficiales 
ar-esanos que 10s fabricaban incudah en la sancion de seis aiios de galeras y doscientos 
m t e s .  El Rey Hechizado, para evitar la continuation de estos usos, previo la realizacion 
de inspecciones mensuales en las tiendas de 10s arcabuceros y autorizo la ejccucidn de la 
pena con el hnico requisito de aportar <<Q fe del escribano quc dk cuenta de como ha sido 
aprehendido el reo en posesion del arma 

A juzgar por las licencias dc arrnas la segunda decada del siglo XVIII 

a visitadores, guardas de las reales rentas, mink- dc ia les  del asiento de la polvora, 
visitadores y guardas de las sisas y millones, etc., mucho nos tememos que el problema 
f ascendi6 amplia~nente 10s limites cronologicos de la Dinastia Austriaca, sin que tampo- 
co 10s Borbones acertasen a hallar medidas mas vigorosas para atajarlo3". 

Pero la inseguridad para las personas no procedia unicamente de las armas de fuego. 
En el siglo XVII se afianzo entre 10s castellanos la costu~nbre de usar vainas especiales 
para las espadas. Unos las utilizaban abiertas y otros con agujas incrustadas en su extre- 
mo. Igualmente se convirti6 en moda por aquellas fechas la sustitucion de la daga por 
cuchillos acanalados. Tales innovaciones en la hechura de las vainas permitian a 10s po- 
seedores de las mismas herir a1 rival sin necesidad de sacar el arms de su funda. En cuan- 
to a la acanaladura de la hoja de 10s puiiales, agravaba la peligroridad de las heridas. 
A ~ ~ o s  ingenios hubieron de ser reiteradamente prohibidos por la Corona'". 

El estilo tradicional entre 10s castellanos de acudir armados a todas las actividades 
cotidianas, favoreci6 la proliferacidn de altercados y pendencias callejeras, que a menudo 
se saldaban con la muerte de algunos participantes. Para la resoluci6n de pequefios con- 
tenciosos surgidos a1 hilo de una conversaci6n se recurria con demasiada frecuencia a las 
armas. De ahi que la Sala de Alcaldes de Casa y Cork se viese en la necesidad de anun- 

despiadadas penas contra quien hiciese us0 de sus armas sin causa justificada. En 
I636 mando pregonar este tribunal que ninguna persona echase mano a la espada, daga, 

387. A.H.N.. Conseios Suorimidos. Sala de Alcaldes, libro-afio 1663, f01. 272. 
d .  

388. A.H N.. Conseios Suurimidos. libro-afio 1.510. n.' 11. - 7 -  2 -  1 

389. A.H N , Consejos Suprimidos, llbro 1.475, fols 345, 350 y 354. 
390. A.H.N., Conac~os Supnmldos, Ilbro-afio 1 673, fol. 340, Itbro-a50 1 634, fol. 3L8: librO dAO 

$* fol. 119: libro-aAo 1.641. fol 168. libro-aiio 1.675). fol. 96; libro-aiio, 1 680, fol. 25O. 
& 391. A H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, Iibro-aiio 1.636, fol. 268. 
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~Quienes eran estos confidentes, a qu6 estrato social pertenecian? Las justicias re- 
clutaban el nucleo de informadores entre personas pertenecientes a 10s bajos fondos, no 
pocas veces se trataba de hampones a 10s cuales se les consentian modos irregulares de 
vida. A este respecto nos parece especialmente esclarecedora la opinion de Toma's y Va- 
liente: 

ccPor mi parte, antes de escandalizarme con la contemplacion de 10s ruines 
comportamientos que estamos describiendo, o con la defensa y aun la instigacidn 
legal de tan mezquinos intereses, pienso en 10s modos de actuar de la policia de 
cualquier pais de nuestros dias.  NO cuentan 10s investigadores policiacos con sus 
confidentes profesionales? iNo 10s reclutan precisamente, como es lbgico, entre el 
hampa de cada gran ciudad?  NO 10s premian con una tolerancia o benevolencia 
discretas cuando llega el caso?  NO existen todavia premios en dinero o en especie 
para 10s denunciadores de determinados delitos, tales como el trAfico ilegal de 
ciertos productos? Acaso nuestro tiempo haya sabido cubrir con mayor disimulo 
estas operaciones ingratas per0 reales; sin embargo seria ingenuo mantener una vi- 
si6n simplista segun la cual el mundo del crimen y el de 10s perseguidores del mis- 
mo estAn o han estado separados por insalvables fronteras, como en alguna 
simplista novela de ccbuenos y males,>, En la realidad tales fronteras o no existen o 
son muy permeables y permiten constantes fendmenos de 6srn0sis>>~'~. 

Uno de 10s mejores mecanismos concebidos por la Corona para estimular la repre- 
si6n mutua de 10s subditos fue la proteccion de 10s denunciantes. Se admitia la delacion 
del cdmplice de un delito o la de alguno de 10s autores principales. En tales supuestos se 
premiaba la acusacidn no solo con la entrega de una parte de la condena pecuniaria, sin0 
con una minoracidn de la pena que habia de imponerse a1 delincuente delator, o incluso 
con una liberacidn total de la m i ~ m a ~ ~ ~ .  

Cuando 10s delitos eran muy graves las justicias solian ofrecer una recompensa 
economics para las personas que revelasen la identidad del delincuente. ccY si el de- 
lito fuese atroz y calificado, puede el Corregidor mandar pregonar alglin premio al 
que manifestare a1 delincuente, y pagarlo de gastos de justicia (...) y apercibir asi 
mismo por el preg6n que nadie le recepte ni tenga en su casa so graves pen as^^''. 
Una noche del afio 1695 unos desconocidos desvalijaron el correo de Aragon en 10s 
alrededores de Madrid. Como no se pudo averiguar quienes ccfueron 10s agresores y 
perpetradores de este delito>>, la Sala de Alcaldes mando publicar bando para que 
<<cualquier persona que descubriese 10s agresores deste crimen y 10s pusiere (o algu- 
nos de ellos) en parte donde se pueda prender, se le darhn por Su Majestad 1.000 
doblones de a dos escudos de oro, luego que se haya ejecutado. Y asi mismo a cual- 
quiera de 10s complices en 61, como no sea el mandatario y reo principal, que lo des- 
cubriere se le ofrece el perdon. Y para que con mayor seguridad lo pueda hacer, no 
se le descubririi ni manifestara' su de l a~ ion> ,~ '~ .  

407. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarquia Ahsoluta. Madrid, 1969. pp. 169 y 170. 
408. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarquiu Absolutu. Madrid, 1969. p. 169 
409. CASTILLO DE BOVADILLA, 3.: Politica para rorre~idores y senores de vasallos. Madrid, 1978. 

111, 15, 92. 
410. A.H.N., Consejos Suprirnidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1.695, fol. 389. 
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Ya nos hemos referido a 10s jueces a1 describir 10s diferentes organos de la 
administraci6n de justicia. Pero detengamonos un momento para informar de algunas 
=aracteristicas generales, comunes a todos ellos. En Castilla, 10s reyes se negaron siste- 
mhticamente a vender oficios de justicia, exception hecha de ministerios inferiores como 
pudieran ser 10s alguacilazgos. 

Si hemos de hacer caso de las opiniones vertidas en la literatura acerca del per- 
sonal a1 servicio de la administracion de justicia, la impresidn que percibimos es cier- 
tamente negativa. En este sentido Quevedo destacd entre 10s demas autores por sus 
acerbadas criticas a 10s juzgadores y a sus subordinados. En el desarrollo de la Vida 
del Busciin, hace decir a1 padre de Pablos que 10s jueces y alguaciles aborrecen a 10s 
ladrones ccporque donde esthn no quisieran que hubiera otros del mismo genero sino 
el lo^>>^". 

Desde una perspectiva te6rica el oficio de juez solo lo podian desempefiar personas 
cuya rectitud y formaci6n estuviera fuera de toda duda4". En 10s pleitos criminales el 
juez que sentenciaba de forma maliciosa y condenaba a un inocente, recibia en su propio 
cuerpo la pena correspondiente a1 delito juzgado. Tratandose de la pena capital cabia el 
perdon real, per0 en todo caso se le aplicaba la nota de infamia, el destierro y la confis- 
cation de bienes4I3. 

A pesar de lo expuesto, en la Hora de Todos 10s miembros del tribunal deliberan 
antes de emitir la sentencia. De 10s cinco jueces, uno solo es docto y virtuoso; junto a 61 
un magistrado maldito discurre la manera de perjudicar a las dos partes, otro incapaz esta 
dispuesto a sentenciar a la buena de Dios; un cuarto fisica y mentalmente incapacitado 
dormita durante la relacidn de la causa, y el quinto, poseido por la mala justicia. contra 
la cual previene la ley de las Partidas, y comprometido en el resultado de la contienda, 
extrema sus recursos de captaci6n hasta atraer a su partido a1 dormido, a1 tonto y a1 mal- 
vado. Similares alusiones sobre 10s defectos de 10s jueces, salpican 10s Sueiios y la poesia 
satirica de Quevedo. 

No obstante, hash donde nosotros conocemos, 10s jueces eran 10s miembros de la 
administracion judicial menos afectados por la cormpcion general imperante. Sus exce- 
sos radicaban generalmente en el inter& derivado para ellos de la imposicion de penas 
pecuniarias. Eventualmente pecaban de rigurosos para condenar a gran cantidad de reos 
y con ello ganar la fama que les facilitase el ascenso. Un vicio muy extendido entre ellos, 
consistia en cobrar para si un porcentaje de las penas pecuniarias, superior a1 legalmente 
establecido. 

Por otra parte, tambiCn era muy com6n la anteposicion de las causas en las cua- 
les se presumia la imposicion de sanciones econ6micas. Otras veces toleraban las 
irregularidades de sus ministros auxiliares, tales como el cobro de derechos abusivos 
0 la presencia de 10s alguaciles durante la toma de confesiones a detenidos denunciados 
por ellos mismos. 

41 1 .  QUEVEW Y VILIBGAS, F. de: La Vida del Buscdn. Ed. de F .  Uzaro Carreter. Salamanca, 1980. pp. 
18 y 19. 

412. Partidas 11, 9 y 18. 
41 3. Partidas, 111, 22 y 25. 
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JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

En relacidn con posibles irregularidades cometidas por 10s fiscales, las visitas efec- 
tuadas a 10s distintos Consejos y Chancillerias no aportan mucha informaci6n al respec- 
to. Si acaso, esta documentacidn alude de forma m6s o menos sistemitica a negligencias 
en las actuaciones de 10s fiscales, lo cual habia repercutido negativamente en la Real 
Hacienda. ~nicamente  ha de seiialarse el caso de D. Gregorio Tobar, fiscal de la Chan- 
cilleria de Valladolid, entre 10s sancionados en estas inspecciones. Pero en esta ocasidn 
la razdn del castigo no tuvo relacidn con el ejercicio profesional, sino con el ma1 ejemplo 
resultante del trato deshonesto mantenido con tres mujeres d i ~ t i n t a s ~ ~ ~ .  

Los abogados eran 10s peritos en derecho que llevaban la parte tdcnica del juicio, 
asesorando a las partes o a sus procuradores y realizando escritos, alegaciones e informa- 
ciones en favor de 10s intereses de &as. Dfia Isabel y D. Fernando ordenaron que nadie 
ejerciera de abogado sin aprobar previamente el examen e inscribirse en la matricula co- 
rrespondiente. Dicho exarnen se efectuaba ante el Consejo de Castilla, las Audiencias o 
las justicias inferiores, segdn el tribunal ante el cual pretendiese defender el a ~ p i r a n t e ~ ~ ~ .  

Los defensores cobraban sus honorarios de las partes s e g ~ n  la distribuci6n que en la 
sentencia se hiciese de las costas. En pleitos crirninales 10s abogados de 10s Consejos y de las 
Chancillerias no podian cobrar de rninuta m h  de 30.000 mrs. Si el litigio se celebmba ante otro 
tribunal la tarifa mikima autorizada no podia exceder de 15.000 rnrs. Por las cantidades indica- 
das, 10s abogados estaban obligados a llevar la defensa hasta el fenecimiento de la causa4%. 

En 10s tribunales supremos existian abogados, llamados de pobres, cuya ocupaci6n 
consistia en preservar el derecho de 10s humildes en sus contenciosos. Generalmente es- 
tos profesionales percibian sus salarios anuales con cargo a gastos de justicia. Desde el 
reinado de 10s Reyes Catdlicos 10s abogados con residencia en lugares donde no existia 
abogado de pobres hubieron de interceder gratuitamente por las personas carentes de re- 
cursos. Podia pleitear por pobre quien poseyese menos de 3.000 mrs. de hacienda. Can- 
tidad Csta que las Cortes de Valladolid del aiio 1542 intentaron elevar a 20.000 mr~.~"".  

A su vez, el procurador era el representante de la parte que lo habia designado, ha- 
ciendo en su nombre todas las solicitudes, peticiones, presentacidn de escritos y demis 
actuaciones. Para ello se valia de la ayuda del abogado, el cual le asesoraba y por lo 
general le confeccionaba 10s escritos que mds tarde presentaria el  procuradoPZ6. 

En 10s tribunales superiores el nombramiento de procurador estaba preceptuado por 
ley para todos 10s litigantes, y como en el caso de 10s abogados un procurador de pobres 
se encargaba de ayudar a 10s indigentes. Las procuraciones ante 10s tribunales se encon- 
traron entre 10s oficios reales vendidos por la Corona. Margarita Cuartas nos ha dejado 
constancia de la venta de varios cientos de ellas ya en el siglo XVI. Concretamente entre 
1557 y 1584 se enajenaron 407 de estas plazas, las cuales alcanzaron un valor global de 
38 millones de m a r a ~ e d i s ~ ~ ~ .  

422. A.G.S., Chara  de Castilla, leg. 2717, sin fol. 
423. Nueva Recopilacio'n 11, 16, 1 .  
424. Nueva Recopilacibn 11, 16, 20. 
425. Cortes de 10s Antiguos Reinos de Ledn y Castilla. Cortes de Valladolid de 1542. Cap. Generales, 

Cap. 24. 
426. ALONSO, Ms P.: El proceso penal en Castilla (siglos XI11 u XC'III). Salamanca, 1982. p. 144. 
427. CUARTAS RIVERO, M.: <<La venta de oficios p~blicos en el siglo XVI% en Actas del I V  Symposium 

de Historia de la Administracidn. Madrid, 1983. pp. 245 a 247. 
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En cuanto a 10s principales vicios de abogados y procuradores, todas las fuentes 
coinciden en seiialar una codicia desmesurada en sus actuaciones. Por lo que se refiere a 
10s abogados y procuradores de pobres las quejas mis frecuentes aluden a falta de dili- 
gencia en abogar y ayudar a 10s litigantes humildes, pues sus mejores esfuerzos 10s dedi- 
caban a las causas de pago. A juicio de 10s oidores de la Chancilleria de Valladolid estos 
problemas se remediarian si se les aumentasen 10s salarios o se estableciese un turno 
obligatorio de oficio para todos 10s l e t rad~s '~~ .  Pero no se modific6 el sistema existente, 
porque en 1665, el licenciado D. Tomas de Ofia, abogado en 10s reales Consejos, aban- 
don6 su titulo de abogado de pobres tras diez aiios de ejercicio. En la solicitud presentada 
ante la Sala de Alcaldes de Casa y Corte patentizd de forma elocuente sus razones: 

<<respecto de las muchas enfermedades que he padecido y 10s cortos gajes de di- 
cho oficio de abogado de pobres y la mucha dificultad de su paga, de que se me 
restan debiendo tnuchas cantidades, estoy imposibilitado de asistir a esta ocupacidn 
con la puntualidad necesaria, por lo cual, desde luego hago dejacion en forma de dicho 
oficio en manos de V.A., a quien pido y suplico se sirva de admitirla y tenerme por 
exonerado de 61, nombrando la persona que fuere servido para que le s i r v a ~ ~ ~ ~ .  

No obstante, algunos aiios mis tarde, en 1687, la Corona a6n no habia logrado poner 
a1 dia 10s haberes de sus funcionarios. En esta fecha Tomds Antonio de Prado, solicitador 
y procurador de 10s pleitos y causas de pobres reclamd 350.000 mrs. correspondientes a - 
sus salarios de varios afios. Asi demand6 de la Sala la adopci6n de las providencias <<que 
le pareciere porque de otro mod0 no podra continuar con la solicitud y defensa de las 
causas de pobres por el mucho gasto que tiene por el papel que pone para ellasaaO. 

A pesar de lo indicado, el oficio de procurador de pobres sigui6 aumentando de pre- 
cio durante todo el siglo XVII. El propio Tomds Antonio de Prado habia pagado por 61 
la considerable cifra de 2.950 ducados por juro de heredad. 

En 10s tribunales superiores, 10s jueces no examinaban por si mismos las actas judi- 
ciales antes de decidir 10s litigios. Para auxiliarles en esta funci6n existian 10s relatores. 
El principal cometido de dstos estribaba en la confeccidn del resumen final del proceso 
para que 10s magistrados emitieran su fallo. Por tanto, 10s juzgados superiores: audien- 
cias y Consejos, dictaban sentencia sin estudiar las a veces interminables actas judiciales. 
Simplemente, sus dictdmenes se publicaban despuCs de escuchar en presencia de las par- 
tes la relaci6n efectuada por estos oficiales. De este modo, la actividad de 10s citados 
profesionales incidia de manera directa en el resultado final del juicio. De ahi la ilegal, 
per0 muy arraigada, costumbre de regalar presentes a 10s relatores para inclinarlos en 
favor de 10s intereses propios. 

Alfonso X definid a1 escribano como <<onme sabidor de escribirn, es decir, que <<sabe 
redactar documentos conforme a derechm. En cuanto a las cualidades que debian concu- 
rrir en 61, el Rey Sabio indicd las siguientes: hombre libre, cristiano, de buena fama Y 
costumbres, entendido en el oficio, leal en guardar el secret0 de lo que pasara ante el, 0 

sea, oonme de p~ridad>>'~'. Bdsicamente son las mismas condiciones que se exigen a1 
escribano en 10s siglos posteriores. 

428. A.G.S., Chara  de Castilla, leg. 2.7 14, sin fol. 
429. A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1.665, fol. 180. 
430. A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-do 1.687, fol. 159. 
43 1 .  Partidas 111, 19, 2. 
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vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la pendola del escribano 
y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en rnitad de la 
plaza de Zocodover, de Toledo, y no en este camino, atraillado corno galgo; per0 
Dios es grande, paciencia, y basta>>436. 

En materia judicial, 10s escribanos tenian a su cargo la custodia de 10s pleitos, orde- 
naban 10s documentos pertenecientes a 10s procesos y confeccionaban 10s autos relativos 
a las causas que pasaban ante ellos. Tambitn en las escribanias presentaban las partes 10s 
escritos y alegaciones necesarios para la defensa de sus intereses. En ellas se tomaban las 
declaraciones a 10s testigos, y se recogian las querellas. Por orden judicial, 10s escribanos 
con competencias en asuntos criminales daban mandamientos para apresar a 10s procesa- 
dos y para liberar a 10s detenidos. Del mismo modo, las partes acudian a ellos para pre- 
sentar todas las p r ~ e b a s ~ ~ ~ .  

En su condici6n de auxiliares de 10s jueces, 10s escribanos les acompafiaban en cier- 
tas tareas corno el reconocimiento de 10s tkrminos de su jurisdicci6n. En Madrid, en cada 
cuartel residia un escribano del crimen, a cuyo domicilio acudian 10s alcaldes y 10s al- 
guaciles para hacer las causas, realizar averiguaciones y efectuar las prisiones que se 
ofrecieren. Tedricamente, 10s escribanos debian acompaiiar a 10s alcaldes de Casa y Cor- 
te y a 10s alguaciles durante las rondas noctumas. Sin embargo, norrnalmente s610 10s 
alguaciles recorrian las calles en funciones de vigilancia. 

En la Corte y en las Audiencias habia tambiCn otros oficiales similares a 10s escri- 
banos. Nos estamos refiriendo a 10s receptores, 10s cuales eran comisionados por estos 
tribunales para hacer cobranzas, recibir pruebas y efectuar otros actos judiciales fuera del 
marco de las cinco leguas del lugar de residencia del tribunal respectivo. 

Por ultimo, si prescindimos de 10s carceleros, de 10s cuales tendremos ocasidn de 
ocuparnos a1 describir 10s establecimientos de reclusi6n de 10s detenidos, nos encontra- 
mos en el lugar mas bajo de la escala jerhrquica del personal a1 servicio de la adrninistra- 
ci6n de justicia una figura francarnente denostada por la sociedad de la tpoca: el verdugo. 

- 
Salido generalmente de las capas sociales mas bajas de la sociedad, competia a este 

ministro la ejecucidn de las penas de muerte y todas las demas corporales determinadas 
por sentencia judicial, asi corno la aplicaci6n de 10s tormentos. 

Era un empleo que poseia un fuerte rechazo social. Castillo de Bovadilla justifica 
este repudio con las siguientes palabras: aPero considerando despuks, quanto repugna a 
la naturaleza humana, que 10s hombres maten y despedazen a otros hombres, pues a6n 
las fieras no lo usan con las de su gtnero, corno en otro lugar diremos, por instinto natu- 
ral, se tuvo por cosa abominable el oficio de verdugo y carnicero de hombres, y se vino 
a tener por oficio vil, odioso e infame, de tal manera, que dize Cicerbn, que se entristecia 
el pueblo y public0 espectkulo en la vista del verdugoa. 

El oficio de ejecutor de la justicia tenia tal descrkdito que era el dnico alcanzable por 
10s conversos declarados. En la vida del Busc6n, Quevedo nos narra la colosal vergiienra 
sufrida por Pablos a1 encontrarse en las calles de Toledo a su tio el verd~go"~. 

436. CERVANTES SAAVEDRA, M.: D. Quijote Je la Manchu. Barcelona, 1978. pp. 152 y 153. 
437. Nueva Recopilacidn 11, 20, 13; 11, 21, 5; 11, 21, 6. 
438. QUEVEDO Y VLLEGAS, F. de: Vida del Buscdn. Ed. de F. LizarO Camter. Salamanca, 1980. pp. 

132, 133, y 148. 

Gozaba este quehacer profesional de algunos gajes y favores, pues 10s Reyes Cat6 
licos declararon a sus titulares exentos de pechos y tributos, y anteriormente Juan TI ha- 
bia dispuesto lo mismo en el aiio 1435""9 Por lo demas, el ejercicio del cargo les daba 
derecho a quedarse con 10s vestidos de 10s a j u s t i c i a d ~ s ~ ~ ~  

De todos modos, no era fdcil encontrar personas dispuestas a desempefiar el papel de 
verdugo. En Madrid, hacia 1580 habia dos ejecutoresM1. Pero a principios del siglo XVII 
el cargo lo tenia un preso a1 que se le habia conmutado la pena capital a cambio de la 
prestaci6n de estos servicio~~'~. No fue Cste un caso ins6lit0, pues en Jerez de la Frontera 
encontramos uno del mismo estilo en 1572, y en Toledo otro similar en el afio 1626443. 
Por la misma raz6n de no hallar personas dispuestas a servir este empleo, muchas veces 
hubieron de actuar en la Corte 10s titulares de otras plazas, corno Alcali de Henares, 
Palencia, Segovia, Santiago de Compostela y Cuenca4". 

Por el contrario, en otras ocasiones el verdugo de la Corte hubo de trasladarse a lu- 
gares mas o menos circunvecinos de Madrid para ejecutar sentencias pronunciadas por 
las justicias localesM5. 

A pesar de la infima categoria del cargo, en el desempefio del mismo no faltaban 
ocasiones para corromperse. Uno de 10s excesos mas tipicos consistia en ponerse de 
acuerdo con 10s pacientes para actuar con benignidad. Otras veces cobraban a sus con- 
ciudadanos algunos dineros por no tomarles las bestias so pretext0 de necesitarlas para 
las ejecucionesM6. 

Acorde con una organizaci6n judicial de tipo acumulativo, en la cual la administra- 
ci6n de justicia era el resultado de un acopio histMco constituido por la superposici6n de 
estratos procedentes de muy diversos estadios evolutivos, y de acuerdo tambitn con el 
principio de justicia retenida que mantenia 10s 6rganos judiciales ligados a la esfera per- 
sonal del Monarca, la organizaci6n judicial establecida en la Edad Modema carecia de 
una sistematizaci6n rigida. A lo largo del Antiguo Rkgimen no se conoce una 
independencia reciproca en las actuaciones de unos 6rganos con respecto a otros. Sin 
embargo, si que existi6 un control jurisdiccional jerarquico, a travts del cual 10s tribuna- 
les superiores conocian de causas que en principio pertenecian a 10s inferiores. Por medio 

439. Nueva Recopilacidn IV, 32; Ordenamiento de Montalvo 11, 14, 37. 
440. CASTKLO DE BOVADILLA, J.: Politica para corregidores y senores de vasallos. Madrid, 1978. 111, 

1, 138. 
441. A.H.N, Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1584, fol. 269; y libro-afio 1589, fol. 269. 
442. A.H.N., Consejos Suprirnidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1607, fol. 259. En este mismo sentido 

Castillo de Bovadilla se pregunta si es licito que el corregidor conmute la pena a algdn reo para ejercer de 
verdugo y su contestaci6n a este respecto es afirmativa sin palialivos (CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Poli- 
tics para corregidores y seiiores de vasallos. 111, 1, 139 y 140. 

443. A.G.S. Diversos de Castilla, leg, 28 (2), sin fol.; y A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, 
libro-aiio 1625-1626, fol. 523. 

444. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1612, fol. 207; libro-aiios 1621 y 1622, 
fol. 184; libro-aiios 1621 y 1622, fol. 403; libro-aiio 1638, fol. 361; libro-aiio 1696, fol. 127; libro-aiio 1696. 
fols. 75 j~ 76; y libro-afio i696, fol. 39. 

445. MCntrida (A.H.N., Consejos Suprirnidos, Sala de Alcaldes, libro-~aiio 1629, fol. 133). Navalcamero 
(A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1651, fol. 15). Chinch6n (A.H.N., Consejos Supri- 
midos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1651, fol. 18). Chinch6n (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, 
libro-aiio 1660, fol. 1). Colrnenar de Oreja (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1660, 
fol. 21). Toledo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1673, fol. 109). Vicilvaro (A.H.N., 
Consejos Suprimidos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1684, fol. 12). 
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nada para asegurar las consecuencias econdmicas del juicio: penas pecuniarias, cuando 
las hubiere, pago de costas e indemnizacidn de daiios y perjuicios a1 ofendido>>. 

Los gastos causados por la informacidn sumaria, se resarcian con cargo a 10s bienes 
del reo, salvo que 6ste fuera insolvente, en cuyo caso se cargaban en el capitulo de gastos 
de justicia. 

El juez tomaba declaracidn a1 reo a1 ingresar en la circel. Aunque la doctrina soste- 
nia que la confesion debia tomarse a1 final de la fase sumaria, en la prdctica <<el juez 
requeria la declaraci6n del reo en dos ocasiones, una inmediata a su captura y otra mas 
en forrna, con preguntas formuladas segGn el resultado de la informacidn sumaria, a1 fi- 
nalizar Csta,,. 

La confesi6n se hacia bajo juramento. De este mod0 se presionaba al reo a declarar 
la verdad. Pero naturalmente, cuando el interrogado estaba implicado en graves delitos se 
perjuraba con facilidad. Esto indujo a las Cortes a proponer que no se tomase juramento 
a 10s presuntos delincuentes: 

<<La experiencia demuestra que en las causas criminales, especialmente donde 
interviene pena de muerte o mutilaci6n de miembro, 10s delincuentes se perjuran 
en las confesiones que les toman 10s jueces, lo cual es gran deservicio de Dios y 
detriment0 de las conciencias. 

Suplican 10s procuradores mande que en semejantes causas criminales no se to- 
me juramento a 10s delincuentes, sino que se juzgue por la informacidn que de ello 
se hiciese, pues ordinariamente en delitos de esta calidad suele haber mucha gente 
que sean testigos de e l ~ o , , ~ ~ ~ .  

Similar opinidn vierte Castillo de Bovadilla respecto a la toma de juramento en las 
confesiones de 10s reos. Tras citar a San Agustin, expresa este autor que no se ha de 
tomar jurarnento a quienes se van a perjurar, pues rhacerlo es pecado de homicidio, por- 
que el tal mata dos almas, la suya, y la del que haze perjurar~"~. De todos modos, jura- 
mentado o no, Domingo de Soto sostenia que quien fuera <<interrogado legitimamente de 
un crimen cometido por 61, tiene obligacidn bajo pecado grave de confesarlo, aun en el 
caso en que en virtud de dicha confesidn haya de ser llevado a la m u e r t e ~ ~ ~ ~ .  

Para obtener informaci6n del reo cualquier estratagema era v6lida. La tortura apre- 
miaba a 10s sospechosos y les hacia confesar, per0 su eficacia dependia de la fortaleza 
del paciente, y su resultado no siempre era el esperado. De ahi que la astucia inspirase 
muchas veces 10s interrogatories llevados a cab0 por unos jueces, en general poco escru- 
pulosos. Puede citarse a este respecto un caso ocurrido en Sevilla el afio 1588. En aque- 
llas fechas el alcalde Pedro Velarde investigaba el asesinato del propietano de unos 
baiios y sospechaba que 10s autores del crimen habian sido la esposa del difunto y su 
esclavo. Comenz6 por tomar declaraci6n a la viuda, preguntandole por su amance- 
bamiento con el esclavo. La mujer se disculp6 alegando que esto habia pasado mucho 
tiempo atr6s. Tras obtener esta declaracibn, el alcalde Pedro Velarde intenog6 a1 esclavo 

454. Actas de las Cortes de Castilia. Cortes de Valladolid de 1555. Madrid, 1873 a 1988. Pet. XXXIX. 
T. XXXIX, p. 647. 

455. CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Politics para corregidores y setiores de vasailos. Madrid, 1978, 111, 
15, 61. 

456. SOTO, D. de: De Iusticia et iure libri decem. Salamanca, 1566. Tratado de la justicia y el derecho, 
vertido al castellano por J .  Tormbiano Ripoll. Madrid, 1922. T. 111, pp. 449 y 450. 

en razdn de la muerte de su amo, per0 Cste neg6 energicamente su participacidn en el 
hecho. Por lo cual, el alcalde determind de engafiarle con la celada y le explic6 c6mo su 
ama habia declarado contra 61, respondiendo a ello el esclavo: <<Bien escusada tuviera mi 
sefiora esa confesibn, pues ha tanto tiempo que estd eso ohidado>>. Tom6le el alcalde 
juramento acerca de ((haberse mezclado camalmente con su aman y el esclavo, no ima- 
ginando que este delito estuviera penado con la muerte, reconocio su falta. Entonces, el 
alcalde se dirigi6 a 61 con estas palabras: 

<<Mira, hermano Jercinimo por haberos mezclado t6 y tu ama, tenkis entrambos 
pena de muerte de fuego, y asi por solo ese delito habeis de morir, como lo podrkis 
ver en esta ley de la Partida que est5 en romance castellano, y ahi os la puede leer 
quien quisiere. Pues morir por un delito o por dos, todo es morir. Por lo cual her- 
mano Jerdnimo, no hay sino hacer como hombre de buen entendimiento que sois, 
y como buen cristiano, diciendo la verdad de todo y confesando todos vuestros pe- 
cados al confesor, y a la justicia lo que os pregunte; y os librarkis del fuego del in- 
fiemo, que ha de durar para siempre jamas, ya que de ese fuego temporal a que os 
condena esta ley no os podkis libraw. 

Turbado por las palabras del juez, Jer6nimo confes6 de plano el concierto realizado 
por Cl con unos moriscos para robar a su amo y c6mo estos dltimos habian matado al 
bafiero a1 resistirse Cste a la acci6n de 10s ladrones. Estas declaraciones obtenidas en la 
forma sefialada sirvieron de base para ahorcar y descuartizar a 10s cuatro moriscos, para 
quemar a la viuda del bafiero y para atenacear y quemar a1 esclavo Jer6nim0~~'. 

Igualmente, en el curso de la sumaria, el juez, si habia iniciado las actuaciones de 
oficio, debia formular el requerimiento a la parte ofendida por si deseaba personarse en 
el proceso para sostener la acusaci6n. 

Durante la segunda etapa procesal, esto es a lo largo del desarrollo del juicio plena- 
rio se fijaba la litis. A cada parte se le brindaba la oportunidad de fijar su posici6n. A1 
terininar la sumaria el juez daba traslado de las informaciones a1 acusador o al fiscal para 
que formalizasen la acusacidn, a la cual contestaba el reo y seguian 10s escritos de replica 
y dliplica. Posteriormente, el juez recibia la causa a prueba y con ello se iniciaba la se- 
gunda fase del plenario, la probatoria. La prueba mis frecuente era la testifical, a la que 
se unia ocasionalmente la tortura, considerada prueba plena por excelencia, y desde lue- 
go muy divulgada en 10s juzgados castellanos de la Edad Modema. 

Se admitia que bastaba el testimonio concordante de dos testigos para hacer prueba 
plena en cualquier delito por atrocisimo que fuera. Sin embargo, si el juez encontraba 
s6lamente testimonios de personas inhdbiles solia valorarlos, si no como prueba plena, si 
a1 menos como indicios o <<semiplena pr~bat io>>~'~.  

A las deposiciones de 10s testigos se les concedia un valor distinto seg6n la calidad 
de 10s declarantes y la reputaci6n de su inteligencia. Igualmente, 10s testimonios de las 
personas adultas eran considerados en mayor medida que 10s de 10s jdvenes, y quienes 
poseian mala fama social, o estaban tildados de alg6n vicio conocido, como el de ser 
bebedores, eran menospreciados en 10s juicios. 

457. L E ~ N ,  P. de: Grandeza y miseria de Andalucfa. Testimonio de una encrucijada histbrica (1578 a 
1616). Granada, 1981. pp. 466 a 475. 

458. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarquia Absoluta. Madrid, 1969. p. 176. 
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Los falsos testimonios estaban severamente penados. En las Cones de Toro de 1505 
se orden6 castigarlos con la pena de la ley del talion, y mbs tarde Felipe 11, en 1566, 
dispuso que dicha ley se reservase para aquellos casos, en 10s cuales el testigo declarando 
contra la verdad hubiese comprometido la seguridad personal del reo, a1 exponerle a1 
riesgo de ser condenado a la pena capital. En 10s demds asuntos fij6 para ellos la pena de 
vergiienza publica, conjuntamente con la de galeras perpetuas4". 

Pese a todo, la cormpcion de 10s testigos debia de ser frecuentisima y asi las Coltes 
se quejaron muchas veces sobre el particular: 

<<Notoria cosa es 10s grandes daiios que resultan de 10s testigos falsos, y este de- 
lito es muy frecuente, y crece cada dia: y en muchas partes hay mucha abundancia 
de personas que pagandoselo juran cualquier ~ o s a > > ~ ~ ' .  

El tormento, formalmente, constituia uno de 10s elementos finales de la fdse proba- 
toria, aunque en la prdctica la tortura se aplicaba generalmente durante la informacihn 
sumaria, inmediatamente despuCs de la confesibn. La regulaci6n normativa de la tortura 
fue muy escasa, pricticamente se redujo a lo dispuesto en las Partidas. Texto, en el cual 
se nos dice que atormento es una manera de prueba que fallaron 10s que fueron amadores 
de la justicia para escodriiiar, e saber la verdad por 61, de 10s malos fechos que se hazen 
encubiertamente, e non pueden ser sabidos nin probados por otra manera. E tiene muy 
gran pro para complir la justicia. Ca por 10s tormentos 10s judgadores saben muchas ve- 
zes la verdad de 10s malos fechos encubiertos que non se podrian saber de otra guisa*"'. 

En un proceso como el del Antiguo Regimen, que buscaba a toda costa la condena 
del acusado, la tortura constituia un elemento fundamental en orden a obtener la prueba 
por excelencia, o sea la confesidn del reo. De este modo, la utilidad del tormento a la 
hora de anancar confesiones se antepuso a cualquier otra consideration de tip0 huma- 
nitario. 

A1 margen del citado texto alfonsino, ningun Monarca otorg6 disposicih alguna pa- 
ra corregir 10s abusos de 10s jueces en la aplicacion de la tortura. En principio, seglin 
constaba en las Partidas, ninglin castellano podia ser torturado si no estaba implicado en 
un proceso que llevase aparejada pena de muerte o corporal, pues de lo contrario se le 
hm'a padecer una pena mayor a la prevista para su delito. Sin embargo, en la Cpoca ob- 
jet0 de nuestro estudio vemos a 10s jueces aplicar suplicios segun su personal arbitrio, sin 
cortapisas legales y sin garantias para la integridad personal de 10s reos, que a menudo 
salian del potro lisiados para el resto de su vida, cuando no medio m ~ e n o s ~ ~ * .  La edad 

459. Leyes de Tnro Madnd, 1849. T .  VI, ley LXXXIII. Nueva Recopiacidn VIII, 17, 4: y VIII. 17, 7. 
460. Actas de lar Cnrtes de Casrilla Cones de Madrid de 1592 a 1598. Madnd, 1874 a 1988. Pet. XLV. 

T. XVI, p. 656. Tambien Cones de Valladolid de 1537. Pet. CXXXV. Corles de Toledo de 1559. Pet. XCIII. 
Y Cortes de Valladolid de 1603 a 1604. Pet. XXXVIII. 

461. Partida VIT. '30 1 
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462. El padre Leon refiere el caso L un salteador lonurado en el potro. a cuyas resultas se le gangrena- 
ran 10s miembros y fallecid camino del patibulo, sin que esta liltima circunstancia fuera suficiente para librar 
a1 cadaver de la ignominia de la horca (LEON. P de: Grandezo y miseria de Andalucia. Testimonio de una 
encrucibda historica (I578 a 1616). Granada, 198 1. pp. 563 a 565). Al aplicar d ~drampazo. en el potro era 
muY frecuente la amputation de 10s dedos gordos de 10s pies (Cabildo General de la Hermandad de Toledo. 
A.H.N.. Diversos. Hermandades. leg. 64, n.' 4). A BrnolomC Luis, v c i m  de Granada. implicado en un homici- 
dio, se le dio tormento el 22 de junio de 1632 por oden de la Sala del Crime11 de la Chancilleria de Granada. La 
sesi6n de tonura fue bastante mia ,  y aunque el re0 se mantuvo negative; murio poco tiempo despuds a1 no lopar 
Superar 10s daiios corporales sufridos en el t r a n s c u ~  de la misma (A.G.S., C h a m  de Castilla, Leg. 2566, fol. 18). 
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minima requerida en el paciente para ser sometido a tortura se fija en las Partidas en 
catorce a f i ~ s ~ ~ ~ .  

La finalidad del tormento era el quebramiento de la resistencia fisica y psiquica de 
10s reos mediante actos de fuerza hasta obtener su reconocimiento de culpabilidad y la 
declaraci6n de sus c6mplices. Pero no solo 10s indiciados de culpabilidad podian ser ator- 
mentados, tambiCn 10s testigos eventualmente quedaban a merced del verdugo hasta de- 
poner satisfactoriamente. E incluso existid la tortura en caddver. Figura esta consistente 
en atormentar a 10s condenados en la pena capital antes de proceder a su ejecuci6n con 
h i m 0  de hacerle evacuar 10s nombres de 10s c6mplices4&. 

El hecho de que la tortura fuera un instrumento legal para la averiguacion de 10s 
delitos permitio su regularizacibn. Sobre el papel, 10s reos gozaban de garantias contra 
10s abusos judiciales en lo referente a sentencias de tormento. Las Partidas reconocian el 
derecho de apelacion de 10s autos de tormento, y hasta tanto que 10s jueces superiores no 
resolviesen la apelacibn, no se podia ejecutar la tortura. Caso contrario, la confesi6n eva- 
cuada con anterioridad a la decision sobre el recurso se consideraba nula. Pero en la 
realidad, la cuestion se desarrollaba en tdrrninos bien distintos. Los jueces se negaban 
sistemiiticamente a conceder las apelaciones, o las concedian desputs de la ejecucion 
material del tormento. Generalmente, 10s jueces pronunciaban el auto de tormento cuan- 
do el reo estaba ya en la sala de 10s suplicios, y tan pronto como era comunicado, se 
ejecutaba. En consecuencia, el auto s610 adquiria existencia formal despuCs de ponerse 
por escrito en las actas, lo cual ocurria mientras el reo se encontraba en el lugar del tor- 
mento, y, por tanto, la apelaci6n del mismo ~610 podia presentarse despues de que el reo 
hubiera sido realmente atormentado. En estas condiciones, la presentation del recurso 
revestia mucho menos inter& para el i n t e r e ~ a d o ~ ~ ~ .  

La tortura se practicaba en el Antiguo Rtgimen con arreglo a un ceremonial 
bien ajustado, que buscaba expresamente la intimidation psicologica del reo. En 
este contexto, muchas confesiones se producian durante el ritual preparatorio del 
suplicio. La coacci6n fisica durante 10s interrogatorios estaba autorizada, mas sin 
embargo, pese a que 10s textos legales no hablan en absoluto de ella, se usaba 
tambikn la tortura blanca, especialmente en 10s prolegomenos del suplicio. Los 
jueces procuraban aprovechar el sobrecogimiento de 10s pacientes fuertemente 
impresionados por la vista de 10s aparatos de tortura. Asi era muy frecuente la obten- 

463. Partida VII, 30, 2. 
464. Consulta del Consejo de 13 de mayo de 1666 sabre la irnplicaci6n de Domingo Femandez en un 

delito de falsificaci6n de moneda (A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7176, n.' 93). El tormento en cadaver se 
practieaba s61o upor lor tribunales superiores, estando fenecida la causa con algun reo y condenado a pena de 
muerte. Notificada la sentencia, cuando ven que conviene, por auto aparte (que pronuncian despuCs) condenan 
a1 mismo reo a tormento para que descubra complices, lo cual se ejecuta inmediatamente y antes que 10s reli- 
giosos lc dispongan para morir y se usa de este medio en 10s delitos atrocisimos y que en suposicion de que 
hub0 c6mplices no se sabe cuBles fueron y es precis0 tener noticia de ellos para extinguirlos)) (Mariano Colon: 
Disertaciones practicas criminales. B.N., ms. 2903, fol. 264). 

465. Juan Ramiret, vecino de Chinchon, de profesion cerero, fue condenado <<a rigurosa cuesti6n de 
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notificada a1 paciente junto al potro y en presencia del oficial ejecutor de la justicia -lease el verdug-. El 
condenado apelo el fallo para .ante Su Majestad.. Sin embargo el cortegidor dijo que no habia lugar la apela- 
ci6n, y se ejecut6 la sentencia (A.G.S., CBmara de Castilla, leg. 2578, fol. 14). 
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Juez: ;Par vida del rev, villanos, 
que 0s ahorque con nzis manos; 
~Quien mat6 a1 c~mendador?>>~~'. 

De la lectura de la documentacidn se desprende que la tortura no era un mecanismo 
excepcional de investigacidn de 10s delitos, sino que las fuentes demuestran su dilatada 
extensidn en la Castilla de 10s Austrias. Sobre el papel, el tormento se aplicaba a 10s 
indiciados en delitos graves, pero en la realidad, dada la inspiracidn utilitarista que pre- 
sidia el uso de la tortura, se preferia aplicarla en primer lugar a 10s sospechosos en quie- 
nes cabia esperar menor resistencia a la buscada confesidn. En este sentido, 10s jueces 
optaban por torturar antes a 10s individuos de apariencia fisica mhs dkbil y a 10s menos 
comprometidos en el delito, quienes tenian menos razones para ocultar 10s hechos a la 
justicia: <<si hay muchos reos en una causa y a todos se les ha de tormentar se comienza 
el tormento por el m9s flaco y pusildnime, o por la mujer, si la hay>>"5. 

En oposicidn a1 testimonio indicado arriba que presupone una cierta debilidad de las 
mujeres en el tormento, otras fuentes consideran lo contrario: <<Concluyamos esta historia 
con una cosa que tengo mucho tiempo ha considerada y ponderada, y es que de veinte 
mujeres a quien se da tormento, las dieciocho no confiesan el delito; y que si ellas se 
dejan desnudar hasta medio cuerpo para darles tormento, como se suele, y no confiesan. 
no hay peligro de que ellas hayan de confesar, porque sufriendo lo que es m9s para ellas, 
que es el dejarse desnudar, sufrirhn lo menos. Demds y allende de quc si una vez dicen 
tijeretas, no haydis miedo de que Sean tijeretas. Y Dios os libre de que se afenen con una 
cosa, que no les sacar9n de ella cuantos arm y ~ a v a n , , ~ ~ ~ .  

En las actas judiciales se patentiza la crueldad reinante en las sesiones de tortura. Sin 
embargo, las autoridades judiciales no siernpre conseguian su propdsito. Es decir la con- 
fesidn inculpatona del reo. Del exarnen de 10s proccsos criminales conservados en la seccidn 
Cdmara de Castilla del Archivo de Simancas se desprende que un 45% de 10s torturados 
aguantaban 10s sufrimientos sin aportar a la justicia datos nuevos que no hubiesen declarado 
antes. El costo de esta resistencia era sufrir dolores atrocisimos hasta desmayarse en el supli- 
cio. Entonces 10s torturadores rociaban con vino la cara del paciente y le reanimaban 
para proseguir el interrogatorio y continuar infringikndole horribles dafios. 

Entre la gente del hampa se repudiaba a1 compaiiero que confesaba en el tormento. 
En cambio, 10s presos homenajeaban a quien rnantenia su negativa: <<y si le dan tormento 
y niega, le reciben con sabanas rociadas con vino, y con vigiiela~ y con pwderetes. Por el 
contrario, si confiesa, no le admiten en su alojamiento que llarnan rancho y trdtanlo de rna- 
nera, que se viene a acomodar con la peor gente de la prisibn. A este le llaman m ~ s i c o ~ ~ " .  

En el Quijote se refleja de igual manera la mala estima que acompadaba a quienes 
confesaban en el tormento: 

Preguntd Don Quijote a1 segundo galeote que por qut pecados iba de aquella 
guisa, re1 cual no respondi6 palabra, segrin iba de triste y melanc6lico; mas 
respondi6 por 61 el primero, y dijo: 

474. LOPE DE VEGA: Ftcente Ovejuna. Navarra, 1970. Acto 111, csccna XVIII. 
475. Prictica de la Chancilleria de Granada. B.N., ms. 309, Pvl. 366. 
476. L E ~ N ,  P. de: Grandeza y miserja & Andalucia. Testinzonio de Itna encrucijadu hict6rit.u (1578 a 

1616). Granada, 1981. p. 584. 

-Este, seiior, va por canario, digo, por mGsico y cantor. 
-Pues jc6mo? -repiti6 Don Quijote- i,Por miisicos y cantores van tambitn 

a galeras?. 
-Sf, seiior -respondi6 el galeote- que no hay peor cosa que cantar en el an- 

sia. 
-Antes he yo oido decir - dijo Don Quijote- que quien canta, sus males es- 

panta. 

-Acd es a1 rev& --dijo Don Quijote. 

Mas una de las guardas le dijo: 
-Seiior caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente "non sancta,) con- 

fesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confed su delito, que era 
ser cuatrero, que es ser ladr6n de bestias, y por haber confesado le condenaron por 
seis aiios a galeras, amkn de doscientos azotes, que ya lleva en las espaldas; y va 
siempre pensativo y triste, porque 10s demhs ladrones que alli quedan y aqui van le 
maltratan, y aniquilan, y escarnecen, y tienen en poco, porque confes6 y no tuvo 
inimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un <<no>> como un 
~ s h  y que harta ventura tiene un delincuente, que esti en su lengua su vida o su 
muerte, y no en la de 10s testigos y probanzas; y para mi tengo que no van muy 
fuera de camino. 

-Y yo lo entiendo asi -respondi6 Don Quijote->>"a. 

En el ambiente de inhumanidad que presidia las salas de tortura se desesperaba el 
reo a menudo, llegando a pedir en ocasiones a1 juez que <<sacase el cuchillo y le matase*, 
<<per0 que no continuase el tor men to^*^^. Como tampoco era raro que el reo profiriese 
frases heterodoxas: << jmal haya el ama que me crid! >>, << iquiero morir por Dios! a, etdgO. 

La confesidn arrancada por la fuerza de la tortura debia ser ratificada veinticuatro 
h6ras despuCs sin la presion del suplicio"'. Pero en las propias Partidas se prevk la posi- 
bilidad de torturar de nuevo a1 reo que no ratificase la declaracidn efectuada en el tor- 
mento. Y aun mas, 10s jueces solian utilizar una trampa legal para burlar el espiritu de lo 
dispuesto en el texto alfonsino a este respecto, pues generalmente no terminaban la se- 
si6n de tortura, sino que la suspendian para continuarla cuando creyeran conveniente, 
con lo cual el nuevo tormento era considerado continuaci6n del anterior. 

Ya se ha indicado que la confesidn del reo era entendida como la prueba perfecta, 
per0 iquk ocurria si a pesar de todo el torturado no confesaba? En este punto la doctrina 
no alcanz6 un acuerdo uninime y en el plano norrnativo este aspect0 tan importante no 
lleg6 a regularizarse. Algunos autores defendieron la tesis de que el reo negativo purgaba 
10s indicios antenores en el tormento y por tanto debia ser absuelto. Otros se mostraban 
partidarios de no resolver la causa hasta encontrar pruebas legitimas y verdaderas, sufi- 
cientes para condenar a1 reo. Una tercera corriente del pensamiento juridic0 defendia que 

477. CHAVES, C. de: aRelaci6n de la carcel de Sevilla)) en Ensuyo de una blblioteca espanola de libros 
raros y curiosos formodo con 10s apunrumientos de D.  Bartolorn& Josd Gallordo. Coordinados y oumenradvs 
por D. M.  R. Zarco del Valley D.  J .  Sancho Ray6n. Madrid, 1968 y 1969. pp. 1344 y 1345. 

478. CERVANTE~ SAAVEDRA, M. de: Don Quijote de la Manchu, Barcelona, 1978. p. 152. 
479. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 5578, fol. 3. 
480. A.H.N., Diversos (Hermandades), leg. 38, fol. 5: y leg. 35, fol. 1. 
48 1. Partidas VII, 30, 4. 
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la negativa del reo carecia de valor y en consecuencia el juez podia condenar en base a 
10s indicios y pruebas antecedentes. 

En la realidad, 10s jueces tomaban precauciones para que la resistencia del reo en el 
suplicio no se convirtiera en una prueba en su favor, y en las sentencias condenatorias de 
tormento incluian una cliusula, por medio de la cual el juez advertia que se ejecutarfa la 
tortura asin perjuicio de las probanzas hechas hasta el momento y dejandolas en el estado 
y firmeza anterior>>'". Generalmente la soluci6n prictica adoptada por 10s jueces en tales 
circunstancias -al amparo del arbitrio judicial imperante- era condenar en una pena 
extraordinaria, esto es, distinta y menor que la pena legal ordinariaM3. 

Las Partidas dejaban a salvo la responsabilidad de 10s jueces en lo referente a lesio- 
nes causadas a 10s reos en el suplicio. La linica condici6n exigible en la aplicaci6n de 
esta nonna era que el tonnento se aplicara conforme a derecho: {{DAndose el tormento 
juridicamente, aunque el reo muera, o salga lisiado dtl, no puede ni deve el juez ser ca- 
lumniado por ello, seglin comlin opinion y ley de Partida, que dize estas palabras: si el 
juzgador metiere algun hombre a tormento con Derecho por alghn yerro que huviesse 
fecho, para averiguar verdad, no deve ser fecha emienda por las feridas que le diesse. Y 
yo me acuerdo, que en la cdrcel de Corte muri6 un assasino de un tormento, y a otro le 
quebraron un braqo, y no se trato dello. La raz6n es, porque lo que se haze licitamente y 
con permision de la ley no merece pena. Y el daiio que uno siente por su culpa, a si se lo 
deve imputar, como dize la regla del D e r e c h o ~ ~ ~ ~ .  

Teniendo en cuenta el grado de arbitrio existente en la administracion de la tortura y 
la impunidad de 10s errores judiciales cometidos en aplicacidn de la misma, el propio 
Castillo de Bovadilla llama a la prudencia de 10s juzgadores en esta cuestion: ~miren 
mucho 10s jueces temerosos de Dios, en especial 10s moqos, que ni la vanidad de adquirir 
farna y acrecentamiento de oficios averiguando y castigando 10s delitos, 10s ciegue, ni el 
pensar que tienen largo poderio en arbitrar 10s indicios, 10s engaiie, sino que procedan 
con mucho tiempo y consideraci6n, porque desputs no se vean en aflici6n en la estrecha 
cuenta y Residencia del cielo, y en la del suelo; pues aun el mismo Rey no podria man- 
dar atormentar a uno sin preceder suficientes indicio~ii'~~. Pese a lo expuesto anterior- 
mente por 61 mismo, Castillo consideraba que en casos de delitos enormes y atroces, en 
10s cuales se hallasen implicados personas facinerosas y de mala fama, se podia torturar 
a Cstas aunque contra ellas no existiesen suficientes i n d i ~ i o s ~ ~ ~ .  

La tortura se demostraba como un elemento particularmente eficaz en orden a obte- 
ner confesiones autoinculpatorias de 10s reos, prescindiendo de criterios de humanidad. 
Pero 10 confesado en 10s padecimientos del tormento, no siempre coincidia con la ver- 
dad, y entonces un error judicial podia conducir a otro. El padre Pedro de Leon mismo 
apunt6 en su obra un total de diez personas que a su juicio eran inocentes, per0 las cuales 

482. A.G.S., C h a r a  de Castilla, leg. 2578, fol. 14. 
483. TOMAS Y VALIENTT, F.: La tortura en Espafia. Barcelona, 1973. pp. 77 y 78. 
484. CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Politico para corregidorer y seiiores de rusallos. Madrid. 

1978. V. 3. 25. 
485. CASTILLO DE BOVADILI.A. J.: Politica para corregidores y sedores de vasallos. Madrid, 

1978. V, 3, 12. 
486. CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Politico para corregidores y seriores de ~ Q S ~ ( ~ O S .  Madrid, 

1978. V, 3, 16. 

fueron ajusticiadas en virtud de declaraciones arrancadas bajo la presion de la tortura. 
~ s i  pues, mis de un tres por ciento de 10s condenados asistidos espiritualmente por el 
rnencionado jesuita perdieron la vida a manos del verdugo por causa de la imputacibn de 
delitos que no habian cometido, y en todos estos casos jugaron un papel decisivo las 
declaraciones efectuadas en el  torment^^^'. 

El colofon de la fase probatoria lo integraba la vista oral, en la cual las partes o sus 
a b o g a d ~ ~  alegaban verbalmente acerca de sus respectivos derechos. La tercera y Oltima 
fase procesal venia representada por la sentencia. Esta la pronunciaba el juez despuh de 
un examen de las actas procesales. En 10s tribunales superiores el andlisis de las actas se 

' . sustituia por la sintesis del proceso que hacia el relator. Es caracteristico de las sentencias 
castellanas el hecho de ser escuetas y no constar en ellas 10s fundamentos juridicos apli- 
cados por el juez en su dictamen final. En ninguna de ellas aparece citada, interpretada 
ni aplicada ley real alguna. 

La no division de poderes favoreci6 que las sentencias no fueran so10 un act0 de 
justicia sin0 tambitn un act0 de gobierno. En funcidn de ello se introdujeron en el act0 
judicial una serie de consideraciones ajenas a1 caso procesalmente tratado y resuelto. Asi 
la politica militar llevada a cab0 en el Mediterrineo influyo decisivamente en el numero 
de penas de galeras impuestas por 10s jueces. La Corona remiti6 a lo largo del tiempo 
sucesivas instrucciones a 10s Corregidores, en las cuales se anteponian 10s intereses co- 
vunturales de la Corona a la estricta administracion de justicia. 

Los fallos judiciales podian ser apelados ante 10s tribunales superiores. Gustavo Vi- 
llapalos ha precisado que lo caractedstico de la apelacion es su cardcter de recurso contra 
un act0 injusto per0 vilido4". La apelacidn era el recurso que hacia efectiva la ordena- 
ci6n jerhquica de 10s 6rganos de administracion de justicia. Por medio de Cl la jurisdic- 
ci6n sobre el conocimiento de cada causa volvia de 10s 6rganos inferiores a 10s 
superiores de 10s que derivabadg9. Solo se admitia la apelacion de sentencias definitivas o 
de iriterlocutorias que causasen un perjuicio irreparable en la definitiva. Pero no todas las 
sentencias definitivas eran apelables. Las Partidas ya habian prohibido la apelacion a 10s 
reos de ciertos delitos, cuya culpabilidad se hubiese probado suficientemente. La prictica 
de denegar las apelaciones lleg6 a estar muy extendida entre 10s jueces reales, dnicamen- 
te la posibilidad de ser capitulados en las residencias freno la tendencia judicial favorable 
a la denegaci6n de las apelaciones. De este modo, el otorgamiento de las apelaciones 
constituy6 una mis de las innumerables cuestiones dejadas a1 libre arbitrio de 10s jueces. 

Cuando la sentencia era dictada por un tribunal superior no cabia apelacion sino su- 
plicaci6n ante 61 mismo. La doctrina coincide en sefialar que la suplicacion es un recurso 
extraordinario, o subsidiario, que reemplaza a la apelacion y se interpone ante aquellos 
organos que por representar directamente a1 Monarca, no consienten la apelacion. La su- 
plicaci6n no era un recurso establecido por derecho natural, sino que se introdujo par 
gracia y merced regia. En virtud de este procedimiento, 10s altos organo de justicia, cOm0 

487. L E ~ N ,  P. de: Crandeza y miseria de Andalucia. Testimonio de una encrucijada histcirica (1578 a 
1616). Granada, 1981. pp. 536, 545, y 571. 

488. VULAPAL~S SALAS, G.: LOS recursos contra 10s actos de gobierno en la Baja Edad Media. Su eve- 
lucidn histdrica en P I  reino castellano (1252 a 1504). Madrid, 1976. pp. 280 a 286. 
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277 y 278. 
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10s Alcaldes del Crimen de las Audiencias, 10s Alcaldes de Casa y Corte y el Consejo 
Real tenian la oportunidad de enmendar sus propias actuaciones mediante un nuevo exa- 
men del proceso. 

Otro de 10s medios previstos para impugnar las sentencias definitivas era el recurso 
de nulidad. Mediante el mismo se podian anular las sentencias que no hubiesen observa- 
do en su procedimiento el orden y las solernnidades prescritas en las leyes. El efecto del 
reconocimiento de la nulidad era la anulaci6n y revocacidn de la sentencia anterior y la 
absoluci6n de la instancia. El proceso se retrotraia a1 estado del momento en el cual se 
hubiere producido la causa de nulidad, siendo validas las actuaciones anteriores y nulas 
las posteriores. Si la nulidad era por defect0 de jurisdicci611, todo el proceso se conside- 
raba nulo. En la prhctica kste recurso apenas tuvo USO~~'.  

Ademhs del conjunto de recursos citados existia tambiCn la revisi6n extraordinaria. 
Se trataba de una medida de gracia, ajena a la via de justicia que permitia a1 Soberano en 
ejercicio de su potestad de gracia, ordenar la apertura de una nueva instancia en procesos 
ya ejecutoriados. 

Por otra parte, las posibilidades reales de recurrir las sentencias estaban disminuidas 
por el hecho de que 10s condenados en causa criminal debian permanccer detenidos du- 
rante la revisidn de su proceso. De este modo, 10s condenados en penas relativamente 
ligeras renunciaban ordinariamente a la presentaci6n del recurso y asi perdian la ocasi6n 
de ser repuestos en su derecho. Para obviar este problema y con objeto tambiCn de intro- 
ducirse en el campo de la administraci6n de justicia, las ciudades propusieron insistente- 
mente a1 Rey que a 10s condenados por causa criminal en pena inferior a 6.000 mrs. se 
les ofreciese la posibilidad de apelar ante el regimiento de la ciudad. Con esto, 10s con- 
denados evitarian 10s cuantiosos gastos subsiguientes a la apelaci6n ante un tribunal fo- 

Pero el Monarca, celoso de la salvaguarda de sus derechos exclusivos en 
materia de administraci6n de justicia, nunca accedi6 a compartirlos con las ciudades. 

Otro inconveniente importante que tenia el procedimiento penal ordinario en Castilla 
era su elevada duraci6n. Las Partidas disponian que las causas criminales no podian du- 
rar mbs de dos a i i ~ s ~ ~ ~ .  Sin embargo, esta disposicidn fue quedando en desuso sin que cn 
su lugar se diese otra norma que viniera a sustituirla. En la Edad Moderna, la dilaci6n de 
10s procesos era ciertamente exagerada y las gentes de aquel tiempo eran conscientes de 
ello. Antonio PCrez recomendd a Enrique IV de Francia en sus M6d~imos que fijase aun 
tkrrnino limitado para la decisi6n de todos 10s procesosx, y a su entender creia que nueve 
meses bastatian para determinar las causas ~ r imina les~~? .  

Las Cortes, por su parte, solicitaron en 1532 un aumento del amncel de 10s jueces en 
lo referente a 10s derechos correspondientes a la pronunciaci6n de sentencia con objeto 
de ponerles incentivos para que sentenciasen 10s procesos brevemente4". Igualmente las 

490. ALONSO ROMERO, Ma P.: El proceso penal en C~sti l la (siglos XIII-XVIII) .  Salamanca, 1982. pp. 
283 y 284. 

491. Actas de las Cortes de Castillu. Cortes de Toledo de 1538. Pet. XXVIII. T. V. p. 118. Tambitn 
Cortes de Valladolid de 1542, cap. generales, n." 53. T. V. p. 243. Cortes de Madrid de 1583 a 1585. Pet. VIII. 
T. VII. p. 794; y pet. LIV. T. VII. D. 827. 

492. ~ u r t i d a  VII. 29. 7. 
493. PEREZ, A.:  mas de Antonio Perez dadas a Enrique IV de Francia. B.N., ms. 11352, fol. 94. 
494. Cortes de 10s Antig~lns Reirzos de Ledn v de Castilla. Madrid, 1861 a 1903. Cortes de Segura de 

1532. Pet. LXXXVIII bis. 

LA JUSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTI1,LA 187 

Cartes celebradas en Valladolid el aiio 1537 refieren c6mo en las Chancillerias de Valla- 
dolid Y de Granada, algunas personas padecian en la citrcel durante cuatro o cinco afios 
basta que 10s Alcaldes del Crimen veian su  leit to^^^. 

Junto a1 procedimiento penal ordinario, se utiliz6 en Castilla el proceso sumario para 
,*tigar el contrabando, la usura y 10s delitos de Hermandad. La facultad para ordenar la 
sumal-izaci6n del procedimiento era prerrogativa del Monarca, y a travCs de Cste se hacia 
extensiva a sus tribunales superiores. Asi pues, 10s iimbitos principales en 10s cuales se 
implant6 el procedimiento sumario fueron 10s tribunales superiores, ciertos delitos gra- 
ves, las jurisdicciones penales especiales y la justicia comisarial. 

Ciertamente una duraci6n desmesurada del proceso no favorecia a1 reo, pero a1 me- 
nos en el orden complejo el acusado tenia mhs oportunidades para destruir las pruebas 
presentadas contra 61. Sin embargo, con el procedimiento simplificado el reo se veia en 
una situaci6n de clara inferioridad defensiva. 

Segun se practicaba en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, lo mhs caracteristico de 
este mod0 de proceder era que una vez concluida la informaci6n sumaria, el tribunal pro- 
nunciaba la siguiente f6rmula: <<A confesi6n y prueba, hasta la primera con denegacion 
y todos cargos*. <<A confesi6n y prueba hasta la primera con denegaciona queria decir 
que en el tkrmino de tiempo transcurrido entre una audiencia y la siguiente, sin posibili- 
dad de pr6rroga debian realizarse las siguientes actuaciones procedimentales: confesidn 
del reo, ratificaci6n de 10s testigos de la informacidn sumaria, acusacion formal del fis- 
cal, contestaci6n del reo, presentaci6n de interrogatorio y de 10s testigos dcl reo para des- 
truir 10s cargos presentados contra 61 en la informaci6n sumaria, y examen de dichos 
testigos y de 10s nuevos que pudiera presentar la parte acusadora. Con cctodos cargos sig- 
nificaba que en el mismo plazo quedaba conclusa la causa y se consideraban citadas las 
partes para sentencia definitiva>>. 

- Normalmente en un tCrmino tan corto no podian realizarse todas las actuaciones 
prescritas. Por esta raz6n solia ampliarse algo el plazo. Tal forma de sustanciar 10s pro- 
cesos penales se desarroll6 sin el respaldo de ninguna disposici6n legal. A1 decir de M. 
Paz Alonso se nos ofrece cccomo una sintesis del orden complejo y supone una sustancial 
alteraci6n a la divisi6n en fases y tCrminos preclusivos establecida en aquel. Desaparece 
la subdivisi6n del juicio plenario, que se sintetiza de manera considerable, a la vez que 
se incluye en 61 tambiCn la confesidn del reo que, en principio, en el orden complejo 
tenia lugar en la fase sumaria. No existen conclusiones y es en un auto del juez en el que 
a1 final de la informaci6n sumaria, se ordena recibir la confesidn a1 reo, se abre el perio- 
do probatorio y se cita ya a las partes para sent en cia^^^'. 

Muchas veces el reo se encontraba en paradero desconocido cuando se iniciaba el proceso, 
entonces era llamado por sucesivos pregones. Si no se personaba voluntariarnente y tampoco 
podia ser capturado, continuaba el p e s o  en rebeldia sin su presencia Las justicias ordinarias 
inferiores efectuaban el emplazamiento del reo ausente mediante m s  edictos consecutivos, dic- 
tados de nueve en nueve dias. Estos e m  leidos primer0 en 10s estrados, despu6s eran comuni- 
cados en el domicilio del interesado y finalrnente se fijaban en algtin lugar publico. 

495. Cortes de 1n.r Antia~~os RAnos de Ledn y de Castilla. Madrid, 1861 a 1903. Cortes de Valladolid de 
1537, pet. 111. 
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Por su parte, 10s alcaldes de Casa y Corte y 10s alcaldes del crimen de las Chancille- 
rias pronunciaban sus edictos cada tres dias. Para agilizar 10s trirnites de formalizacidn 
de las rebeldias en 10s tribunales superiores, Felipe 11, en 1564, orden6 que para concluir 
10s pleitos en 10s Consejos y en las Audiencias no se esperase a la tercera rebeldia. A 
partir de la citada fecha lo que anteriormente se concluia con tres rebeldias, tanto para 
sentencia definitiva como para autos interlocutorios, bast6 con la declaraci6n de una sola 
rebeldia. 

La incomparecencia del pregonado durante el primer plazo ocasionaba su condena 
en las penas del rdesprem y secuestro de sus bienes. La no presentacidn a1 segundo re- 
portaba la condena del <<homecillo>> si el delito merecia muerte. Por dltimo, cuando el reo 
tampoco acudia a1 tercer plazo era condenado en las penas de <<desprez>>, ahomecillo~ y 
costas. En tales circunstancias, acusada la rebeldia, el juez ordenaba que se le impusiera 
acusaci6n en forma y mandaba responderla a1 reo ausente. A1 acusarse de nuevo la rebel- 
dia, el juez daba el pleito por concluso y lo recibia a prueba. Transcurrido el plazo 
correspondiente, se publicaban las pruebas para permitir la presentacion de tachas y la 
alegaci6n de bien probado, a continuaci6n se concluia para definitiva. 

Se comprueba que la rebeldia del reo se convertia en un importante indicio en su 
contra y unido a otros, aunque fueran leves, bastaban para condenarle. Eventualmente el 
reo podia ser apresado, o presentarse voluntariamente, antes de la sentencia definitiva. 
En este caso, debian ser tenidas en cuentas las pruebas que desease presentar en su des- 
cargo, per0 se tenian por vdlidas las actuaciones efectuadas hasta entonces en su ausen- 
cia. Si aparecia despuks de pronunciarse la sentencia, per0 antes de transculrido un aiio 
de la fecha de la misma, debia ser oido y se aceptaba su defensa tanto en lo relativo a las 
penas corporales como a las penas pecuniarias que le hubiesen sido impuestas. Pasado un 
afio, la sentencia era ejecutiva en lo referente a las penas pecuniarias y ya s61o podia 
aspirar a librarse de las c ~ r p o r a l e s ~ ~ ~ .  

En la prictica, 10s reos rebeldes eran condenados en penas mayores que 10s persona- 
dos en el juicio. La no presentacidn se consideraba por si misma un indicio de culpabili- 
dad, y a esto se aiiadia la ptrdida de sus posibilidades de defensa. 

Felipe IV, preocupado por el auge del bandolerismo, neg6 a 10s salteadores el dere- 
cho a ser oidos despuks de la sentencia. Este Monarca, aparte de reducir la publicacidn 
de pregones a tres plazos de tres dias cada uno en todos 10s organos de justicia, dispuso 
que 10s condenados por estos motivos, no fueran oidos aunque se les capturase despues, 
y da s  penas corporales en que fueren condenados en rebeldia, se ejecuten en sus perso- 
nas luego que 10s dichos bandidos fueren presos, sin oirles ni formar nuevo proceso, y las 
pecuniarias en sus bienes luego que se pronunciase la sentencia, sin esperar a que pase el 
afi0>>498. 

En la Edad Moderna se firrnd el primer acuerdo conocido en Castilla sobre extradi- 
ci6n de malhechores. A finales del siglo XV coincidieron dos circunstancias que favore- 
cieron la suscripci6n de un tratado de este tipo. Por una parte, en la frontera 

497. ALONSO ROMERO, Ma P.: El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII). Salamanca, 1982. pp. 
175 y 176. Nueva Recopilacibtz IV, 10, 3;  y V, 3, 51. 

498. ALONSO R o ~ m o ,  W P.: Elprocesopenal en Castilla (siglos XIII-XVIZZ). Salamanca, 1982, p. 478. 
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galaico-portuguesa existia un fen6meno de bandolerismo, caracterizado por la utilizaci6n 
del ter-itoio de uno de 10s Reinos como base general de operaciones, mientras que 10s 
delitos eran cometidos a1 otro lado de la frontera. En segundo ttrmino, propici6 la nibrica 
del acuerdo el hecho de que la corona portuguesa estuviese en manos de Manuel 1, casa- 
do entonces con Isabel, la hija mayor de 10s Reyes Cat6licos. 

En un clima de entendimiento general entre 10s titulares de ambos reinos, 10s Reyes 
Cat6licos confirmaron el siete de junio de 1499 el acuerdo alcanzado entre el licenciado 
Maldonado, alcalde mayor del reino de Galicia. y 10s rdesembargadorew del Rey de 
Portugal. En virtud del mismo se previ6 que 10s naturales de 10s reinos castellanos, de- 
lincuenbs en Portugal, sedan entregados a las autoridades portuguesas. Reciprocamente, 
la corona portuguesa se comprometid a transferir a Castilla 10s malhechores infractores 
en este dltimo reino, con independencia de la nacionalidad de 10s m i ~ r n o s ~ ~ ~ .  

Mas tarde, en el aiio 1569, es suscrito por Felipe 11 un nuevo tratado con Portugal. 
A la sazdn el reino vecino estaba gobernado por don SebastiPn, un sobrino del monarca 
castellano. Desde esta fecha 10s requerimientos signados por 10s tribunales superiores de 
justicia, tales como el Consejo, las Audiencias y 10s alcaldes de Casa y Cone, causaban 
la entrega inmediata del delincuente reclamado. El linico requisito exigible para ello con- 
sistia en acompailar la solicitud con la informaci6n del delito cometido por el reo. Por el 
contrario, las requisitorias emanadas de jueces inferiores, como eran 10s corregidores, 
debian ir acompafiadas del proceso y las pruebas acumuladas hasta entonces contra el 
acu~ado~"~.  

En 1520 el reino de Navarra represent6 a Carlos V *que muchas personas del dicho 
Reyno. cometian <<cads dia muchos delitos, y a causa que 10s dichos delincuentes. pasa- 
ban a tierras castellanas, 40s delitosa quedaban ~impunidos~. Ante ello, el Emperador 
resolvi6 que las justicias de 10s reinos de Castilla entregasen a sus hom6logas navarras 
103 delincuentes reclamados por 6stas a fin de que fueran castigados en el lugar donde 
cometieron sus infracciones. Reciprocamente el Regente, el Consejo de Navarra y 10s 
alcaldes de la Corte Mayor estaban obligados a entregar a las justicias castellanas cuantas 
personas hubieren infringido las leyes de Castilla. Ello con independencia del lugar don- 
de hubieren nacido 10s reos re clam ado^^^'. 

La normativa sobre remisi6n de delincuentes del reino de Castilla a1 de Arag6n y 
viceversa estuvo marcada por las alteraciones ocurridas en el reino aragonts durante el 
desarrollo del caso de Antonio Ptrez. Recordemos que el ex-secretario de Felipe 11 logr6 
fugarse de la chrcel de Corte en julio de 1590, tomando inmediatamente el camino de 
Aragbn, reino de donde era natural. Alli se acogi6 a la jurisdicci6n del Justicia Mayor, y, 
dada la situaci6n que se creo tras la huida, el Soberano se vio obligado a recurrir a la 
Inquisition para procurar su castigo. 

Pero la movilizaci6n general del pueblo aragones en defensa de sus fueros forz6 la 
liberaci6n de Ptrez y en 1591, poco antes de la llegada de 10s ejtrcitos reales encargados 

499. G n  AYUSO: Noticia bibliogrdjica de texros y disposiciones legales de 10s reinos de Castilla in~pre- 
sos en 10s siglos XVI y XVII. Madrid. 1935. pp. 402 y 403. Tambikn Libro de las buias y pragmdticos de Juan 
Ramirez. Toledo, 1550. fol. 172 y ss. Igualmente A.G.S., Chnara de Castilla, leg. 2763, fol. 28; y Nueva Reco- 
pilacidn VIII. 16, 5 .  
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10s estados del Condestable que en un solo afio --el de 1580- llegaron en apelaci6n a 
la Chancilleria de Valladolidios. 

El sefior habia recibido la jurisdicci6n de manos del Rey. En tiempos de la Recon- 
quista estas transferencias se efectuaban en atencion a las necesidades militares y fueron 
una concesi6n graciosa. Posteriormente las cesiones jurisdiccionales sirvieron para re- 
compensar servicios prestados por la nobleza a la Corona. Pero durante muchos siglos se 
conservaron como mercedes gratuitas otorgadas por el Soberano, desputs Carlos V co- 
menzaria a vender jurisdicciones. 

De todos modos, aunque la facultad de administrar justicia la recibia el seiior, este 
solia encomendar la misi6n a terceras personas, las cuales desempeiiaban el encargo en 
nombre del titular de la concesi6n. En la practica, la estructuraci6n del sistema judicial 
correspondiente a 10s seiiorios se asemejaba bastante a la organizaci6n establecida para 
10s temtorios de realengo. Por tanto, en ellos encontramos corregidores, alcaldes mayo- 
res, alcaldes ordinarios, etc. 

A1 igual que en el realengo, 10s corregidores eran nombrados sin intervenci6n alguna 
de 10s vasallos. Los designaba el serior personalmente, y, aparte de administrar justicia, 
asumian el control del gobierno de 10s concejosio6. 

Por lo que se refiere a 10s alcaldes, cargos de naturaleza estrictamente judicial, exis- 
tian tres modalidades de nombramiento. En primer lugar, podia designarlos directamente 
el seiior o su representante. Otras veces 10s lugareiios proponian una lista de candidatos 
que generalmente contenia un numero de nombres dos veces superior a la cifra de pues- 
tos a cubrir, y finalmente el sefior escogia o confirmaba 10s de mayor confianza. Por otra 
parte, en cienos lugares, 10s vecinos elegian libremente a sus jueces, sin la intervention 
del seiioSo7. 

En Fermoselle, villa seiiorial cuya jurisdicci6n en primera y segunda instancia perte- 
necia a1 obispo de Zamora, la dignidad elegia el alcalde mayor. Pero en la eleccih de 10s 
regidores y alcaldes ordinarios la participaci6n del obispo se reducia a la confirmaci6n de 
10s escogidos por 10s oficiales salientes de esos mismos cargos. Todos 10s afios, el dia de 
ail0 nuevo, se reunian 10s alcaldes y 10s regidores para escoger 10s cuatro nuevos alcal- 
des, 10s cuatro nuevos regidores, 10s cuatro nuevos procuradores y 10s dos nuevos 
mayordomos. Desputs, 10s asi nominados se presentaban ante el prelado y Cste elegia 
entre ellos 10s que le parecian convenientes para cada oficio, les daba su provision y en 
virtud de ella el alcalde mayor les entregaba las varas a1 regresar a la villaio8. 

505. En la Chancillena de Valladolid, dentro de la seccidn de Lihros de Criminal, se encuentran 10s 
libros de ~Repartimientos de Pleitosn. En estos vollimenes se registraban todos 10s asuntos criminales a1 llegar 
a1 citado tribunal, declarhndose a1 mismo tiempo como se repartian entre 10s distintos escribanos. Igualmente 
se indicaba el nombre de 10s litigantes, de qu6 lugar eran, la fecha de la llegada del asunto a la Chancilleria, y 
una alusidn breve a1 delito en cuestitin: muerte. malos tratos, rifia, rapto, etc. Los referidos datos sobre litipios 
provenientes de tierras del Condestable y del conde de Benavente han resultado del vaciamiento del libru del 
afio 1580 (A.R.Ch. de Valladolid, libros de repartimiento de criminal, caja 2, 1).  

506. HERNANDEZ VICENTE. S.: El concejo de Benavent~ en el siglo X V .  Zamora, 1986. pp. 154 a 157. 
507. CALONGE MATELLANES. GARC~A =RIA y RODQJGUEZ SANCHEZ: La Espaiia del Anrrguo Rigimen. 

Salamanca, 1967. p. 49. Igualmente SALOM~N, N.: Vida rural campesina en riempos dc Felke 11. Barcelona, 
1973. pp. 199 a 203. 

508. Averiguacidn de las rentas temporales de la villa de Fermoselle y sus aldeas (15 de septiembre de 
1575). A.G.S. Expedientes de Hacienda, leg. 275, fol. 3. Debo la noticia de esta documentaci6n al Dr. Rueda 
FernBndez. 
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Los alcaldes ordinarios juzgaban 10s pleitos criminales en primera instancia. Des- 
puks las apelaciones de sus fallos podian presentarse ante la Chancilleda o ante el alcalde 
mayor, segun las preferencias de la parte apelante. Ademas para resolver en primera ins- 
tancia causas civiles menores ---es decir las de cuantia inferior a 100 mrs.- existian en 
la villa de Fermoselle 10s jurados, oficiales judiciales sin competencias en lo criminal. 

En otros estados seiioriales de mayor entidad, como 10s de la Casa de Osuna, 10s 
asuntos judiciales eran numerosos y por tanto poseian una organizaci6n judicial m h  
compleja, algunos de cuyos organos funcionaban colegiadamente. Tal ocurria con la Au- 
diencia, la cual estaba facultada para entender en asuntos de primera instancia, per0 so- 
bre todo se hacia cargo de toads las apelaciones provenientes de los diversos jueces del 
sefiorio, si es que 10s interesados no preferian presentarlas ante las Chancillerias realesYn. 

Dentro de la jurisdiccion sefiorial, el titular de la misma tenia conferidas faculta- 
des que en el realengo competian a1 Soberano. Asi 10s seiiores jurisdiccionales po- 
dian intervenir en cualquier momento procesal y avocar el pleito para si, o podian 
cambiar el juez de una causa sin mediar explicacidn de ninguna indoleS". En el mis- 
mo orden de cosas gozaban de 10s beneficios de las penas aplicadas por sentencia 
judicial a su camara y fisco. 

Con objeto de fiscalizar la labor de 10s oficiales seiioriales, incluidos 10s cargos de 
justicia: alcaldes mayores y ordinarios, alguaciles, escribanos, procuradores, etc., 10s se- 
iiores nombraban jueces de residencia. El procedimiento seguido en estas inspecciones 
era analog0 a1 practicado en el realengo, con la salvedad de que a1 concluir las residen- 
cias en 10s seiiorios Cstas pasaban a las Chancillerias. Generalmente, 10s oficiales resi- 
denciados apelaban contra el fa110 del juez residenciador. Pero de todos modos la 
supervisi6n de estas causas por la Chancilleria era preceptiva y se efectuabd siempre. En 
este organism0 las residencias eran revisadas por el fiscal, el cual solicitaba su reforrna o 
su confirmaci6n. 

La revision de las residencias suponia un significativo factor de control ejercido so- 
bre los seiiorios. Gonzalez Alonso nos ha explicado a este respecto: ~ L o s  hechos hablan 
por si mismos. El tribunal regio conoce automaticamente de las residencias llevadas a 
cab0 en 10s estados de 10s mas destacados miembros de la nobleza, aun sin mediar ape- 
lacion de las partes; fiscaliza la aplicacidn de las leyes reales; modifica libremente sin 
posibilidad de recurso ulterior, salvo el de suplicaci6n ante la propia Chancilleria, las 
sentencias de 10s jueces designados por 10s sefioresn5". 

La Corona controlaba igualmente la justicia administrada por 10s responsables de la 
jurisdiccion eclesiastica. En consecuencia con el carkter confesional de la Monarquia 
austriaca 10s soberanos castellanos asumian la defensa de la Iglesia y garantizaban la in- 
tegridad de sus bienes. A cambio de ello la Iglesia renunciaba a la posesion de fuerza 
armada propia, pues su jurisdicci6n estaba asegurada por el brazo seglar. 

509 ATIENZA HERNANDEZ, I.: Aristocracia, poder y riqueza en la Espariu moderna. La casa de Osuna 
(siglos XV-XIX) .  Madrid, 1987. p. 17 1 .  

510 A.G.S., C6mara de Castilla (Procesos y expedientes), leg. 1605, fol. 4. 
51 1 GONZALEZ ALONSO, B.: <<Notas sobre las relaciones del Estado con la administracidn seiiorial en la 

CastiUa modema>> en Anuario de Historia del Derecho Espafiol. T. LIII. pp. 366 a 396. 
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10s jueces reales solo aplicaban esta sancidn en casos de faltas leves y por periodos de 
internamiento muy cortos. 

Asi como la justicia real buscaba en la ejecuci6n del castigo la maxima publicidad, 
con una intencionalidad marcadamente ejemplificante, 10s juzgadores eclesiAsticos prefe- 
rian la discreci6n en la condena de 10s clCrigos a fin de evitar eschndalos. Por este motivo 
la prisi6n se utiliz6 muy frecuentemente en la represi6n de los eclesiasticos, y sobre todo 
en la de 10s religiosos. 

Reproduciremos a continuation unos fragmentos de un memorial an6nimo del siglo 
XVII que refleja la opinion existente en las ordenes acerca de la discrecion en el castigo 
de 10s religiosos. El mismo se manifiesta contra la utilizacidn de un orden procesal simi- 
lar a1 aplicado en la jurisdiction real: 

<<Verdad es que algunos religiosos escandalizan con sus vidas, per0 10s que asi 
viven son pocos y no pueden hacer sus pecados tanto estrago en la Iglesia cuanto 
hace el publicarlos~. 

~ L a s  leyes sagradas quieren que en 10s monasterios se hagan castigos y se ave- 
rigiien las causas de 10s religiosos sin estruendo, ni ruido ni aparato de juicio se- 
glar, porque no se infamen y desasosieguen las casas ni la. personas y hasta agora no 
sabiamos quC cosa eran fiscales ni notarios ni abogado ni letrados ni treslados ni termi- 
nos de derecho ni audiencia para nuestros defectos. Los perlados solos sumariamente y 
por sus propias personas o por sus visitadores dentro de sus casas castigaban y enmen- 
daban lo que convenia y desta suerte se procedia en 10s monesterios de mill y quinien- 
tos aiios a esta parte, per0 lo que en estos reinos introducen agora 10s italianos es 
todo lo contrario para tener en sus memoriales perpetuo pasquin contra 10s religio- 
sos de Espaiia para llevar mafiana a su tierra nuestra infamia por triunfo>>. 

aLos ordinarios castigos que agora se platican son c8rcel pliblica y galeras que 
parece va ordenado, no a enmienda, pues en aquellos lugares tienen poca, sino a 
venganza y pliblica deshonra. Y sacar de su monasterio a las circeles y galeras a1 
fraile que hallan culpado no puede servir sino de un pregdn contra su orden y con- 
tra todas las otras y hacer que 10s enemigos de la fe se confirmen en su engaiio y 
10s catdlicos reciban en ello eschndalo y tentaci6n~~". 

La ejecuci6n de penas corporales s61o podia llevarla a efecto el brazo seglar. De ahi 
que 10s jueces eclesidsticos hubieran de entregar a las justicias reales dichos reos. Pero 
previamente procedian a la degradation del ordenado en cuesti6n. 

Seguramente el asunto que m8s diferencias jurisdiccionales suscito fue la inmunidad 
de 10s recintos sagrados. En la alta Edad Media parece que solo algunos templos singu- 
lares gozaron del privilegio. Sin embargo, en la Edad Moderna todas las iglesias y con- 
ventos castellanos podian acoger delincuentes. No obstante desde la Cpoca del Fuero 
Real se exceptuaron de la inmunidad algunos delitos: 

aLa iglesia no defienda robador conosqido, ni home que de noche quemare 
mieses, o dereygare viiias, o drboles, o arrancare mojones de las heredades; ni ho- 
me que quebrante la iglesia, ni su cimiterio, matando, o feriendo a otro: por cuidar 
que serA defendido por la Iglesia; e si estos tales en la iglesia se metieren, manda- 
mos que 10s saquen dende>>516. 

5 15. R.A.H., Colecci6n Salazar y Castro, K- 1 1 ,  fols. 289 a 294. 
516. Fuero Real I, 5,  8. Ordenamiento & Mnntalvo I, 2, 6. Nueva Reropilacidn I, 2 ,  3. 
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La citada norma pas6 literalmente a1 Ordenamiento de Montalvo y posteriormente a 
la Nueva Recopilacibn. Pero en la realidad se excluyeron tambitn de la inmunidad 10s 
delitos contra la Corona y 10s homicidios alevosos. 

La ligereza con la cual se apelaba a la inmunidad eclesiastica y el crecido numero de 
edificios sagrados existentes en Castilla provocaron con frecuencia pintorescas escenas 
en las proximidades de 10s templos. Hemando de Sevilla, tras cometer un delito se reclu- 
y6 en una iglesia, y alli se llev6 todos sus bienes muebles, sin duda con una doble fins- 
lidad: en primer lugar para servirse de ellos en su nuevo alojamiento, y en segundo lugar 
para evitar que la justicia se 10s secuestrase"'. 

Ciertamente 10s reos tenian a su alcance grandes posibilidades de acogerse a uno de 
10s innumerables recintos sagrados. Pero la justicia real, por su parte, usaba de ciertas 
estratagemas para obligar a 10s facinerosos a entregarse. Los jueces reales, cuando no 
violaban abiertamente la inmunidad - c o s a  que ocurria con harta frecuencia-, ponian 
costosas guardas en la iglesia a costa del recluido, y a buen seguro el pleito suscitado por 
motivos iurisdiccionales terminaba con alg6n quebranto para la hacienda del reo. 

Francisco de Moya, responsable de una muerte, se encerro en la iglesia despuCs de 
cometer su delito. Del sagrado fue sacado por la fuerza, sin el permiso de las autoridades 
eclesidsticas. Hecho por el cual el fiscal eclesiastico acuso formalmente a las autoridades 
civiles, hacikndose algunos gastos en esta causa, y como de todos modos la causa civil 
contra Francisco Villalta prosigui6, el juez real le condeno por la comisi6n de su delito 
en varias penas, entre las cuales llama la atenci6n la expresada de la siguiente forma: 

<<Ademas nos reservamos el poder vender la parte o totalidad de sus bienes 
necesaria para pagar cualesquier gastos que se han hecho o hicieren en defensa de 
la jurisdiccidn de Su Magestad y de nos 10s dichos alcaldes sobre la causa que se 
sigue por el fiscal de la ~glesia,,~'~. 

- El mayor incidente entre la Corona y la Santa Sede por causa de la extraccion de un 
fugitivo de la iglesia se produjo cuando D. Fernando de Valenzuela, marquCs de Villasie- 
rra, fue detenido el 22 de enero de 1677 en El Escorial por D. Antonio de Toledo, primo- 
gknito del Duque de Alba, y por D. Juan Carlos Ptrez de Guzmfin, duque de Medina 
Sidonia. El suceso se produjo en medio del clima de intrigas palaciegas reinante en 10s 
primeros aiios del gobierno de Carlos 11. Estos jovenes aristbcratas, tras protagonizar un 
ruidoso altercado con el prior del monasterio, prendieron a1 caido valido. Lo cual provo- 
c6 la expedicion por Inocencio XI de un breve de queja redactado en tCrminos tan graves 
como 10s siguientes: 

<<Con el sentimiento del intenso dolor que nos ha excitado el celo de la iglesia 
de Dios que nos ha encomendado a nuestra custodia, escribimos las presentes le- 
tras a V. M., no tanto con tinta cuanto con las lagrimas que corren incesantemente 
de nuestros ojos, con ocasi6n de haber recibido la tristisima nueva de que el Real y 
Santisimo templo de San Lorenzo ha sido violado y profanado con horrible sacri- 
legio a vista de V. M. y contra su real intenci6nn519. 

517. Proceso contra Hernando de Sevilla. A.G.S., Ckmara de Ca~tilla (Procesos y expedientes), leg. 
1605, fol. 2. 

518. Proceso contra Francisco de Moya. A.G.S., C h a r a  de Castilla (Procesos y expedientes), leg. 1605, 
fol. 3 bis. 

519. R.A.H., Coleccion Salazar y Castro, N-53, fols. 240 y 241. 
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Las repetidas fricciones entre la jurisdiction eclesiastica y la real suscitaron en la 
Corona deseos de restringir la inmunidad de 10s lugares sagrados. A estos efectos el em- 
bajador en Roma suplico a1 Papa en 1618 la adopci6n de una serie de medidas, las cuales 
finalmente no llegaron a plasmarse en acuerdos. En primer lugar se pidi6 a1 Pontifice que 
ningun juez eclesiastico examinase testigos en razdn de la inmunidad de la Iglesia sin 
notificar antes el plazo para la presentation de pruebas a1 fiscal real o a 10s responsables 
de la justicia ordinaria. En segundo lugar se solicit6 a la Santa Sede que 10s aspirantes a 
10s beneficios de la inmunidad la pidiesen en el plazo de un mes, contado a partir de su 
detention. En tercer lugar se inst6 a1 Vaticano para que en las ciudades grandes se limi- 
tase a tres, cuatro o cinco el n6mero de templos favorecidos por el fuero5'0. 

En todo momento fue intention de la Corona dejar constancia de la prevalencia de su au- 
toridad sobre todas las demh. Asi cuando en la ciudad de Salamanca se celebr6 una ceremonia 
ignominiosa y vejatoria para 10s agentes reales, la Corona actuo con la maxima energia. 

Ocurri6 que la justicia real habia reclamado en vano un reo apresado por el obispo. 
Entonces decidi6 sacarlo por la fuerza de la chrcel episcopal. Pero el prelado reaccion6 
poniendo cessatio a divinis>>, y de este mod0 consiguio que el teniente de corregidor, el 
alguacil, el escribano y 10s demas ministros que habian intervenido en aquel act0 le pi- 
dieran public0 perd6n en la catedral en traje de penitentes y con velas en las manos. el 
obispo antes de absolverles, dio a cada uno de estos oficiales tres golpes con una varita. 
Tal humillaci6n sent6 muy ma1 en Madrid: el Consejo envio un juez pesquisidor, el cual 
encarcelo a1 teniente de corregidor por haber consentido en dicha ceremonia. El obispo, 
a su vez, fue condenado en costas y a1 afio siguiente trasladado a Calahon-a52'. 

La Inquisicion en tanto que institucion politico-religiosa fue un instrumento de la 
Corona, sometido a1 Soberano. No obstante, no podemos referirnos a ella como un tribu- 
nal puramente secular: 

ccsu finalidad primaria (la represi6n por causas religiosas) y su dependencia del 
Papa en algunas cuestiones de importancia fundamental configuraron siempre a dicha 
institucion como una entidad rnixta, de doble vertiente y en cierto modo ambigua)). 

c<Si el Estado y la Iglesia hubieran sido en el siglo XV entidades separadas, ca- 
brfa plantearse la naturaleza de la Inquisici6n corno un dilema y tendria sentido 
pronunciarse sobre si era politica o eclesiastica, eligiendo un tCrmino con 16gica y 
necesaria exclusi6n del otro>>. Sin embargo, lo que explica la existencia misma de 
la Inquisici6n es la no separaci6n radical durante 10s siglos XV a1 XVIII entre Es- 
tad0 e Igle~ia~'~. 

520. A.R.Ch. de Valladolid, Secretaria del Acuerdo (CCdulas y pragm5ticas). 27 de octubre de 1618. 
521. DOM~NGUEZ ORTIZ, A,: La sociedad espanola en el siglo XVII. Madrid, 1963-1970. T. 11, p. 221. 

TambiCn VILLAR y MAC~AS. M.: Historia de Salamnca 2973-2975. T. 11, pp. 480 a 483. 
522. TOMAS Y VALENTE. F.: Gobierno e Instiruciones en la Espatia del Antiguo RLgirnen. Madrid, 1982. 

pp. 16 Y 17. - - 
5i3. TEST~N N~REz, I.: La mentalidad del hombre extremefio en el sigh XVII. Tesis leida en la Facultad 

de Filosofia y Letras de la Universidad de Extremadura. Ciceres, 1982. T. IV, pp. 14 18, 142 1 - 1423. <<Antonio 
de Aguilar, de oficio mantelero, natural y vecino de la villa de Villamiel, de cincuenta aiios poco mis o rnenos, 
fue testificado por qinco testigos mayores, cuatro de vista, y 10s tres contestes, de aber dicho que tener un 
hombre parte con mujer del mundo pagandole su trabajo no era pecado, y otro dixo que no estaba bien acordado 
si el susodicho abia dicho que tener un hombre parte con una mujer dindole quatro cuartos 0 no es muy gran 
pecado, o noes pecado. Vot6se a prisi6n y que lo fuese el susodicho recluse en las c i ~ e l e s  deste Santo Oficio, 
con secuestro de bienes, y que el fiscal siguiese con 61 su causa, y en 21 dias del mes de abril del aiio pasado 
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La preservaci6n de la unidad religiosa tenia una importancia capital para la monar- 
quia austriaca. En este orden de cosas recordemos que bajo la misma dinastia se reuni6 
un conglomerado de pueblos y territories cuyo unico nexo de union entre si era el gobier- 
no por el mismo Soberano. Es comprensible, pues, el afan de 10s monarcas --desde la 
kpoca de 10s Reyes Cat6licos- por establecer una institucidn cuyo ambito de actuaci6n 
se extendiese a todos sus reinos y cuyo objetivo central fuese la defensa de la religi6n 
oficial. Planteado el problema en estos tkrminos, la represion comenz6 con la expulsion 
de 10s afectos a credos diferentes del autorizado y termin6 purgando las filas de 10s pro- 
pios cristianos. 

El potencial represivo puesto en manos de la Inquisicion fue tan enorme y el control 
impuesto sobre ella por parte de otros organismos politicos fue tan exiguo, que la insti- 
tuci6n igual sirvi6 a las conveniencias de Estado -persecuci6n de Antonio PCrez-, o a 
rivalidades internas entre grupos de poder -procesamiento del obispo Carranza-. 

En cuanto a 10s delitos comprendidos en el campo especifico de su actuaci6n se con- 
taban entre ellos las herejias, la profanaci6n de sacramentos, las practicas de hechiceria, 
y en un sentido general todos 10s actos atentatorios contra la religi6n cat6lica. 

Otros delitos contrarios a la moral y costumbres establecidas, tales como la sodomia, 
bestialidad, bigamia, amancebamiento y blasfemia pertenecian en principio a la jurisdic- 
ci6n real ordinaria, Pero, cuando su comisi6n indicaba una desviacion en el credo religio- 
so del delincuente se hacian cargo de su castigo 10s tribunales inquisitoriales. Es decir la 
Inquisici6n no procesaba a nadie por la comisi6n de actos opuestos a las normas de la 
conducta social dominante. El Santo Oficio lo que perseguia era la heterodoxia ideol6gi- 
ca. Por eso, por ejemplo, castigaba a quien afirmaba que fornicar con mujer publica no 
era pecado si se le pagaba su dinero, y sancionaba a quien creia que el amancebamiento 
con mozo soltero no constituia culpa 

-La Inquisici6n llego a disponer en 10s dominios de 10s Austrias de un potencial re- 
presivo verdaderamente terrible. S61o invocar su nombre se infundia pavor. Los monar- 

de 1627, y entro preso en 17 dias del mes de mayo del dicho aiio, y a diez y ocho del mesmo se tubo con 61 la 
primera audiencia, que pidi6 de su voluntad, y en ella dixo que abria un afio poco m&s o menos que estando 
hablando con Esteban Redondo, cuiiado de un hijo deste reo, y diciCndole que no se casase con una mujer con 
quien se queria casar y, abiendo respondido el susodicho que no podia dejar de casarse porque quena dormir 
con mujer, dixo este reo que con cuatro cuartos tendria mugeres del mundo y lo que le pedia, y el dicho Esteban 
Redondo dixo que aquello era pecado que mis queria casarse, este reo dixo a esto que le parecia que pagindo- 
se10 a una mujer de el mundo no era tanto pecado, y que no abia pasado otra cosa,,. 

La sentencia del Tribunal de Llerena fue condenatoria de este buen Antonio de Aguilar: <<Y abiendose 
visto esta causa en consulta y vista de proqeso en conformidad, dixeron que el susodicho en la sala de la au- 
diencia de este Santo Oficio se le lea su sentencia y la oiga en forma de penitente asistiendo a la misa que se 
dixere en ella y abjure de levi y sea reprehendido grabemente y desterrado desta ~iudad y de la villa de Villa- 
miel por un aiio preqiso, y que salga a cumplirlo dentro de diez dias despuCs de la notificaci6n de la sentencia 
y no lo quebrante pena de cumplirlo doblado. Executose en onqe dias del dicho mes de setiembre de 1627,,. 
(A.H.N., Inquisicion de Llerena, leg. 1987, exp. 23, fols. 16 y 17. Aiio 1627). 

El otro caso al que nos hemos referido es el de ccAntonia G6mez, soltera, natural de la ~iudad de Lamego en 
el reino de Portugal, y vezina de Truxillo, de hedad de 23 aiios, fue testificada por dos testigos mugeres mayores 
contestes de que reprehendikndola una de ellas porque estava amanqebada, respondio la dicha Antonia G6mez que 
no era pecado mortal pecar con un m q o  soltero como no fuese casado. Mandose prender y hizose con ella su causa 
Y, avikndole puesto el fiscal la acusacion, ~spondiendo a ella, codes6 lo testificado. Y conclusa vista en consulta 
de fe, fue votada a que en auto p~blico salga en forma de penitente a donde le sea leida la senten~ia y abjure de levi 
y le Sean dados ~ i e n  azotes. Executosen. (A.H.N., Inquisici6n de Llerena, leg. 1988, exp. 57, fol. 2. Aiio 1603). 

523 DOM~NGUU ORTIZ, A.: La sociedad espariola en el siglo XV22. Madrid, 1963 - 1970. T. 11. pp. 232 y 233. 
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cas conocian bien esta circunstancia y cuando se encontraron con algunos delitos espe- 
cialmente nocivos para sus intereses politicos, o de erradicaci6n muy dificil, procuraron 
pasarlos a la julisdiccidn inquisitorial. De este modo, el Santo Oficio lleg6 a conocer en 
las falsificaciones de moneda; usura; contrabando de salitre, azufre y polvora; saca de 
caballos, etc. 

En principio el Papa se neg6 a despachar 10s breves necesarios para que el Santo 
Tribunal sancionase estos delitos, pues ~ m d s  parecia que se usaba de la Inquisici6n por 
raz6n de Estado que por la de la Fe>>. Sin embargo, la insistencia de 10s reyes en defender 
que estas faltas afortalecian a 10s enemigos de Dios y de la Corona en ofensa comun de 
la causa catdlicarr termind por arrancar del Vaticano el necesario placetSZ4. Por lo demas 
el Santo Oficio, en tanto que garante del orden ideologico, confeccionaba el indice de 
libros prohibidos y perseguia las lecturas herkticas. 

Algunos delitos podian presentar un doble perfil. Por esta razdn eran mirados desde 
dos perspectivas diferentes: la real y la inquisitorial. A pesar de ello, no siempre se sus- 
citaba el consabido conflicto de jurisdicciones, pues a1 ser la Inquisicidn un organism0 
muy controlado por la Corona su actuaci6n podia resultar complementaria de la de 10s 
tribunales reales. Eventualmente 10s jueces reales y 10s inquisitoriales coincidian en la 
investigaci6n de 10s mismos hechos. El Corregidor para imponer una pena acorde con el 
delito, y 10s inquisidores para averiguar si el delincuente se habia conducido con una 
intencionalidad herktica. 

El dia de la Cruz de mayo del aiio 1696, el capitin D. Gaspar de Yelves, acompafia- 
do por Antonio Domingo Nufiez y Simon Nufiez entro en la ermita del Nra. Sra. del 
Puerto, en la jurisdiccidn de Plasencia. Mataron a1 cura y a su familia, y despues robaron 
las joyas, ldmparas, frontal, candeleros, vinajeras, araiias y demfis plata de la ermita. 

Detenidos Simdn y Domingo Nufiez, fueron condenados por el corregidor de Plasen- 
cia a muerte de horca. Se consult6 la sentencia con el Consejo de Castilla y este organis- 
mo la confirm6 plenamente. Sin embargo. en virtud de distintos despachos suscritos por 
el tribunal de la Inquisici6n de Llerena, el cual deseaba investigar 10s aspectos del delito 
que le correspondian, se suspendi6 la ejecucicin de la sentencia. 

El Consejo Real en consulta de 22 de septiembre recomienda a1 Soberano que encar- 
gue a1 Consejo de la Suprema Inquisici6n el envio de las 6rdenes oportunas a Llerena a 
fin de agilizar las diligencias en curso y pasar a la ejecuci6n de la sentencia, por la cual 
rests clamando la causa publics.. El Rey se conform6 con lo expresado por el Consejo 
e imparti6 a1 Consejo de la Suprema las instrucciones antedichas"'. 

Por otra parte, 10s inquisidores conocian igualmente de las causas que afectasen a 10s 
familiares del Santo Oficio, aun cuando la motivaci6n de las mismas fuera privada (rifias, 
etc.). Pero hub0 en este campo numerosos abusos, sobre todo por la cantidad de familia- 
res existentes. Por ello, Carlos V en 1535 suspendi6 a la Inquisicidn el ejercicio de la 
jurisdiccion temporal y anul6 el privilegio jurisdiccional de 10s auniliares del Santo Ofi- 

524. A.H.N., Consejos Suprirnidos, leg. 71 22, exp. 26 C. 
525. B.N.. ms. 5547. fol. 1 a 51. nconsulta de 12 de mayo de 1696 hecha por D. Joseph de Ledesma a] 

Rey Carlos U por una junta de rninistros de 10s Consejos de Estado, Castilla, Aragdn. Italia. Indias y Ordenes 
sobre el procedimiento de 10s tribunales de la Santa Inquisicidn en lo que perjudican a la jurisdiccidn real or- 
dinaria,. 
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\ cio. La intermpcidn dur6 10 afios, hasta que Felipe 11, siendo principe y gobemador, vol- 
vi6 a autorizar d Santo Oficio el uso de sus antiguas competencias en este campoZ6. 

Mds tarde. en el aiio 1553, se vuelven a producir nuevos recodes. Reunidos algunos 
miembros del Consejo Real con otros pertenecientes a1 de la Santa Inquisici6n, consulta- 
ron el asunto con Carlos V y a resultas de ello se incapacito a 10s inquisidores para juzgar - - - -  

l a ~  causas civiles de 10s familiares del Santo Oficio. 
En vinud de la misma concordia se exceptuaron de la jurisdicci6n inquisitorial cier- 

tos delitos criminales pertenecientes a familiares del Santo Oficio. Entre 10s crimenes 
excluidos se mencionan atentados contra el poder real, delitos de naturaleza sexual, con- 
tra la propiedad y contra la iglesia. 

En el apartado de faltas contrarias a la Corona se exceptuo del conocimiento inqui- 
sitorial el delito de lesa majestad, levantamiento de pueblo, rebelihn, desobediencia de 
las reales ordenes y resistencia cualificada a las justicias del Rey. Asi mismo, se reservo 
oara la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de las infracciones cometidas por 10s fami- 
liares en el ejercicio de oficios publicos. 

Entre 10s delitos de naturaleza sexual cometidos por familiare~ aparecen excluidos 
del dmbito inquisitorial el ~cr imen  nefando contra naturar y el aforzamiento de mu- 
jeru, Con las faltas contra la propiedad se citan 4 0 s  robadores publicosr, el eque- 
brantamiento de casa>> y la quema de bienes con dolo. A su vez, las transgresiones 
antirreligiosas aludidas en dicho documento son el equebrantamiento de iglesia y de 
monasterio>>. 

Antes de la promulgacion de la ctdula de 10 de marzo de 1553, el nlimero de 
familiares inquisitoriales no tenia limites. Principalmente 10s familiares constituian 
una legioq de confidentes a1 servicio del Santo Oficio. En muchos casos su identidad 
se mantenia en secreto para favorecer su actividad. Otros familiares desarrollaban 
una labor de fuerza policial encargada de la detention de 10s herejes y de la provision 
de las escoltas. Ninguno de ellos gozaba de salario, per0 en ~ontrapartida gozaban de 
privilegios y exenciones. 

El secreto en la identidad de 10s agenbs y la abultada nomina de ellos favorecfa, sin 
duda el exit0 de 1as delaciones. Pero por otra parte causaba no pocos problemas a la 
normal administraci6n de justicia. Carlos V fue consciente de ello y asi Se 10 hizo saber 
a Felipe I1 en correspondencia fechada en Augsburgo el afio 1551. El Emperador se re- 
feda a la situaci6n existente en el reino de Valencia. sin embargo, a nuestr-0 entender. la 
cuesti61i uresentaba perfiles similares en Castilla: 

<<no sdlamente 10s dichos famihares son en nhmero excesivo que pasan de qui- 
nientos, entre 10s cuales hay nobles y cavalleros, per0 se extienden sun a OtrOs 
exercicios rnuy impeditivos de la justicia y en derogacih de nuestra real jurisdlc- 
ci6n, por tener, como diz que tienen, tribunal formado de las causas civiles de 10s 
familiares y por despacharse por aquel officio mandamientos executorios contra 
qualesquier personas, como quier que ni el que pide, ni e] convenido Sean famllla- 
res , y que tambitn van con armas licenciosamente, asi de noche como de dh. de- 
mas que con color de la Inquisici6n se ponen en rehusar, como rehusan de pagar el 

526. A.G S., Estado, leg. 308. rln fol. Publlcado por ERNANDEZ ALVAREZ. M.1 C0rpl4s documen- 
tal de Carlos V .  Salamanca, 1973 - 1981. T. 111, pp. 326 y 327. 
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s e ~ i c i o  que se nos haze en las Cortes, y que la mayor parte de 10s familiares son 
hombres de no buena vida ni limpia sang re^^^^. 

En consecuencia con lo anterior, en 10s reinos de la corona de Castilla tambikn se 
limit6 el numero de familiares inquisitoriales. La ckdula de 1553 dispuso que en Sevilla, 
Toledo y Granada hubiese 50 familiares como mdximo. En Valladolid, Cuenca y Cordo- 
ba 40 familiares. En Murcia 30; y en Llerena y Calahorra 25. En las poblaciones de 
3.000 vecinos o mas 10s tribunales inquisitoriales podian nombrar hasta 10 familiares. En 
10s pueblos de mis de 500 vecinos y menos de 3.000 seis familiares. En 10s de 500 veci- 
nos cuatro familiares. Y en 10s lugares de menos de 500 vecinos que a juicio de 10s in- 
quisidores hubiere necesidad, se nombrarian dos familiares. Con la salvedad de que si 
dicho lugar fuese puerto de mar o estuviese situado en la frontera, el numero de familia- 
res podria aumentarse hasta cuatro5*'. 

De todos modos, el limite de separacion entre las actuaciones de la justicia real y las 
especificamente inquisitoriales no siempre se mostraba absolutamente claro. Con fre- 
cuencia el inquisidor y el corregidor concum'an en una misma causa y dudaban sobre 
quien de ellos debia dirigir el pleito. En estos casos, se enviaban las informaciones suma- 
rias a la Corte y alli dos miembros del Consejo Real reunidos con otros dos del Consejo 
de la Inquisicion dictaminaban el asunto. Pero por componerse esta junta de un numero 
par de miembros eventualmente surgian empates, en cuyo caso se consultaba a1 Monarca 
sobre el par t i~ulaf '~~.  Por otra parte, las competencias entre la justicia eclesiastica y 10s 
inquisidores las resolvia el Consejo de Inquisicion y no Roma como pretendieron a veces 
10s ~ 1 Q i g o s ~ ~ ~ .  

Las fricciones entre jurisdicciones podian complicar un proceso y paralizarle durante 
afios. Por ello, algunos reos de la justicia ordinaria viCndose perdidos procuraban impli- 
carse en algun negocio inquisitorial con el 6nico proposito de vivir algo mas tiempo. 
Hasta donde llegan nuestras noticias sus pretensiones siempre fueron en van0 y alguna 
vez recibieron castigo por partida doble: Inquisicion y justicia ordinaria. 

Un hombre entro en la cdrcel de Sevilla por impago de una deuda bien pequeiia, 
per0 estando detenido en ella mat6 a otro preso. <<Fue muy travieso, grande blasfemador, 
y parecikndole que ya estaba su negocio para concluirse y que un dia de aquellos saldria 
sentencia de muerte pens6 escabullirse de las manos de la justicia seglar y dio en echar 
blasfemias por vidas y pesetes a Dios, reniegos y descreos; y 61 mismo enviaba algunos 

527. Informaci6n sobre la cCdula de 1553 puede consultarse en Nuevu Recopilacidn IV, 1, 18. TarnbiCn 
A.R.Ch. dc Valladolid, Libro Becerro de la Sala del Crimen de la Chancilleria de Valladolid, libros-criminal, 
caja 58 - 1, fol. 18. Del mismu rnodo, A.H.N., Coleccibn de Reales CCdulas, nQ 5121. Igualrnente A.H.N., 
Consejos Suprirnidos, leg. 7122, nQ I .  Finalrnente B.N., ms. 309, fol. 115: ccPrBctica de la Chancilleria de Gra- 
nada,,. 

528- Nueva Recopilacibn IV, 1, 18. Real CCdula de 30 de diciernbre de 1532 dirigida a 10s inquisidorcs 
de Granada, por la cual se regulan las competencias entre la Inquisici6n y la Chancilleria de Granada (A., R. 
Ch. de Granada, Secci6n Chancillen'a, libro 184. fol. 3). 

529e CCdula despachada en Madrid el 21 de enero de 161 1 por Felipe I11 y dirigida a 10s prelados de 
Castilla, Arag6n e Indias, disponiendo que cuando ubiere diferencia o competcncia de jurisdicci6n con 10s mi- 
nistros del Santo Oficio presenten la queja ante el Inquisidor General y Consejo de Inquisicibn, pero no en 
Rorna ni en otro tribunal. Lo cual era conforme a lo ordenado por Fernando el Cat6lic0, Carlos V y Felipe I1 
(A.H.N., Coleccion de Reales CCdulas, n" 5128). 

530. L E ~ N ,  P. de: Grandeza y miseria de Andalucia. Testimonio de una encrucijada histdrica (1578 a 
161 6 )  . Granada, 198 1. pp. 404 y 405. 
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billetes a 10s sefiores inquisidores en que se delataba y pedia que viniese alglin secretario 
a hacer informacion de su vida y milagros (...)>>. <<Llevironlo a1 Santo Oficio y confeso 
de plano las blasfemias que avia dicho y bolvieronlo a la ciircel hasta que ubo auto de la 
fe, y la noche antes lo bolvieron a llevar sacaronlo con una mordaza a1 cadalso y con 
soga a la garganta se le ley6 su sentencia que fue de que saliese alli de esta manera por 
tales blasfemias y el dia siguiente le diesen ducientos azotes (como se 10s dieron muy 
bien pegados) y que luego lo tornasen a la circel publica, remitiendolo a su juez para que 
alla se ubiesse con 61 y con sus delitos. De manera que lo que tom0 por medio para no 
ser castigado de su juez, lo fue para ser castigado dos veces tan ju~tamente>,~~'. 

El proceso inquisitorial tenia caracteristicas propias, se abria con el edicto de gracia 
y se cerraba con el auto de fe. El edicto de gracia consistia en la concesion de un plazo 
de treinta o cuarenta dias, durante el cual quienes se confesaban herejes recibian una pe- 
nitencia de orden espiritual o material, sin exponerse al castigo public0 ni a la confisca- 

- ci6n de bienes. El edicto se publicaba mediante un sermon general de asistencia 
obligatoria para todos 10s fieles. Bajo pena de excomunion las autoridades juraban pres- 
tar su apoyo a 10s inquisidores, y 10s asistentes se obligaban a denunciar a 10s sospecho- 
sos de herejia532. En la jurisdiccion civil nadie podia ser torturado para esclarecer un 
delito cometido por un pariente comprendido dentro del cuarto grado. Sin embargo, en el 
ambito inquisitorial 10s familiares tenian que delatar obligatoriamente a sus deudos mas 
allegados. Mas tarde, durante 10s siglos XVII y XVIII el edicto de gracia fue sustituido 
por el edicto general de la fe, el cual era leido, a lo menos una vez a1 aiio en todas las 
iglesias. 

El proceso propiamente dicho se iniciaba en el momento que por la Inquisicion de 
oficio, por querella, por denuncia o delacion se instruian las primeras diligencias para 
averiguar la implication de 10s sospechosos en la cuestion investigada. La denuncia de la 
hgrejia ante el Santo Oficio era secreta y obligatoria. Quien conocia la existencia de con- 
ductas heterodoxas y no las denunciaba en su debido momento se arriesgaba a ser incul- 
pado junto con el reo. 

El secreto constituia una caracteristica consustancial con el procedimiento empleado 
en la Inquisicion. La reserva afectaba no solo a las denuncias, las cuales eran anonimas 
para el reo, con 10s consiguientes perjuicios para su defensa, sino a todas las diligencias 
practicadas durante la fase sumarial. El contenido de 10s autos instruidos durante la pri- 
mera etapa procesal quedaba oculto para el reo. Lo cual no era obice para que fuera 
examinado por 10s inquisidores en la celebration de tres audiencias, en cuyo transcurso 
se le sometia a un interrogatorio muy general, siendo instado a decir la verdad de sus 
culpas, sin concretar nunca a cuales de ellas se referia el proceso ya abierto. De todos 
modos 10s reos estaban obligados a mantener un secreto estricto sobre su propio proceso. 

La falta de tratados procesales dejaba a1 libre arbitrjo de 10s Inquisidores la direccion 
del proceso. El margen de discrecionalidad atribuido a 10s juzgadores en esta jurisdiccion 
superaba a la concedida en el proceso penal ordinario. En manos del tribunal estaba la 

531. Todo lo relacionado con el procedimiento inquisitorial puede consultarse en LEA, H. Ch.: Historia 
de la lnquisicibn Espafiola. Madrid, 1983. T. III. pp. 349 a 752. 

532. TOMAS Y VALIENTE, F.: Gobierno e instituciones en lu EspaAa del Antiguo Rigitnen. Madrid, 1982. 
p. 35. 
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te hasta el afio 1645 que Felipe IV ordeno su extincion y proveyd la vuelta a1 sistema 
anterior en la resolucidn de 10s conflictos jurisdiccionales surgidos entre 10s distintos 
Consejos. 

Sin embargo, nuevamente por decreto de 12 de noviembre de 1656 se volvi6 a cons- 
tituir la Junta de Competencias con resultados similares a 10s de la primera vez. Dada la 
composicion de esta cornision, sus reuniones no podian ser frecuentes. En el mejor de 10s 
casos llegaba a reunirse una vez a la semana y poco a poco 10s casos pendientes ante ella 
fueron amontonhndose. De tal manera que seis aiios despues de su segunda constitucidn 
esperaban alli algunos conflictos llegados en 10s primeros dias de su renovada existencia. 
Hecho poco extrafio si se tiene en cuenta que en el decreto de creacion de la Junta del 
aiio 1656 se orden6 que todas las declaraciones de competencias, se consultasen con el 
Rey antes de su p u b l i c a ~ i 6 n ~ ~ ~ .  No conocemos con exactitud la fecha de desaparicidn de 
esta segunda Junta de Competencias. Pero en todo caso tenemos constancia de que la 
entidad habia desaparecido en 10s primeros afios del reinado de Carlos I1549. 

El sistema de administracion de justicia en el Antiguo Regimen estuvo constituido 
por un extenso complejo plurijurisdiccional, erigido para garantizar 10s privilegios juridi- 
cos de las personas, estamentos y corporaciones que gozaban de tratamientos especiales. 
En dicho complejo jurisdiccional la pieza clave estuvo representada por la Corona, la 
cual se atribuia la calidad de fuente principal, si no unica, de emanacion del Derecho. De 
este modo, en todas las jurisdicciones -incluida la eclesiastica- se juzgo con arreglo a 
las norrnas establecidas en el Derecho real. 

Por otra parte, mecanismos como la apelacibn, avocacion de procesos, remision de 
jueces comisarios y pesquisidores quedaron reservados a1 Monarca y se demostraron en 
la practica como elementos muy eficaces para controlar las jurisdicciones enajenadas de 
la Corona. Aparte de ello, la Corona podia actuar por via de gobierno contra las personas 
privilegiadas, lo que pone de manifiesto la sumision de estas a1 poder del Monarca y la 
articulation de la jurisdiccidn seiiorial en una estructura mas amplia a cuya cabeza se 
encontraba el Soberano. 

A lo ya expuesto sobre la supremacia de la Corona, debemos aiiadir ademas las fa- 
cultades del Monarca en lo referente a ordenar la celebraci6n de residencias y visitas en 
otras jurisdicciones distintas de la real. Las causas eclesiasticas eran juzgadas por jueces 
de la Iglesia, pero Cstos no podian ampliar su jurisdicci6n en perjuicio de la Corona, pues 
sus sentencias podian ser recurridas por la via de fuerza a 10s altos tribunales del Rey. En 
cualquier caso, la Corona poseia el derecho de retention de bulas, con lo cual se hacia 
prevalecer la autoridad legal del Soberano sobre las disposiciones emanadas de Roma, y 
finalmente tarnpoco puede olvidarse que desde el reinado de 10s Reyes Catolicos, 10s monar- 
cas castellanos participaron en la eleccidn de obispos a traves del derecho de propuesta; con 
lo cual, las personas a cuyo cargo quedaba el nombramiento de 10s jueces eclesihsticos eran 
individuos de su total confianza que gozaban de crecidas rentas y beneficios eclesiasticos, 
pero que podian perder el derecho a la perception de las ~nismas, si el Rey 10s desnatura- 
lizaba. Finalmente en jurisdicciones mixtas, como la inquisitorial o la de Ordenes el con- 
trol de la Corona estaba asegurado por el hecho de contar con un entramado juridic0 y 
administrativo regido en su cuspide por oficiales designados por la Corona. 

548. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 71 24, ne 8. 



IV. Los Delitos, las Penas 
y su Cumplimiento 

1. ACERCA DE LOS DELITOS, LAS TRANSGRESIONES DE LAS LEYES; 
LAS PENAS Y LAS SANCIONES REALES 

Tomis y Valiente en El Derecho Penal de la Monarquia Absoluta aludi6 a la escasa 
preocupaci6n, tanto de las leyes como por parte de la doctrina, en lo referente a 
conceptualizar la nocidn de delito en abstracto. Asi mismo, este autor nos indicd en su 
dia las insuficiencias existentes en 10s textos legales y doctrinales para definir 10s delitos 
concretos y tipificar las distintas figuras delictivas contempladas en la Cpoca'. 

La mayoria de las leyes penales del Antiguo RCgimen eran puramente descriptivas. 
Eludian una aclaraci6n precisa y de naturaleza cientifica acerca de la idea general de 
delito. Normalmente, se limitaban a enumerar una serie de casos concretos considerados 
delictivos, o describian formas particulares del mismo delito, siendo el conjunto de todas 
ellas el que perfilaba la figura delictiva general. 

Obviamente, entonces como ahora, no todas las acciones reprimidas por las leyes 
eran consideradas delitos, pues algunas de ellas no pasaban de ser meras transgresiones 
de mandatos reales sancionados por la legislaci6n regia. Es decir, de facto se distinguia 
entre actos <<males per se>> y otros merecedores de sanci6n porque estaban prohibidos. 
Los actos malos <<per se>> no s610 se consideraban delito sino que ademas eran estimados 
como pecado. Asi la ley penal, propiamente dicha, recibia entre 10s teologos el nombre 
de mixta, porque era moral (mandaba cosas justas y prohibia las injustas), y ademis pe- 
nal <<strict0 sensu>>, pues imponia una pena. Tal ley obligaba externamente bajo pena 
temporal, y moralmente bajo pena de conciencia. La acci6n contraria a tal ley pasaba por 
ser el verdadero delito. Delito que a1 mismo tiempo reunia la condicidn de pecado. 

Segun la opinidn dominante, las leyes meramente penales no obligaban directamente 
en conciencia, ya que su transgresidn era s610 una contravencidn de las normas vigentes, 
per0 no un pecado ni tampoco un delito. 

En consonancia con la mentalidad teologista imperante en la Cpoca, la gravedad de 
10s delitos derivaba en buena medida de su dimension en tanto que pecados. Sin embar- 

1. TOMAS Y VALIENTE. F.:  El cierecho penal de la Monarquia Absoluta (siglos X V I ,  XL'II y XVIII). Ma- 
drid, 1969. pp. 203 a 294. 
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go, el criterio religiose-moral no era el dnico elemento integrante de la noci6n de delito, 
tambitn se tenian en cuenta 10s daiios sufridos por la victima y 10s perjuicios sociales 
derivados de la acci6n del delincuente. 

Con la imposici6n de las penas, la Corona se proponia castigar a1 delincuente para 
absolver su culpa, e intimidar a 10s sdbditos con el rigor de las sanciones. Asi mismo 
sacaba importantes rendimientos dinerarios y en servicios, e indemnizaba a la parte per- 
judicada en la medida de lo posible. En tiempos de 10s Austrias no se aspiraba a la co- 
rreccidn de 10s delincuentes con dnimo de reintegrarlos socialmente. De ahi que el 
encierro como pena apenas tuviese importancia2. 

Las penas corporales y 10s destierros servian para causar af2iccid.n en el reo de forma 
andloga como la penitencia sirve para mortificar a1 pecador arrepentido. La ejecuci6n 
publica de las penas y el rigor de las mismas garantizaba el respeto de 10s subditos a la 
justicia y el aborrecimiento colectivo del delito. Las condenas en masa a servicios de 
galeras o servicios en el ejtrcito no constituian sino el testimonio mas concluyente del m6vil 
utilitario que entraiiaban ciertas penas en la Cpoca. Las pecuniarias. por su parte, implicaban 
para la Corona oua buena fuente de aprovechamientos. pues no en vano con ellas se pagaban 
muchos salarios de jueces y oficiales. Obviarnente, la indernnizaci6n de la parte perjudicada 
tambitn se cargaba sobre el peculio del delincuente, cuyo patrimonio debia soportar una 
sancion que con frecuencia se repartia entre la Corona, la victima y el denunciador. 

Existian factores que hacian aumentar o disminuir las penas segun 10s casos. Tales 
cosas o circunstancias eran, ademis de la enormidad del delito: la condici6n social del 
delincuente, su edad, la persona del ofendido; el momento de la ejecuci6n (noche o dia). 
el lugar de la misma, tanto en lo relativo a la frecuencia del delito en un sitio determina- 
do, como a que se cometiera en lugares que por su naturaleza o por alguna otra raz6n 
agravasen el hecho (la cone, el palacio real, una iglesia, etc.) , la traici6n o alevosia, la 
cuantia del {{yerror (es decir, la importancia del daiio causado a la parte, o la cuantia del 
hurto), la riqueza o pobreza del reol. 

Con respecto a 10s delitos no consumados, las leyes y la doctrina distinguian entre 
10s delitos gravisimos y 10s menos graves; en 10s primeros se podia castigar el intento de 
delinquir con la pena ordinaria. En todos 10s demhs casos, el simple conato no se casti- 
gaba o se le imponia pena inferior a la ordinaria. 

Los actos estrictamente internos no se consideraban punibles, pues la ley humana 
s610 puede castigar 10s actos externos en 10s cuales se manifiesta el pensamiento o el act0 
mental, per0 no tste en si mismo. 

Cuando se trataba de un delito de traicion, homicidio agravado, y rapto o fuerza de 
mujer; aunque el responsable de 10s mismos no completase su ejecucidn, se imponia la 
pena ordinaria. No asi en 10s demis casos, en 10s cuales habitndose iniciado la accibn, si 

2. Castillo de Bovadiila s6larnente recornienda 10s prmedimientos correctives en el caso de rmancebos 
traviesos., y esclavos <<porque las penas pecuniarias de lor hijos y esclavos. y el destierro destos, sus padres y 
amos la pagan y padecen y no e l los~ .  Poi tanto, Castillo aconseja ernplear o n  ellos la prisi6n rigurosa y de 
breve tiempo (Polhica para corregidores y sefiores de vasallos. Edic. facs de la de Arnberes de 1704. Madrid, 
1978. 11, 13). 

3. TOMAS Y VALIEWE, F.: El Derecho Penai de la Monarquia Absolura (sigzos XVl. XWl y XVIII) .  Ma- 
drid, 1969. p. 334. 
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el delincuente se arrepentia antes de finalizarla cabalmente, no se le consideraba acreedor 
de pena alguna4. 

En la prlctica, como ni las leyes ni la doctrina perfilaban adecuadamente el trata- 
miento a ernplear contra 10s delitos imperfectos,-'10s jueces 10s condenaban arbitraria- 
mente, segtin su criterio. 

En las Partidas se castiga con la misma pena a1 autor del delito y a quien prestaba la 
colaboraci6n necesaria para su comisibn? La explicaci6n que se daba en la Edad Moder- 
n, pxa  conservar esta norma es que si alguien prestaba a1 autor de un delito uauxilio 
cooperative>> para la ejecucion, de manera que concurriera a tsta junto con el autor mate- 
rial, mas se le debia llamar coautor que ayudador o auxiliador, y por tanto se le castigaba 
de mod0 similar a1 aUtOr material. 

Pnr el contrario, si el grado de complicidad con el delincuente fue tal qu; sin ella - -- -- - - 
I 
'3 tambitn se hubiera llevado a cab0 el delito, se imponia generalmente una pena extraor- 

dinaria e inferior a la legal. Lo cual no fue 6bice para el otorgamiento de alguna pragmB 
: tica relativa a delitos muy arraigados que equipar6 a 10s autores, encubridores y -- - 

c6mplices en 10s hurtos, imponitndoles la misma pena6. 
Norrnalmente, se consideraba una eximente la legitima defensa realizada frente a 

cualquier fuerza exterior sufrida por una persona en si misma o en sus bienes. Del mismo 
modo, quedaban exentos de responsabilidad penal quienes padecian enfermedad mental, 
sonarnbulismo y 10s menores de 10 afios. 

Ademb, otras circunstancias modificaban igualmente la responsabilidad de 10s reos. 
A 10s mayores de 10 afios y medio que no hubieran cumplido 10s diecisiete se les impo- 
nia una pena inferior a la ordinaria, y a1 mayor de Csta edad y menor de veinticinco, 
aunque no existia precept0 legal sobre ello, 10s jueces le solian aminorar la penaun poco. 
Sin embargo, en la prhctica este aspecto como tantos otros quedaba a1 arbitno judicial, 
como se demuestra por un caso ocurrido en Sevilla en el afio 1596, fecha en la cual fue 
quemado un mozo de 22 afios por el apecado nefandor y qasaron por el fuego dos mu- 
chachos de ocho o nueve afios y desputs les dieron cincuenta aqotes a la aldavillad. 

La embriaguez atenuaba la pena cuando no eximia totalmente de responsabilidad 
penal, dependiendo una cosa y otra, tanto del grado etflico alcanzado por el delincuente 
como de la supuesta intencionalidad del reo a1 ingerir la bebida. 

Aparte de las circunstancias confluyentes en el delincuente, la victima y el delito, se 
atendia no obstante a otras consideraciones del tip0 de c<si el yerro que han de escar- 
mentar es mucho usado de fazer en la tierra a aquella sazbn~, siendo castigado m6s du- 
ramente en este caso8. 

4. Partidas VII, 3 1 ,  2. 
5. Partidas VII, 14, 4. 
6. Tom& v Vdiente. F.: El Derecho Penal de la Monarquia Absoluta (siglos XVf, XVfl y XVflI). Ma- 

drid, 1969. p. 29i. 
7. LEON, P, de: Gradeza y miseria en Andalucia. Tectimonio de urn encrucijada histdnca (1578 a 

1616). Edic., introduc. y notas de Pedro Herrera Puga. Granada, 1981. p. 520. Un rnanuscrito de la mivma obra 
puede consultarse en la biblioteca de la Universidad de Salamanca bajo el titulo ccCornpendio de algunas expe- 

; riencias en 10s ministerios de que usa la Compaiiia de Jes6s con que practicamente se muestra con algunos 
~ontecimientos y documentos el buen acierto en ellasr. Copia de 1628. Archivo de la Universidad de Sala- 
manca, ms. 573,201. 343. 

8. Partidas VII. 3 1 .  8. 
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No obstante, el aborto no era el sistema m8s empleado en la Edad Modema para 
desprenderse de 10s hijos no deseados. El hecho de que no se conociera un medio eficaz 
y a1 mismo tiempo inocuo para la vida de la madre influia sin duda en ello. Una buena 
parte de 10s casos de aborto que conocemos fueron descubiertos por la justicia a1 provo- 
car en la madre grandes hemorragias. 

Con mayor frecuencia 10s hijos no deseados terminaban en la inclusa; o lo que es 
peor, algunas madres obsesionadas por el problema de la honra personal y de la familia, 
incunian eventualmente en el infanticidio a1 dar muerte a sus propios hijos. 

D) DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

Es sabido que el derecho romano clasico tendia a considerar 10s atentados contra el 
patrimonio como un delito privado y lo trataba con medidas rcivilistas~. Asi se justifica- 
ba el establecimiento de una pena en favor de la victima. Pena que sol fa consistir en el 
equivalente de varias veces el valor de lo hurtado. Posteriormente, el derecho comun ve- 
r i  en estos delitos una ofensa a la paz del Rey, acumulando a la pena civil una sanci6n 
criminal49. 

De este modo, las Partidas establecieron pena corporal y una fuerte sanci6n econo- 
mica para combatir las usurpaciones de bienes ajenos". Usurpaciones que se considera- 
ban m6s graves si eran cometidas en 10s caminos, siendo licilo en estos casos imponer 
pena de muerte o de mutilacion de miembro. Con similar rigor eran castigados 10s 
incendiaries, 10s cuales debian ser quemados5'. 

En fecha posterior, 10s legisladores se dieron cuenta de que 10s autores de delitos 
contra la propiedad resultaban ser insolventes la mayor parte de las veces, y por tanto el 
cobro de las sanciones econ6micas era inviable. Por eso, se establecieron penas sustitu- 
torias para penar a 10s desheredados. 

Hasta 1522 el primer hurto cometido por una persona se castigaba con vergiienza 
pliblica y pago de las setenas - e s  decir el skptuplo del valor del bien indebidamente 
apropiado-, per0 en sustituci6n de la pena pecuniaria podian ejecutarse algunas decenas 
de azotes si el condenado carecia de bienes. Para el segundo hurto cometido por la mis- 
ma persona se imponia pena de vergiienza y algunos afios de galeras. El tercer hurto co- 
metido por la rnisma persona era definitivo, porque se pagaba con la pena capital. 

A partir de 1522 se agravaron las condenas contra 10s amigos de lo ajeno, convir- 
titndose la pena de galeras en el castigo mds ordinario contra 10s autores de robos y hur- 
tos. Desde la fecha seiialada el primer hurto se pen6 ya con vergiienza y cuatro aiios de 
galeras perpetuas. Entonces la pena de muerte qued6 reservada para 10s <<ladrones famo- 
sow y para 10s casos ag ra~ados~~ .  

En 1566, una pragmitica de Felipe I1 impuso mayor severidad en lor castigos de 
estos delitos. Las galeras no se volvieron a imponer en defecto del pago de las setenas, 

49. Purtidas VII, 14, 17. 
50. Partidas VII, 14, 18. 
51. Partidas VII, 10, 9. 
52. Nueva Recopilacidn VIII, 1 I, 7. 
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sin0 que por el primer hurto ya se impondn'a indefectiblemente la pena de vergiienza y 
seis aiios de gal era^^^. Recordemos que un aiio antes se habia producido una importante 
confrontaci6n contra turcos y argelinos frente a las costas de Malta, la cual resolvieron 
satisfactoriamente las tropas de Felipe I1 y por otra parte el 7 de octubre de 157 1 se ce- 
lebraria la legendaria batalla de Lepanto. 

En la Edad Moderna, el precario sistema de archivos y la dificultad en la identifica- 
ci6n de las personas cuando se trasladaban de una ciudad a otra, junto con la obligacion 
de penar m h  severamente la reiteraci6n en 10s hurtos, movi6 a las Cortes en veces sucesivas 
a solicitar del Rey la imposici6n de marcas indelebles sobre el cuerpo de 10s ladrones". 

La calidad de 10s hurtos y robos en despoblado no se median por su reiteraci6n sino 
por su cuantia, y el puro hecho de delinquir en despoblado se consideraba un agravante 

:, serio. A este respecto, 10s Reyes Cat6licos ordenaron que si el rob0 o hurto fuere inferior 

I -  
a 150 rnrs. se desterrara a1 culpable, se le azotase y ademas se le hiciese pagar siete veces 
la cantidad apropiada. 

Si el valor de lo robado o hurtado ascendiese a m6s de 150 mrs. y menos de 500 mrs. 1 

el culpable recibiria 100 azotes y se le cortarian las orejas. Por contra si lo robado valiese 
entre 500 y 5.000 mrs. el delincuente seria mutilado de un pie y se le prohibiria montar 
a caballo el resto de su vida. 

Los robos en despoblado de cuantia superior a 5.000 mrs. --cantidad que a fines del 
siglo XVI resultaba verdaderamente importante- se consideraban muy graves y el res- 
ponsable del mismo recibia muerte de ~ a e t a ~ ~ .  

Entre 10s bienes m8s apetecidos por 10s ladrones figuraban 10s objetos preciosos. En 
1612, 10s alcaldes de Casa y Corte propusieron a1 Consejo de Castilla la adopci6n de 
algunas medidas que prohibiesen a 10s plateros la compra de oro o plata a personas des- 
conocidas. Asi mismo, se oblig6 a estos profesionales a tener un libro, en el cual irian 
anotando 10s objetos comprados por ellos, describiendo en cada caso su forma externa y 
caracteristicas, el precio pagado y la fecha de compra. 

Por otra parte, 10s objetos comprados por dichos establecimientos debian permane- 
cer durante 10 dias en su estado originario, <<sin deshacer, fundir o vendem, y expuestos 
en sus aparadores. Con ello se pretendia asegurar que no procedieran de hurtos". 

Sirnilares medidas se habian adoptado afios atris con respecto a las ropas de segunda 
mano comparadas por 10s ropavejeros, aunque seglin 10s testimonios de la kpoca siguie- 
ran hurthdose numerosas prendas de ~ e s t i r ~ ~ .  En este sentido podemos encontrar en la 
correspondencia de 10s padres jesuitas algunas referencias a1 enorrne atrevimiento de 10s 
capeadores en Madrid: 

<<La necesidad debe de ser grande de algunos que capean aqui, y no se conten- 
tan con menos que de las de 10s seiiores. Algunos han aguardado a1 salir de Palacio 
y les han pedido buenamente el dinero que llevan y lo han dado, y luego la capa, y 
esta la han defendido. Uno ha sido el Duque de Hijar y otro el hijo del de Mirabel, 

53. Nueva Recopilacidn VIII, 1 1 ,  19. 
54. Actas de las Corles de Custilla. Cortes de Valladolid de 1544. Cap. XVII. T. V, p. 312. Cortes de 

Madrid de 1563. Cap. XXXIV. T. I, p. 351. 
55. Nueva Recopilacidn VIII, 13. 3. 
56. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1612, fol. 382. 
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y otros tambiCn se ha dicho de ellos lo misrno. Ya les andan a 10s alcances y tienen 
a siete presos, que pagaran y daran cuenta de 10s dernA~>>~'. 

Ademis de 10s objetos preciosos y las prendas de vestir, 10s productos alimenticios 
y 10s ganados tambiCn suscitaban la codicia de 10s apropiadores de lo ajeno. 

La condicidn social de quienes atentaban contra la propiedad era baja. Lo cual no 
implica forzosamente que el rob0 se cometiera para satisfacer necesidades primarias, 
pues la literatura alude a acciones de este tip0 protagonizadas por iipicaros>>, y 10s docu- 
mentos se refieren a la existencia de numerosos vagabundos en las ciudades causantes de 
numerosos excesos. Tanto la figura del picaro, como la del vagabundo, no coinciden tan- 
to con la marginaci6n social como con la inadaptacidn de algunos individuos a un siste- 
ma productive que remuneraba en corta medida el trabajo y exigia una relacion de 
estrecha dependencia personal, bajo las ordenes del arno o el maestro del taller. 

Con raz6n o sin ella, 10s gitanos tenian fama de causar muchos robos en 10s lugares 
por donde pasaban. Asi, podemos leer en un escrito del Corregidor de Ciceres: iien lo de 
10s gitanos siempre he tenido particular cuidado que no viviesen en esta villa y su tierra, 
ni alin de paso, porque su vivienda no es sin0 para robar y hurtarsS9. 

Dentro tambien de 10s delitos contra la propiedad cabe citar la usura. Delito que a1 
mismo tiempo era un pecado condenado por la iglesia. El Ordenamiento de Alcalii de 
1348 disponia que el fiador usurario perdiese lo prestado y pagase otro tanto en concept0 
de sanci6n. En caso de reincidencia se le confiscaban la mitad de sus bienes, y en la 
segunda reincidencia la totalidad de sus propiedades60. 

En esencia, esta disposition seria ratificada por 10s Reyes Catolicos en las Cortes de 
Toledo de 1480, matizindose en esta ocasidn que la mayor parte de la sancion se aplica- 
se en beneficio del perjudicado por el contrato usurario. De este modo, se querian fomen- 
tar las denuncias en este tip0 de delitos. 

La venta de cereales estaba regulada en la kpoca por precios de tasa fijados por las 
autoridades reales. El trigo desempefiaba un papel fundamental en la alimentaci6n de la 
kpoca, y en tkrminos de politica exterior se consideraba un product0 de inter& estratkgi- 
co. La contravencidn de la tasa estaba penada por las leyes. La multa consistia en confis- 
caci6n de la cuarta parte de sus bienes y destierro de seis afios del lugar de donde fuere 
vecino y de la Corte. La reincidencia en el mismo delito se penaba con 10 afios de des- 
tierro de 10s reinos de Su Majestad y pCrdida de la mitad de sus bienes. Finalmente la 
comisi6n de la tercera falta de esta misma naturaleza llevaba aparejado el destierro per- 
petuo y la pCrdida de todos sus bienes6'. 

Significativamente en 10s supuestos referidos no se mencionan las penas mis exten- 
didas en el castigo de ]as clases populares: las corporales y las galeras. Obviamente nos 
encontramos ante una falta en la que solo podian incurrir 10s pudientes. 

57. Artas de las Cortes de Castillr. Cortes de Valladolid de 1548. Pct. LXXXIII. T. V. p. 403. 
58. SebastiAn GonzAlez a1 P. Rafael Pereyra cn Sevilla. Cartas de ulgunos padres de la Compatiiu de 

Jeslis, sobre sucesos de la Monarquia entre 10s ufios 1634 y 1648. M.H.E. Madrid, 1861 a 1865. T. XIV. pp. 
5 y 6. 

59. A.G.S., Diversos de Castilla, leg. 28, sin fol. 
60. Ordenamrento de Alcali XXIII, 1 y 2. Ordenamiento de Montalvo Vm,  2, 1. 
61. Nueva Recopilacidn V, 25, 5. 

En la misma linea de contencidn de 10s precios de 10s cereales, se promulgd en 1530 
una ley contra 10s especuladores. En virtud de la misma se condenaba a 10s revendedores 
en la perdida del gCnero y destierro del lugar de su vecindad por seis meses, prolongandose 
el destierr.0 para 10s reincidentes por un aiio la primera vez y por tres aiios la ~ e g u n d a ~ ~ .  

E) DELITOS CONTRA LA VERDAD 

En cada Cpoca, el poder ha garantizado que ciertas cosas son lo que parecen ser. Este 
rninimo de verdad garantizada afectaba en la Cpoca a la autenticidad de 10s escritos re- 
ales, testamentos, sellos y cualificacion de 10s oficiales. Igualmente, siguiendo en el cam- 
p~ de la verdad garantizada, se protege la identidad familiar y estarnental. Se castigan 10s 
p a o s  supuestos y la apropiacidn indebida de titulos. Se prohibia vestirse de clirigo 0 

7 1 

lucir h6bito de las ordenes militares a quien no tenia legitimidad para ello. 
Las leyes preservaban la autenticidad de la moneda, 10s metales, piedras preciosas, 

alimentos, medidas. Poco a poco, la parte econdmica del delito de falsedad fue tenidn- 
dose mas en cuenta hasta aproximarse a un lucro ilegitimo con perjuicios para el prbji- 
mo. Por nuestra parte hemos preferido agrupar estos delitos con claras repercusiones 
econ6micas entre 10s ataques contra la propiedad, pues ya en la tpoca se tenia conciencia 
de la proximidad de estas falsedades con el hurto. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, el porcentaje de 10s delitos clasificados por noso- 
tros como contrarios a la verdad, alcanzaria seguramente el 0'5% del total de las actua- 
ciones de un juzgado. Las Partidas definieron la falsedad como el iimudamiento de la 
verdadn y con el estilo caracteristico de este texto legal citan algunos casos tipificados 
asi, tales como el fedatario que confecciona documento sin veracidad, el funcionario que 
no guarda el secret0 debido , el abogado que traiciona a su cliente, el juez que falla con- 
tra derecho, quien declara falsamente en juicio, quien falsifica sellos y quien defrauda en 
la calidad o en la cantidad a 10s con sum id ore^^^. 

Sobre las falsas deposiciones en 10s juicios hubo frecuentes quejas en las Cortes. Sin 
embargo, estos hechos siempre estuvieron reprimidos por las leyes. Asi por ejemplo las 
Leyes de Toro de 1505 dispusieron que quien declarase sin verdad en causa criminal se 
le condenase en la pena reservada a1 reo en pr in~ip io~~.  

Durante 10s primeros tiempos de la Edad Moderna, 10s testigos falsos en causas ci- 
viles fueron condenados a quitarles 10s dientes. En el aiio 1566, Felipe I1 orden6 conmu- 
tar esta pena por la de 10 afios de galeras. El mismo Monarca en el afio referido dispuso 
que 10s testigos falsos en las causas criminales, no siendo caso por el cual mereciesen 
pena de muerte, se les condenase a galeras pe rpe t~as~~ .  

La falsificacidn de sellos reales o eclesi6sticos se penaba con la confiscacidn de la 
mitad de 10s bienes en beneficio de la CAmara@. 

62. Nueva Recopilacidn V, 11, 19. 
63. Partidas VII, 7, 1 y 4. 
64. Nueva Recopilacidn VIII, 17, 4. 
65. Nueva Recopilacidn VIII, 17, 7. 
66. Nueva Recopilacidn VIII, 17, 3. 
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228 JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

pecuniaria se aplicaba en beneficio de la manceba si esta aceptaba casarse o comenzaba 
a vivir honestamente. 

En la prictica, la pena de 10s amancebamientos se pronunciaba muchas menos veces 
contra 10s hombres que contra las mujeres, y con frecuencia la accion de la justicia se 
limitaba a presionar sobre 10s amancebados hasta hacerles contraer matrimonio, si es que 
las circunstancias personales se lo permitiany3. 

La justicia seglar podia actuar contra 10s eclesibticos implicados en este delito si 
concurria la circunstancia de publicidad. En caso contrario el castigo pertenecia a 10s 
jueces eclesiasticos. Los solteros amancebados so10 podian ser condenados en pena ex- 
traordinaria, aunque muchos jueces llevados de la avaricia les condenaban en el marco 
de plata. 

La masturbaci6n, en tanto que act0 contrario a1 orden de la procreacibn, era un pe- 
cad0 castigado por la ley moral y por la ley civil. Dada la naturaleza individual de este 
acto, no fueron muchos 10s casos perseguidos. Pero no obstante nos consta la imposicibn 
de alguna pena por tal motivo. El padre Le6n nos refiere a este respecto: <<No quiero 
dejar de contar lo que pas6 en uno de estos aiios que estando un hombre viejo preso por 
deudas lo acusaron de que habia hecho este pecado de la polucion consigo mismo y lo 
sentenciaron a azotes por las calles publicas. Y el preg6n decia por sucio y deshonesto 
consigo m i s r n o ~ ~ ~ .  

La bigamia alcanzaba la cifra de un 2% de 10s delitos de naturaleza sexual. <<Ocurria 
algunas veces que algunos hombres sin temor de Dios ni de las justicias reales se casaban 
dos veces>>. En un principio, la pena que se imponia en estos casos era la de destierro en 
un isla, azotes y marcas en la frente con un hierro ardiente". Mas tarde, Carlos V en las 
Cortes de Valladolid de 1548 dispuso que la pena de destiem en una isla, anticuada ya, 
se conmutase por galerasg6. Posteriormente Felipe I1 declaro que la pena correspondiente 
a estos casos fuese la de vergiienza publica y 10 aiios de galerasy7. 

En una sociedad que no prodigaba precisamente 10s contactos entre hombres y mu- 
jeres, la figura del intermediario, es decir el alcahuete, era imprescindible para que las 
parejas clandestinas pudieran juntarse. La pena mas frecuente contra ellos era corporal 
y/o galeras. Pero en casos muy graves podian sufrir la pena capital. Asi el padre Leon 
nos ha relatado unos hechos en 10s cuales una criada de un convent0 de monjas fue eje- 
cutada por facilitar el trato carnal de unos hombres con las citadas religiosas: 

<<Lucia, criada, ahorcada; y otras dos moGas criadas tambiin del mismo monas- 
terio por lo mismo a~otadas. La historia de Cstas fue que eran alcahuetas de las 
monjas y encubridoras de 10s males que hacian las dichas monjas y la Lucia, por- 

93. Asl en consulta del Consejo de 9 de abril de I61 1 se incluyen las relacioses de lo obrado por 10s 
alcaldes de Casa y Corte en orden a castigar y evitar pecados pdblicos. Entre lo obrado por D. Tomis de Val- 
dks, correspondiente a1 cuartel de San Gids ,  se cita la detencidn de Juan Garcia, receptor de 10s Consejos, y 
de Dfia. Alfonsa de Leon, amancebados desde hacia siete d o s  y con tres hijos nacidos de sus ilicitas relaciones. 
Cuando llego el momento de sentenciar su causa fueron absueltos porque poco antes se habian casado. (A.H.N.. 
Consejos Suprimidos, l e ~ .  7 17 1. fol. 20). 

94. LEON, P. de: GrandeIa y rnkeria en Andalucia. Testimonio de una encrucijuda histdrira (1578 u 
1626). Ed., introduc. y notas de Pedro Herrera Puga. Granada, 198 1. p. 463. 

95. Ordenamiento de Montal~lo V, 1 ,  3; y VIII, 15, 6. 
96. Nueva Recopilacidrr V, 1 ,  7. 
97. Nueva Recopilaci6n VIII, 20, 8. 
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que allende de ser alcagueta y encubridora dio lugar por su aposento que estaba 
fuera del monasterio y pared en medio ddl para que un manqebo se aprobechase de 
una monja y la echase a perder en su propio aposento)>. 

c(Dezia el pregon: a esta mujer por alcagiieta y porque dava lugar a cierto esca- 
lamiento de un monasterio desta ciudad>>. 

<<Die noticia deste desmh a la justicia su mismo provincial dellas y despues de 
presas las mujeres se anepinti6, pero no lo pudo remediar. De todo lo cual se cau- 
s6 mucho escandalo porque se pudiera remediar y castigar con menos publicidad e 
infamia del mona~terio>>~*. 

H) DELITOS CONTRA LAS LIBERTADES PERSONALES 

El sistema del privilegio ciertamente no era prodigo en la defensa de las libertades 
personales. Todo su aparato legal aparece preocupado sobre todo por la protecci6n de las 
diferencias juridicas reconocidas en las personas y corporaciones. Lo cual no era 6bice 
para que otros derechos, como el derecho de propiedad y el derecho a la vida estuviesen 
igualmente bien salvaguardados. 

En el capitulo de 10s delitos contra las libertades personales so10 se recoge en la 
legislacion el sometimiento a esclavitud por fuerza e ilegalmente de hombres libres . In- 
fracci6n que se penaba con trabajos forzados perpetuos si el culpable era hidalgo, y en el 
caso de 10s plebeyos con pena de m ~ e r t e ~ ~ .  En la practica este delito se producia pocas 
veces y aparece entre 10s menos frecuentes de todos: 0'2%. 

La idea existente en la 6poca sobre el rapto nos aproxima a un mundo poco conside- 
rado con las libertades individuales. El rapto se castigaba en tanto que suponia un atentado 
contra la honra de 10s parientes de la victima. Otras veces esta accion se perseguia por abusos 
sexuales, per0 nunca como un ataque a la libertad individual de la mujer raptada. 

En el mismo orden de cosas, se entiende que realizar carcel privada se persiguiera 
como un act0 suplantatorio de las facultades propias de las justicias, sin aludir a1 mismo 
tiempo a 10s derechos conculcados a1 encarcelado. 

La justicia protegia su propia acci6n y reprimia todo aquello que pudiera dificultarla. 
El apoyo a sus oficiales era total. Por eso un 13% de 10s delitos contrarios a la 
administracidn de justicia lo constituian desacatos, insultos y agresiones a sus ministros. 
Las transgresiones m8s corrientes eran el quebrantamiento o incumplimiento de condena 
-aproximadamente un tercio de las de esta naturaleza-. Lo cual apunta sin duda hacia 
uno de 10s puntos dCbiles del sistema penal. 

Del misrno modo, eran muy abundantes las resistencias a las detenciones efectuadas 
por agentes autorizados (28%). Las fugas de detenidos, bien fuera con auxilio exterior o 
sin el, acumulaban el 12% de 10s casos de esta especie. 

98. Pedro de L E ~ N :  Grandeza y miseria en Andalucia. Testimonio de una encrucljada lristdrica (1578 a 
1616). Ed., introduc. y notas a cargo de Pedro Herrera Puga. Granada, 1981. pp. 354 y 355. 

99. Partidas VII, 14, 22. 
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JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

A continuacidn vamos a referimos a las alteraciones andaluzas, l a  cuales responden a 
un rnodelo rnuy clasico de conflict0 social en el que suelen confluir ccfdtas de pan y de oms  
abastecimientos, rnuchas irnposiciones, precios crecidos y mudanzas de monedmH4. 

La actitud de las autoridades frente a estos rnovimientos de masas no vario a lo largo 
de todo el Aniiguo Rdgirnen: 

~Alborotado el pueblo no han de acudir 10s alcaldes a sosegarle ni prender ni 
castigar culpados, salvo yendo con una buena prevencidn de ministros y gente por- 
que si una vez Ies pierden el respeto y maltratan como sucede muchas veces en es- 
tas ocasiones no se le podri oponer ni obrar sin mano armada, cosa que debe 
procurar evitar la justicia, pues llegando a esto deja de serlo, y se hace batalla refii- 
da lo que ha de ser respeto y obediencia. 

Muchos grandes gobemadores han atajado grandes tumultos valiendose de ma- 
fia, y han platicado cuando veian que el pueblo se inquietaba y sacado a castigar algu- 
nos delincuentes que tuvieren presos por otros delitos y diciendo el preg6n que 10s 
castigaban por la causa que conmueve a1 pueblo y con esto le han sosegado y atemo- 
rizado, de manera que en las demis ocasiones esta obediente y temeroso del casti- 
go y a1 reo que le cambia el preg6n tal vez se le hace algun tipo de gracia si es 
ladron farnoso o facineroso, diciendo el preg6n que se le castiga porque alborotaba 
a1 pueblo,>'15. 

Los piirrafos anteriores ponen a1 descubieno una represion a1 servicio de 10s intere- 
ses politicos de la Monarquia, en la cual las conveniencias coyunturales del poder y la 
raz6n de Estado prevalecen por cirna de 10s estrictos criterios, consustanciales con la co- 
rrecta administracion de justicia. 

Detras de cada motin o revuelta no hub0 nunca en el Antiguo RCgimen una depura- 
ci6n exhaustiva de responsabilidades personales y en consecuencia la irnposicion de unas 
penas individualizadas acordes con 10s actos cornetidos por cada uno. 

La represib en 10s tiernpos modernos era ejernplificante y buscaba sobre todo el 
sornetirniento popular a1 orden establecido aunque solo fuera por temor a la ira regia. Asi 
se cornprende que desputs de cada alteracidn se ejecutasen penas brutales en unos pocos 
individuos, sobre 10s cuales se hacia recaer toda la responsabilidad de lo sucedido, sin 
irnportar en absoluto que 10s mas culpados hubiesen escapado a la accion de la justicia, 
o que para ajusticiar con brevedad a 10s supuestos culpables hubieran de celebrarse jui- 
cios sumarisimos, carentes de las garantias mas elernentales para 10s procesados. 

Acerca de estos juicios surnarisimos hemos de afiadir ademas otra lacra habitual en 
ellos: la inclinacion de 10s jueces a ceder a 10s deseos de venganza, presentes siernpre 
entre 10s perjudicados por 10s disturbios. 

Las alteraciones andaluzas se concentraron en 10s aiios centrales del siglo XVII y 
tuvieron un caracter antifiscal bien marcado. Una de las mas ternpranas fue la de Lucena. 
El 16 de enero de 1647 llegaron varios ejecutores y rninistros de la justicia a la ciudad 
con intenci6n de repanir y cobrar un servicio extraordinario de 8.000 ducados. 

114. Noticias para el gobiemo de la Sala. compuesto por el alcalde D. Juan Elezhrraga el ail0 17M. 
A.H.N., Consejos Suprimidos, libro 1173, fols. 81 y 82. 

115. Noticias para el gobiemo de la Sala, compuesto por el alcalde D. Juan Elezarraga el aiio 1704. 
A.H.N., Consejos Suprimidos, libro 1173, fol. 81. 
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Se hizo el reparto por vecinos sin rnayores incidentes, pero a1 efectuar el cobro <<se 
alborotaron~ varios centenares de ellos. Un alguacil fue herido y 10s demas se refugiaron -- - 
en el convent0 de San Francisco. 

Entre las prirneras acciones llevadas a cab0 por 10s arnotinados cabe citar la puesta 
en libertad de dos hombres detenidos por la justicia el dia anterior (<par dezir a un juez 
de btos que sena un cabr6n quien pagare>>. 

Acudi6 el Duque de Carrnona a tranquilizar 10s Mmos de la plebe. Ante Csta prometio 
la cobranza de 10s impuestos extraordinarios y de las levas de 10s soldados. Tuvo 

que permitir la destmccion de 10s docurnentacion portada por 10s cornisionados y el des- 
trozo de todas las existencias de papel sellado. 

Los refugiados en el convent0 de San Francisco hubieron de ser evacuados en coche, 
pues el pueblo se proponia asaltar el edificio. 

<<Des.de mi refugio -escribia el duque a la Chancilleria de Granada- oigo el 
ruido y griterio que anda por las calles, y a juicio de 10s que me han asistido, que 
son 10s vecinos de mas obligaciones, sera el numero de la gente acuadrillada mls 
de 500 hombres, todos gente trabajadora. y algunos con las caras tiznadas para no 
ser conocido~~~"~.  

Ese mismo a80 de 1647 hub0 altemciones no solo en Lucena, sino tarnbiin en Loja, 
Montefrio, Comares, AlbuRuelas y Alhama de Granada. 

En esta ocasi6n el Consejo dividi6 sus opiniones en cuanto a1 tratarniento a aplicar. 
El Presidente del organism0 y 10s licenciados: D Joseph Gonzllez, D. Antonio de Val- 
dts, D. Crist6bal de Moscoso, D. Diego de Ceballos y D. Juan de Morales, ason de pa- 
recer que el remedio mas eficaz para quietar 10s rnovirnientos de la Andalucia ha de ser 
enviar uno del Consejo con titulo de superintendente de la justicia, con comision y facul- 
tad para ajustar 10s encabezamientos de 10s servicios, reconocer el estado de 10s conce- 
jos, remediar 10s agravios que reciben de las justicias y otros poderosos, deshacer 10s 
fraudes y usurpaciones de 10s propios y arbitrios, ver 10s oficios que se han vendido y 
aumentado y tratar de su consumo; consolar a aquellos vasallos, representarles el estado 
en que se halla la Monarquia, el sentimiento que V. Majestad tiene de 10s inexcusables 
tributos que pagan y procurar por todos 10s carninos disponer 10s anirnos y quietar 10s 
movimientos de 10s que han tratado de inquietarse. 

Y este punto no le tienen por arbitrario sino por obligacion, porque notoriamente se 
sabe la opresi6n que padecen 10s pueblos, la desigualdad con que se administra la justi- 
cia, la imposibilidad de castigar 10s excesos que corneten 10s corregidores y otros minis- 
tros della, y que aunhndose con 10s poderosos, no perrniten que 10s pobres se quejen y el 
medio de las residencias que se introdujo para averiguar y castigar y dar satisfaccidn a 
10s querellosos ya no sirve de nada>>. 

Por el contrario, 10s licenciados D. Antonio de Campo Redondo, D. Antonio de 
Contreras, D. Gregorio Lopez de Mendizabal, D. Lorenzo Rarnirez de Prado y D. Fran- 
cisco de Robles fueron de la opinion opuesta a1 envio de un consejero, <<porque 10s mi- 
nistros, particularmente de tribunal tan superior, saliendo a las provincias en tiernpos tan 
turbados suelen ser mas ternidos de lo que conviniera para conciliar el amor y confianra 

116. DOM~NGIIEZ 0 ~ ~ 1 7 ,  A,: Alteraciones andaluzas. Madrid, 1973. p. 50. 
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la justicia, se refugiaron tambikn en el convent0 de San Pablo. Los amotinados. por su 
parte, exigieron que don Diego Femindez de C6rdoba se hiciera cargo del corregimien- 
to. Ante esto la Junta de autoridades accedi6 a nombrarle y despuCs el Rey acabaria d h -  
dole su aprobacidn cuando hasta 61 llegaron las noticias del motin. 

El dia siguiente, 7 de mayo, amaneci6 con miles de hombres sobre las armas. Mu- 
chos campesinos entraron en la ciudad no s6l0 para apoyar la revuelta sino para aprove- 
charse de la momentinea abundancia y baratura de 10s mantenimientos, pues 10s 
amotinados habian bajado el precio del trigo. 

Como el clima social reinante era muy tenso, muchos caballeros se ausentaron de la 
ciudad. Mientras, 10s sublevados intentaban comprometer a toda la poblaci6n con el evi- 
dente prop6sito de eludir posibles acciones represivas. Asi fueron casa por casa obligan- 
do a todos 10s varones a empuiiar las armas y a unirse a ellos. 

Tambikn el dia 7 se celebrd una reunidn en el ayuntamiento presidida por el obispo. 
A la misma asistieron algunos capitulares, el prior de San pablo y otras personas rele- 
vantes. En su transcurso se acordd constituir una Junta de Gobierno y pedir a1 Rey que 
sancionara la election de don Diego Femindez de C6rdoba. 

A1 terminar la reunibn, el nuevo corregidor y el obispo salieron a1 balc6n para ex- 
hortar a las masas que depusiesen las armas y se reintegrasen a sus ocupaciones habitua- 
les. A cambio de ello les prometian un perd6n general y la continuaci6n de la baratura de 
10s alimentos. 

Ante las informaciones remitidas por el obispo y el nuevo corregidor, el Rey expidi6 
varios decretos apaciguadores: perd6n general, sanci6n del nombramiento de nuevo 
corregidor, anuncio del envio de 6.000 fanegas de harina y garantias en la provisi6n de 
pan hasta la pr6xima cosecha. 

El 16 de mayo se concedi6 un perd6n general, en el cual el Rey explicaba que 10s 
amotinados habian obrado <<sin intencidn de faltar a mi obediencia, obligados a la nece- 
sidad que les caus6 el hambre y falta de providencia en haber dejado sacar el trigo que 
para su sustento se debiera retener, y el exceso que muchas personas han tenido en ven- 
der el trigo a excesivos preciow. 

El movimiento parecia haber terminado con txito para 10s amotinados cordobeses. 
La resonancia del acontecimiento fue inmensa en toda Andalucia. A su vez, el movi- 
miento de Sevilla fue consecuencia directa del de C6rdoba; en Bujalance, Osuna y otras 
muchas poblaciones se realizaron o proyectaron otros a su ejemplo. Estos hechos deter- 
minaron en 10s amotinados una sensaci6n de triunfo. Por el contrario, en el gobiemo y en 
todas las clases propietarias, suscitaron un sentimiento de phico. A su vez, el fracas0 de 10s 
movimientos en otras poblaciones inchn6 a 10s cordobeses a radicalizar sus posiciones. C6r- 
doba en aquellos momentos era un islote de abundancia en medio de una Andalucia ham- 
brienta; resultaba muy lbgico que acudieran gentes de 10s pueblos vecinos, <<unos llegados a 
la fama de pan barato, otros a dar calor a 10s inquietos~. Los bandos promulgados para 
expelerlos debieron tener escasa eficacia. Las autoridades se esforzaban por abastecer la ciu- 
dad, per0 las requisas en las casas de 10s pueblos pr6ximos cada vez eran menos positivas. 

La noticia de la represibn de un movimiento hermano en Sevilla antes de que acaba- 
ra el mes de mayo, infundid en unos ternor y en otros deseos de venganza. Los populares 
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se daban cuenta de que el corregidor que habian elegido se inclinaba cada vez mas hacia 
el bando de 10s caballeros. 

E] dia 3 de junio un hombre tuvo un altercado con un jurado y en el transcurso del 
mismo profiri6 algunos insultos contra la autoridad. Ambos interpelantes llegaron a sacar 
las espa&s; per0 viendo el atrevido muy comprometido el asunto, comb a refugiarse en 
la catedral. 

Fueron a dar cuenta a D. Diego, quien entr6 en el templo, sac6 a1 refugiado arras- 
amdo, 10 hizo llevar a la cLcel y en brevisimo plazo lo condeno a muerte. Al saber esto 
10s hombres de San Lorenzo se alborotaron, llegando en gran numero hasta las casas del 
cabildo. Alli estaba don Diego, acompafiado de bastantes caballeros y de hombres del 
<<estado media>>. Un choque armado parecia inminente. La desproporci6n de fuerzas era 
muy grande, porque habia quien cifraba 10s hombres del pueblo en 6.000 y 10s caballeros 

I - en solo 200. El corregidor, asistido por algunas otras personas, hablo a unos y a otros, 
exhof16 a todos a dar favor a la justicia y les invit6 a seguirle hasta la plaza de la carcel 
donde hizo poner en una horca el cadaver de aquel desdichado a quien terminaban de dar 
garrote. 

A continuaci6n orden6 a todos que se disolviesen so pena de la vida; y el pueblo, 
atemrizado, obedeci6. Los caballeros comenzaban a vengarse de 10s temores y humillacio- 
nes pasadas. Y el corregidor, tan imprudenternente elegido por el pueblo, cubria con una 
apariencia de legalidad aquellas iniquidades. Comenz6 el desarme de 10s barrios populares. 
El de San Lorenzo se dej6 para el final porque se temia que hubiera resistencia. 

Entre tanto, en la Corte se seguian 10s acontecimientos con honda preocupaci6n, y, 
cosa que era verdaderamente poco frecuente se reconocia la culpabilidad del anterior 
corregidor, el Vizconde de Peiia Parda. En consecuencia el Monarca ordeno su castigo: 
<<Me ha hecho novedad, -escribia el Soberano a1 presidente de Castilla-, que teniendo 
tanta culpa en el suceso de Cdrdoba su desatencidn y falta de providencia en aquel go- 
bierno no se haya hecho demostracidn con e'fu. Tras esto, fue desterrado de la Corte. 

Por otra parte, el Consejo, que se habia visto obligado a ratificar el irregular nombra- 
miento del nuevo corregidor, tarnpoco aprobaba todas sus actuaciones, en especial la 
muerte apresurada y sin forma de juicio de un <<hombre de porte y caudal)) ejecutado por 
hablar ma1 del gobierno local. 

Acerca de la situation interior de la ciudad, D. Francisco Ortiz de Requena, uno de 
10s medianos con representacibn en el cabildo de jurados, escribio a1 presidente de Cas- 
tills en 11 de julio: Las compafiias de milicias creadas por el nuevo corregidor solo sir- 
ven para tener la ciudad alborotada, e impiden que 10s oficiales acudan a su trabajo. 
<<S610 sirven de que estos caballeros, que se sienten agraviados de la turbacion pasada, 
dando ellos la causa con haber retirado el trigo, se venguen con ahorcar y azotar a tantos, 
que a no faltar de una parroquia sola mas de 300 hombres fuera mayor el numero, de 
forma que esti la gente tan escandalizada y temerosa que no hay quien se tenga seguro, 
Y asi se ausentan muchos, porque ven que el Cabildo de la ciudad, que es el padre que 
habia de amparar estos sus hijos se compone todo de estos caballeros>>. 

El propio D. Diego Fernindez de Cbrdoba, promotor de la represjbn, despuCs de 
enviar lista de 10s castigados, afiade: <<la justicia esti en todo credit0 y estimacion, y en 
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humildes a 10s que persigui6 con mhs safia, esta segunda le enemisto con las capas altas 
sevillanas. 

Pero habiamos dejado a D. Garcia de Porres acosado por la muchedumbre en el Al- 
cazar. Cuando D. Garcia oyo el ruido salib armado con rodela y estoque con dnimo de 
presentar cara al tumulto. Mas viendo que era mucho el tropel se recogi6 dentro y se 
salio por una puerta falsa. 

En la alhondiga consiguieron 10s amotinados dos cosas: trigo que pusieron en manos 
de 10s panaderos a bajo precio. y las armas de la ciudad que se guardaban en la primera 
planta del edificio. De este mod0 se arm6 la muchedumbre, aunque bien precariamente 
pues buena parte del armamento obtenido estaba fuera de uso. 

- - 

La Feria se convirtio en el lugar de concentracidn de todas las cuadrillas de amoti- 
nados. Alli, en la plaza, instalaron cuatro piezas de artilleria, con las cuales defendieron 
las cuatro bocacalles que dan entrada a la citada plaza. 

Mientras tanto, el Regente y 10s oidores de la Audiencia de 10s Grados se reunieron 
con el Cardenal de Sevilla para determinar lo que habia de hacerse. Los miembros del 
gobiemo secular querian salirse de la ciudad, per0 el Arzobispo les convenci6 pard que 
no lo hiciesen. 

Estando reunidos, como se ha dicho, llego a la plaza de San Francisco un gran 
tropel de amotinados, llevando por su protector al Marques de San Miguel. Pidieron 
la baja de la moneda, y desde la ventana de la Audiencia se la concedieron el Arzo- 
bispo y el Regente. Entonces 10s amotinados insistieron en que se publicase la noticia 
mediante pregones, cosa que tambiCn aceptaron las autoridades para evitar mayores 
problemas. 

Con esto bajd el pan, la came de vaca, el vino y el aceite. Pero no obstante volvieron 
para pedir a1 Arzobispo y Regente que se quitasen 10s millones y todos 10s demds tribu- 
tos, except0 la alcabala. Todo se concedi6 en nombre del Rey y volvieron muy contentos 
a la Feria, su plaza de arrnas. 

Una cuadrilla de amotinados salib para la parroquia de San Marcos para contactar 
con sus habitantes. Alli casi todos eran metedores. Les recibieron Francisco de Leon y 
Francisco Bueno, 10s cuales eran 10s jefes de la mayor red de contrabandistas. Dijeron 
ofrecer su ayuda en todo. Sin embargo, como ambos estaban cargados de delitos y vieron 
que entre 10s amotinados no habia mbs que egente llana y humilde., creyeron haber en- 
contrado la ocasidn de granjearse el favor de 10s ministros de la justicia. Con este pro- 
posit0 avisaron secretamente a1 Asistente y acabaron poniendo la parroquia a disposicidn 
de las autbridades para reprimir a 10s revoltosos. 

El jueves 23 de mayo 10s seiiores del gobiemo echaron un bando publico, cuyo texto 
era el siguiente: 

"Mandan 10s sefiores Arzobispo de Sevilla, Asistente, Regente y demls seriores 
de la Audiencia que todos 10s vecinos de Sevilla se recojan en sus parroquias, de- 
bajo de las banderas de sus capitanes, dentro de un cuano de hora; y a 10s foraste- 
ros y viandantes que no tienen parroquia se les sefiala la de la Feria para que 
acudan a1 cuerpo de guardia que esti en casa del Marques de la Algaba y que no 
salgan fuera pena de la vida, aunque sea por pan, porque alli les ser6 conducido y 
I levado>>. 

Las autoridades dieron a entender que se queria reunir a la gente en las parroquias 
para confeccionar un censo y repartir por 61 10s panes. Lo cierto fue que deseaban reunir 
a todo el mundo y conocer quiknes eran 10s obedientes y quienes 10s rebeldes. 

~n estos dias la ciudad gastaba 80.000 reales diarios en sufragar la diferencia exis- 
tente entre el precio percibido por 10s panaderos y el pagado por el publico. Sin embargo, 
la compci6n de 10s funcionarios hacia que 10s poderosos y 10s grandes corniesen y 10s 
<<~quefios  no alcanzasen un pedazo de pan.. Esta circunstancia obligd a algunos amoti- 
nados a efectuar algunos saqueos en casas de mercaderes. 

Aparte de estos incidentes, el tumulto iba apaghndose poco a poco y no se hubiera 
reavivad~ si no hubiera sido porque un alguacil llamado Gonzalo de Cordoba, que habid 
efectuado las detenciones de 10s falsificadores de moneda y de papel sellado, no hubiese 
matado a dos integrantes de una cuadrilla en un encuentro casual ocumdo en el puente 
de Triana. 

Con este suceso se avivaron de nuevo 10s bimos. Fueron 10s amotinados a casa del 
&ado alguacil y la saquearon. De alli se dirigieron a la de Juan PAez, escribano de la 
justicia e hicieron lo mismo. Acometieron la ciircel y dieron libertad a cuantos estaban en 
ella. Entre los liberados se hallaban ocho personas ricas acusadas de haber usado papel 
fils0 durante mhs de diez afios, las cuales estaban condenadas a muerte, pero <<tenian *---- - - - 

compradas las vidas y estaban detenidas hasta pagarlasr. 
Habia otros muchos por resell0 de moneda, galeotes y delincuentes diversos. De alli 

fueron a la circel de la Audiencia e hicieron lo mismo y luego a la de la Hermandad, 
dando libertad a cuantos salteadores estaban presos. No olvidaron a 10s clerigos y pasa- 
ron a la c6rcel del eminentisimo senor Cardenal y soltaron sus presos. Liberaron igual- 
mente 10s de la de la contratacion y a las mujeres que estaban en las recogidas. - - -- -. - 

Como 10s amotinados exigian la entrega de Gonzalo de Cdrdoba y arnenazaban con 
incendiar la ciudad. Los sefiores del gobiemo, por tranquilizarlos, mandaron pregonar 
por la ciudad que a1 que entregase a Gonzalo de Cordoba vivo o muerto le darian 500 
ducados. A pesar de ello la multitud no se aquieto y continuaron 10s saqueos de las escri- 
banias del crimen. 

Quemaron la horca, escalera, potro de dar tormento, cepo, ballesta y otros instru- 
mentos usados por el verdugo. Abrasaron 10s libros en 10s que se inscribian 10s presos de 
las carceles y el papel sellado. 

El viemes, 24, aviendo 10s amotinados que sin cabeza a quien obedecer no podian 
lograr sus intentos decidieron nornbrar Gobernador a D. Juan de Villasisr, hijo del Con- 
de de Pefiaflor, el cual no quiso ejercer el cargo sin el consentimiento de las autoridades 
oficiales. Pero el Asistente y el Regente le suplicaron que aceptase, porque si de verdad 
le obedecian 10s amotinados pensaban que era el camino mhs seguro para aquietarlos Y 
reducirlos. 

Este mismo dia se celebro una negociacion entre 10s amotinados y las autoridades. 
en la cual 10s amotinados se comprometieron a deponer su actitud a cambio de un perdon 
general para todos 10s estamentos sin excepcion de personas. Por parte de las autoridades 
la neeociaci6n la llev6 el Arzobispo y por parte de 10s alterados un presbitero portuguks " 
llamado Dr. Figueiras. La negociaci6n quedd cerrada el slbado. 
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de aprovechar a 10s oficiales de la justicia que las ejecutan que de remediar 10s ca- 
sos y sus inc~nvenientes>>'~~. 

Felipe I1 por su parte acrecent6 las penas contra el juego en el aiio 1568. Desde di- 
cha fecha, 10s hidalgos que hacian, vendian o jugaban con dados fueron penados con 
cinco afios de destierro y 200 ducados de multa. Los plebeyos eran castigados por la 
misma infraction con 200 azotes y cinco aiios de galeras. 

Pese a las innumerables prohibiciones estamos en condiciones de afirmar que en 10s 
territorios de la Corona de Castilla, hombres de todas las clases sociales ocuparon buenos 
ratos de ocio entretenidos en juegos, que a menudo eran de 10s ilegales. 

Ni siquiera 10s reyes escapaban de esta aficion. Felipe 111, por ejemplo parece haber 
tenido una gran entrega por 10s naipes: ccjuega a 10s naipes y dieen se enciende en el 
gusto de este juego y que le han hecho algunas ganancias grandes 10s que le sirven en su 
camara de veinte y treinta mil escudos; y una le gand el Conde de Galves, sobrino del 
Duque de Lerma de ciento y tantos mil y el de Barajas otras de otros t a n t o s ~ ' ~ ~ .  

Otros testimonios, como la amonestacion a un procurador en Cortes por tener juego 
en su casa, las reiteradas prohibieiones a 10s escribanos para que no jugasen en sus escri- 
torios, la vigilancia en 10s alrededores de Palacio para impedir 10s referidos entreteni- 
mientos, y la regulaci6n del horario de las casas de juego para no interferir en la 
asistencia de feligreses a la misa mayor del domingo, reflejan elocuentemente la animo- 
sidad de nuestros antepasados por dichos ejercicios rec rea t i~os '~~ .  

Los desafios que hasta el reinado de Alfonso XI se venian celebrando libremente, 
fueron sornetidos a una regulacion especifica por este Monarcaisx. Antes, Alfonso X se 
habia limitado a proteger la libertad de 10s retados para aceptar la lid o rechazarla, y 
habia impuesto el papel arbitral de la Corona entre las partes para garantizar la limpieza 
de la l ~ c h a ' ~ ~ .  

En el Ordenamiento de Montalvo se nos explica que el origen de 10s desafios es de 
naturaleza nobiliaria: ccAntiguamente 10s fijos dalgo con consentimiento de 10s Reyes pu- 
sieron entre si amistad, y dieronse fe unos a otros de se la tener, y de no fazer ma1 unos 
a otros a menos de se tornar en enemistad, e desafiar segun se contiene en este libro en 
el titulo de 10s f i d a l g o ~ > > ' ~ ~ .  

Las Partidas, por el contrario, a1 definir la lid dicen que es una manera de prueha 
mandada hacer por el Rey en ccraz6n del riepto que es fecho ante 61, auiendose amas las 
partes a lidiar. Ca de otra guisa el Rey non la mandaria fazer. E la razbn, por la que fue 
fallada la lid, es esta: que tuvieron 10s fijosdalgo de Espaiia, que mejor les era defender 
su derecho, e su lealtad o armas, que meterlo a peligro de pesquisa, o de falsos testigos'". 

a fio 

155. Actas de las Cortes de Castilla. Cortes de Toledo de 1538, pet. LXX. T. V. p. 136. 
156. B.N.. ms. 11.085, fol. 5. <<Relacion que hizo a la Republics de Venecia SimQ Contarino a1 fin del 

1605 de la embajada que habia hecho en Espaiia y todo lo quc cntcndia cn las cosas dc cllan. 
157. A.H.N., Sala de Alcaldes. libro-afio 1620, fol. 142. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1614, 101. 

A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-afio 1616, fol. 291. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1610, fol. 30. 
.N., Sala de Alcaldes, libro-afio 1617, fol. 396. 

158. Nueva Recopilucidn VIII, 8, 8. 
159. F~tero Real IV, 17, 7 y 8. 
160. Ordenamiento de Montalvo IV, 9, I .  
16 1. Partidas VII, 4, 1. 

-' LA JUSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTILLA 

A pesar del origen nobiliario de estas cerernonias, las clases plebeyas imitaron en 
esto, como en tantas cosas, el comportamiento de 10s privilegiados y su uso se extendi6 

toda la sociedad. Los Reyes Catdlicos en las Cortes de Toledo de 1480 tomaron una 
. serie de medidas para suprimir la generalization de 10s duelos. Quien enviase un cartel 

de desafio a otra persona seria castigado con la pena de aleve y pCrdida de todos 10s 
bienes a favor de la CAmara. Si el retado aceptase el desafio tambiCn incurriria en la 
p&dida de sus bienes. A1 retador superviviente de la lid se le condenaba a la pens capital 
y si el retado sobrevivia se le desterraba perpetuamente. 

Mas no so10 se contemplaron penas en esta ley de Toledo para 10s contendientes, 
tambiCn sus colaboradores eran sancionados gravemente. Los mensajeros y padrinos in- 
cum'an en la pena de aleve y perdian sus bienes. LOS asistentes por su parte perdian 10s 
cabaIlos, mulas y 

Del mismo mod0 existian penas canbnicas contra el duelo: excomuni6n7 privacibn - de sepultura eclesiAstica, entredicho ... Algunas procedian de Cpocas medievales, per0 
fueron confirmadas por el Concilio de Trento en su sesi6n 25, capitulo 19, y posterior- 
mente por Alejandro VII en 1665 y por Benedicto XIV en 1752. Los juristas del siglo 
XVI entendieron que tan duras penas ~610 eran aplicables en casos de duelos solemnes 
autorizados por 10s reyes o principes, y hechos ccsefialando campo, y combatiendo con 
trompetas y en estacadas, y con padrinos y juezes, partiendo el sol, y Concordando en las 
armas con que se ha de cornbatir,,; per0 no afectaban ni concernian a 10s simples desafios 
informales, a 10s simples ccduelos privados,,. Contra Cstos, en Castilla s61o era aplicable 
la ley de 10s Reyes Catblicos, con las penas temporales citadas arriba; ley que siempre 
fue interpretada muy restrictivamente o no a p l i ~ a d a ' ~ ~ .  

Entre 10s desafios m8s cClebres de la Cpoca cabe destacar en primer lugar el prota- 
gonizado por Carlos V y Francisco I en el aiio 1528 por raz6n del incumplimiento del tratado 
de Madrid. Tras cruzar sendos carteles no lleg6 a celebrarse la lidia que pretendia resolver a1 
mod0 de la caballeria feudal las diferencias existentes entre las dos C~ronas'~". 

Aiios antes, en 1522, Carlos V habia presidido en Valladolid un duelo entre dos jo- 
venes caballeros aragoneses que habian tenido algunas palabras durante el juego de pe- 
lota. La ceremonia fue suspendida por el Monarca, cuando despues de ver la valentia de 
ambos contrincantes, mand6 cesar la pelea16'. 

En el siglo XVII no mejor6 este asunto, sin0 mas bien, a juzgar por 10s testimonios 
de las fuentes, debemos suponer cierto empeoramiento. A1 Conde-Duque de Olivares se 
le ocurri6 combatir estos usos con las propias armas del honor: propuso que quien desa- 
fiase a otra persona se obligase a matar o quitar la espada a1 desafiado, so pena de quedar 
infame'66. 

162. Ordenamiento de Montalvo IV, 9, 11 y Nueva Recopilucidn VIII, 8, 10. 
163. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penal de la Monarquia Ahsoluta. Madrid, 1%9. pp. 61 a 63. 
164. SANDOVAL, P.: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. B.A.E. Madrid, 1955 y 1956. 

T. LXXXI. pp. 274 a 300. Tambikn FERNANDEZ ALVAREL, M.: Histuriu de Esparia: La Espatia del Emperador 
Carlos V .  Madrid, 1979. T. XX. pp. 331 a 434. 

165. SANDOVAL, P. de: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V .  B.A.E. Madrid, 1955 y 
, 1956. T. LXXXI. pp. 15 a 18. 

166. Cartas de algunos padres de la Compatiia de Jesus, sohre 10s sucesos de la Mnnarqltia entre Ins 
afios 1634 y 1648. Memorial Hist6rico Espaiiol. T. XIV. p. 408. 
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Aunque existia la ley de Toledo promulgada por 10s Reyes Cat6licos, las justicias no 
solian intervenir en estas materias de desafios sin0 cuando a resultas de ellas sucedia la 
muerte de alguno de 10s contendientes. Habia, por tanto, una actitud tolerante en esta 
materia. La Corona teniendo noticia de alg6n desafio entre personas importantes no lo 
castigaba por via de justicia y se conformaba con enviar un Qrbitro particular, que acep- 
tad0 previamente por las partes, se encargase de componer el suceso sin mayores inci- 
d e n t e ~ ' ~ ~ .  

A finales del siglo XVII alin puede leerse en una consulta del Consejo de Castilla: 
~ e s t e  delito, como nacido de la mala y vana opinion que supersticiosa y diabolicamente 
le ha querido introducir a pundonor, tiene echadas rnuy hondas raices en todo genero 
y suerte de hombres, sin que haya alcanzado a borrar este tan execrable abuso la se- 
veridad de las penas can6nicas en que incurren 10s reos, ni la justa providencia de lus 
leyes reales de V. M.. concurriendo en la causu de su origen la menos puntual 
observancia que estas han tenido por no verse ni oirse practicar en 10s tribunales las 
penas en ellas establecidasu. 

A continuacion propuso el Consejo la republicaci6n de la Icy 10, titulo 8 del libro 
VIII de la Nuevo Reropilacidn con ciertas modificaciones, entre ellas algunas alusivas a 
la reforma de 10s estatutos de la Orden de Santiago: <<Punto que juzga el Consejo por 
muy necesario para extinguirse esta venenosa semilla por la mala y siniestra inteligencin 
en que vulgarmente est5 concebida la pregunta, que por sus estatutos tiene la Orden de 
Santiago de si habiendo sido retado no ha salido a1 desafio; sin alcanzar a penetrar a que 
habla en diferentes retos, y pasando a equivocarla con los desafios ordinarios, de cuyo 
error resultan tan nocivas y detestables consecuencias, dignindose su santidad de expedir 
sus breves apost6licos a uno y otro fin como se debe presumir lo har5 de su ardientisilno 
y vigilantisimo celo en todo lo que mira a1 servicio de Dios y ser tan conforme esta re- 
presentaci6n a lo dispuesto por 10s sagrados canones y Concilio Tridentino>>I6'. 

T o m b  y Valiente ha descrito con acierto la cargn que suponia para 10s hombres de 
la epoca y particularmente para la nobleza la vigencia social del duelo: ~ P e s e  il todos 10s 
esfuerzos m b  o menos sinceros y certeros, la ley social del duelo sigui6 vigente. Y en 
contra de cualquier idealizaci6n estkticu-literaria en la que con frecuencia incurre el tea- 
tro de la Bpoca, pensemos que en la realidad 10s mismos hombres que la acataban, por ser 
incapaces de rebelarse contra tan imperativo uso social, se sentian agobiados por su peso 
y victimas de sus estlipidos y brutales preceptos~'"'. 

En tiempos de 10s Austrias, 10s hombres dirimkm muchas diferencias en riiias y 
cuestiones. Evidentemente, este rudimentario procedimiento no servia para dilucidar y 
sopesar las razones de cada uno, per0 en general la sociedad creia mds honrosa la muerte 
en la contienda que la vida sin reputation. Por ello, cualquier injuria imponia a1 afrenta- 
do la obligation de defender su honor con la espada. 

Tan angosta concepci6n de la fama tendia a manifestarse con mayor frecuencia en 
10s lugares donde 10s varones acostumbraban a ser mBs fanfarrones: tabernas, mesones. 
casas de juegos, etc. 

167. B.N., ms. 1322, fols. 9 a 11. 
168. B.N., ms. 1322, fols. 109 a 112. 
169. To~.is Y VALIENTE, F.: Der.rcho Penal de la Monu-quiu Ahsolura. Madrid, 1969. p. 68. 

<<Clara que a veces el ofendido se conforma con elevar una queja ante la justi- 
cia. Pero con la misma frecuencia echa, sin duda, mano de la espada o del puiial y 
se produce el enfrentamiento despiadado que termina con una herida grave o la 
muerte de uno de 10s dos adversarios. En el caso de Toribio Garcia, habitante de 
Medina del Campo, y Juan Garcia, zapatero en Valladolid, o de Antonio HemBn- 
dez, un trabajador procedente de la montafia, y Rodrigo de ValdCs, el asunto con- 
cluye con una herida grave: en el brazo para Toribio, en la cabeza para Antonio. Y 
con la muerte concluira la pelea entre el carpintero Diego Martin y el trabajador 
Juan L6pez; o la del labrador Juan de Carri6n y Francisca Hemindez: ambos falle- 
cieron a consecuencia de sus heridas>>17'. 

De estas peleas con espadas resultaban numerosas muertes con las cuales la sociedad 
se mostraba comprensiva en extremo porque las consideraba meros accidentes. Reflejo 
de esta actitud transigente hacia estos homicidas es una ley recopilada que condenaba a 
pechar la pena del homicidio al principiador de la pelea mientras imponia a1 causante de 
la muerte medio homicidioI7'. 

Sin embargo, no siempre se saldaban estas refriegas con alglin muerto. Otras veces 
paraban en un simple intercambio de golpes. En estos casos, la actuaci6n de la justicia se 
limitaba a impedir que el resentimiento del perdedor del encuentro desembocase en nue- 
vas agresiones contra su adversario. 

En el afio 1584, dos secretarios del crimen de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 
riiieron con ocasidn de una partida de naipes. Uno de ellos, llamado Enrique, le tir6 un 
dobl6n a1 que tenia por nombre el de Gaspar. Este liltimo, a su vez, tom6 10s naipes y 10s 
arroj6 contra su colega. Ante el cariz tomado por 10s acontecimientos, intervino un al- 
guacil para mediar entre ellos; y parecia que la cosa no pasaria a mayores, cuando 10s dos 
escribanos se separaron. Pero inesperadamente, un dia el mencionado Enrique se person6 
en casa de Gaspar L6pez y le propin6 algunos palos, a 10s cuales respondid Gaspar con 
un abofet6n y ciertas cocesm. 

Acerca de este hecho narra nuestro informante: <(Esta es la suma de esta hazafia. El 
apaleado esta preso y el otro en San Francisco de Biera. Toda la Corte esti alborotada no 
se pierdan estas dos casas de mayorazgosa. A1 mismo tiempo, el autor de la carta infor- 
maba a1 Soberano que estaba interviniendo ante 10s dos interesados para obtener la 
reconciliaci6n de ambosI7'. 

Entre las pendencias mas llamativas, podemos citar una ocurrida en las Cortes en el 
1646. Sus protagonistas fueron un jurado de Toledo y un procurador de Avila. El 

motivo de enfrentamiento llegd con ocasi6n de otorgar el Rey un escafio preferente a1 
Conde de Lemos, el cual tenia el titulo de Grande. Los procuradores de Toledo y Avila 
protestaron por este hecho, pues alegaban que el Conde de Lemos asistia como 
representante de Galicia y debia ocupar el asiento que le correspondia por su representa- 
cion sin atender a la calidad de su persona. 

Sin embargo, la pendencia no afectd a1 Conde de Lemos sino s610 a 10s representan- 
tes de Avila y Toledo. El incidente se desato un dia en la antecdmara de la sala de reu- 

170. BENNASSAR, B.: Vulladolid en el Siglo de Oro. Valladolid, 1983. pp. 492 y 493. 
17 1. Nueva Recopilacidn VIII, 23, 12. 
172. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 165, fol. 198. 
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padres de 10s muchachos ni sus amos no las consientan traer ni tirar con ellas so pena de 
pagar 10 ducados para 10s pobres de la circel real de Carte>>. 

Por su parte, a 10s muchachos responsables de estas infracciones se les llevaba a la 
carcel y alli les daban 50 azotes. El castigo se elevaba a 100 azotes para 10s hombres y 
mozos culpables de esta falta'77. 

Aiios desputs, en 1610, la Sala mando pregonar un bando similar, en el cual se ha- 
bian subido las penas considerablemente. A partir de entonces, se pen6 con 100 azotes y 
cuatro afios de destierro de la Cone la participacibn en estos desbrdenes; y a 10s padres 
y amos se les impuso la obligacion de no consentirlos bajo pena de 10.000 mrs. para la 
Camara17'. 

En 168 1 se elevaron las penas a seis aiios de galeras y verguenza publica para 10s parti- 
cipantes en pedreas; y para 10s padres de 10s muchachos detenidos en ellas, 50 ducados17'). 

Pese a todo, las medidas no alcanzaron a atajar el problema. El 3 de junio de 1683, 
el Consejo escribia a la Sala: 

eEstos dias se ha experimentado grande desorden en las pedreas y en particular 
en la puerta de Santa Bhbara, que ha llegado a la Real noticia de Su Majestad. 

La Sala dari toda la providencia conveniente pard que no las haya y el mayor 
medio parece sera encargar a ministros de satisfaccidn procuren prender algunos 
de 10s de mas edad que concurran en ellas para que enviindolos a un presidio es- 
carmienten 10s demhs. Y si no se puede antes, se podra ejecutar cuando vuelvan 
del campo y se dividen. siguiendo a 10s que pareciere con disimulo para lograr las 
prisiones>>180. 

Alin tres aiios despuCs 10s vecinos de las vistillas de San Francisco se dirigieron a la 
Sala para pedir una solucibn a1 problema de las pedreas: 

<<Pedro Fembdez, en nombre de todos 10s vecinos de las vistillas de San Francis- 
co, puestos a 10s pies de V"1lmWicen como en dichas vistillas de San Francisco se ha 
formado una pedrea de muchachos y mozos ya grandes que ciiien espadas, que ni dias 
de fiesta ni dias de trabajo en llegando las tardes no puede nadie bajar por alli como son 
las lavanderas que necesitan de bajar a1 no ni otras personas de cualquier grado que Sean 
que se bajan a pasear. Y no dh eso sino que se suben apedreando par todas aquellas ca- 
lles hasta San Francisco y hasta llegar muy cerca de la puerta de moros, no respetando 
casas de seiiores ni a nadie ni dejan vidrieras en las ventanas que no quiebren; y entre 
ellos hay descalabrados cada dia, y se han muerto ya dos o tres de lar descalabraduraq. 
Y porque se teme que 10s vecinos del bamo se amotinen hostigados desto conm ellos 
y subzedan algunas desgracias, suplicamos a Vra. Illma se sirva de mandar se ponga 
remedio en esta maldad, en que recibiremos particular favor de Vra. Ilma'"'. 

Mas adn, en 1689 encontramos un nuevo pregbn del bando contra las pedreas, anun- 
ciindose en esta ocasion penas de 100 azotes y seis aiios de galeras para 10s participan- 
tes. Contra 10s padres y amos de 10s detenidos en ellas se estableci6 la pena de cuatro 
afios de destierro a 10s que acompaiiaba una multa de 100 ducadoslx2. 

177. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1584, fol. 122. 
178. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1610, fol. 639. 
179. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1681, sin fol. 
180. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1683, fol. 158. 
181. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1686, fol. 106. 
182. A.H.N., Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes, libro-afio 1689, fol. 110. 

LA NSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTlLLA 

Dentro tambitn de 10s delitos contra el orden del Rey podemos incluir otros tales 
la contravencion de pragmaticas y autos de gobiemo, desobediencia de las reales 

hrdenes, etc. De todas estas medidas, las mas conocidas son seguramente las relativas a 
rninorias ktnicas y a 10s trajes. 

~ o s  judios fueron obligados a convertirse a1 cristianismo en 1492. Fecha en la cual 
los Reyes Cat6licos pusieron a esta minoria religiosa en la disyuntiva de bautizarse o 
&andona 10s reinos de la Corona de Castilla. A partir de entonces el problema judio se 
convirti6 en un asunto del Santo Oficio. 

Coma se sabe, en lo referente a 10s musulmanes, el afio 1502 se dio una pragrnatica 
ordenando su abandon0 de la peninsula si no abjuraban del islamismo. Hecho Cste que 
forzb la cristianizacion de la mayor parte de ellos. 

Mas tarde, por disposicion de la reina Juana I se concedio un plazo de seis aAos a 10s 
moriscos para abandonar el uso de sus trajes habituales, plazo que luego se amplio por 
diez aiios mas. 

En 1525, Carlos V les prohibio salir del lugar de su residencia. El aiio 1566 se les 
prohibib usar la lengua arabe. Lo que motivo la sublevacion de las Alpujarras, donde 
desputs de tres aRos de lucha, fueron reducidos finalmente por D. Juan de Austria. Por 
ultimo, 10s moriscos fueron expulsados por Felipe I11 en 1609. Algunos contraventores 
de esta orden fueron e jecu tado~ '~~ .  

Otra minoria ttnica contra la que se promulgaron numerosas pragmaticas la consti- 
tuyeron 10s gitanos. En este caso, el motivo de la persecucion no se debio tanto a rarones 
de tipo politico-religioso como a motivos estrictos de orden publico. 

Las primeras medidas contra 10s gitanos datan de Cpoca de 10s Reyes Catolicos. En 
1499 D. Femando y Diia. Isabel prohibieron la tradicional vida errante de 10s gitanos y 
les impusieron la obligation de tomar oficio en el plazo de 60 diasl". Mas tarde, Carlos V 
increment6 la pena a 10s infractores de esta norma, penandolos con seis ailos de galerasIg5. 

A 10s gitanos se les atribuia la comision de numerosos robos, sobre todo de ganado. 
Por ello Felipe I1 publico una disposicion para que no pudiesen vender ninglin objeto sin 
mostrar testimonio de escribano publico en el cual constase la propiedad del rni~mo''~. 

Felipe 111 regulo que las unicas profesiones ejercitables por 10s gitanos fueran las 
relacionadas con la agricultura'". Este mismo Monarca les obligo a fijar su residencia en 
poblaciones de mas de 1000 vecinos, les prohibio el uso de su ropa tradicional y de su 
lengua. Ademas de vedarle la compra-venta de ganados"'. 

Felipe IV les obligo a mezclarse con el resto de la poblacion y les prohibio realizar 
<<juntas ni en pdblico ni en secrete*. Para extirpar la denomination de gitano ordeno que 
nadie se atreviera a llamar por este nombre a ninguna persona. Lo contrario se califico de 
injuria muy grave castigable como tal. Igualmente en la citada disposicion de 1633 se 

183. LEON, P.: G,-atzdeza y miseria ert Andalucia. Testimonio de urzu mcrucijuda histljricu (1578 a 
1616). Ed. introduc. y notas de Pedro Herrera Puga. Granada, 198 1. p. 546. 

184. Nueva Rrcopilacibn VIII, 1 1, 12. 
185. Nueva Recopilacibn VIII, 1 1, 13. 
186. Nueva Recopilacibn VIII, 11, 4. 
187. Nunla Recopilacicin VIII, 1 1 ,  17. 
188. Nueva Recopilacio'n VIII, 11, 15. 
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JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

Respecto a la prisidn preventiva las Partidas habian dispuesto que solo fuesen some- 
tidos a ella 10s reos implicados en delitos merecedores de pena de muerte o corporal. Los 
procesados por faltas sancionadas con pena pecuniaria, debian asegurarse mediante el 
depdsito de fianzas. Sin embargo, de hecho 10s jueces fueron ordenando cada vez con 
mayor frecuencia la prisidn preventiva en casi todos 10s casos, siendo 6 s a  la practica 
general de la Edad Modema. 

Al afianzamiento de esta costumbre no fue ajeno el interis personal de 10s juzgado- 
res, pues no se olvide que Cstos llevaban cierta parte en las condenaciones dinerarias. Por 
ello, a 10s reos se les abrumaba con las fatigas de la prisibn, y de este mod0 consentian 
fhcilmente la imposicidn de sentencias condenatorias injustas. Muchas veces era preferi- 
ble no apelar el fallo condenatorio y pagar la multa que permitiera salir del encierru. 
porque de otra forma el litigio podria dilatarse en el tiempo, y mientras tanto se sufrian 
10s rigores de una prisidn muy dura202. 

En 10s textos legales y en la doctrina, la cdrcel se orientaba fundarnentalmente a la 
retencion de 10s presos hasta la culminacidn de 10s tramites procedimentales y la ejecu- 
cion de la sentencia. Los establecimientos carcelarios carecian entonces de la funcidn 
reformadora que acabd por introducir el pensamiento ilustrado. Tampoco poseian una inten- 
cion degradatoria como la que inspira las prisiones de alta seguridad de 10s Estados tecnocra- 
ticos actuales, en las cuales 10s reclusos pennanecen aislados entre si y privados de toda 
relacidn sensorial. Hecho Cste que terrnina por causarles perjuicios siquicos irreparables. 

Con todo, la prision del Antiguo Regimen tambiCn infringia a1 interno padecimie~l- 
tos muy severos. El sustento diario no se le aseguraba institucionalmente y debia procu- 
rarselo su familia o en su defect0 la caridad pliblica. Igualmente, si no compraba el favor 
de 10s carceleros, se arriesgaba a permanecer largo tiempo en liigubres calabozos, carga- 
do con estrechas prisiones. 

No existian norrnas legales reguladoras del regimen intemo de las circeles, por lo 
cual jueces y carceleros actuaban de manera muy arbitraria. En teoria, el aposento de 
cada recluso debia asignarse atendiendo a su condici6n social y a la calidad del delito 
imputado. Pero realmente se atendia a otros miramientos. Los carceleros acomodaban 
adecuadamente a las personas que les gratificaban y acrecentaban dolosamente 10s sufri- 
mientos de 10s miserables. 

Fuera de esto, 10s intemos de las cfirceles reales -salvo orden expresa en contra- 
rio- gozaban de un fluido contact0 con el exterior que contrastaba con el aislamiento a1 
que eran sometidos 10s presos en las circeles inquisitoriales. A este respecto, Cristobal 
de Chaves nos ha referido sobre la circel de Sevilla: 

aLas puertas nunca estin cerradas de dia ni de noche hasta las diez que se reco- 
jen 10s presos y el alcaide toma las llaves; y todo el dia y noche, colno hormiguero 
y procesi6n, entran y salen hombres y mujeres con comida y camas, y hablan con 
10s presos sin preguntarles a qut entran, ni detenerlas~'~'. 

202. ALONSO ROMER~L M4 P.: El pwceso peml en Cusri//a (siplox u )N/ttJ. Salamancp 1982. p. 197. 203. CHAVES. C. de: *Relacion de la cdrcel de Sevillau. Publicada por Gallardo, B. en Ensayo de una 
biblioteca espaiiola de libros raros y curiosos formado con 10s apuntamientos de don Bartolome Jose Gallardo, 
coordi~iados y aumentados por don M. R. Zarco del Valle y dun J. Sancho Raybn. Madrid, 1968 y 1969. p. 
1344. 
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F9, 
* - E* este modelo carcelario 10s internos recibhn visitas de familiares y amigos sin 

apenas restricciones. El motivo de tales entradas estaba justificado muchas veces por la 
necesidad de llevar la comida a 10s presos, per0 en otras ocasiones se acudia a la cdrcel 
sh mayor intenci6n que entretener a1 compafiero en unas partidas de naipes. Igualmente 
estaban pennitidas las entrevistas de 10s presos con mujeres y entre las visitantes ssiduas 
de la chcel abundaban las damas de vida alegre. 

~a presencia de mujeres en 10s establecimientos carcelarios era normal durante el 
&a, per0 a menudo varias de ellas se las ingeniaban para pernoctar con 10s presos: rsue- 
len dormir de noche en la chrcel de ordinario ciento y miis rnujeres, sin las que de dia 
entran a ver 10s demis sus conocidos, sin que la justicia lo pueda remediar ni quitar; 
poque como si fuese vinud, lo defienden el alcaide y 10s presosM. 

El desarrollo de una peripecia nocturna de Bstas nos la narrd con tono simpatico el 
padre Pedro de Ledn, confesor de 10s presos de Sevilla: 

itSuelen entrar mas de cien mujercillas cada noche a quedarse a dormir con sus 
arnigos. Y una noche dieron aviso a un juez, que despub de haber banqueteado 
mas de cincuenta de Cstas con sus amigos se quedaron en la galera, uno de 10s apo- 
sentos de la ciircel; y el juez, mAs por entretenimiento que por el remedio que ha- 
bia de poner quiso ir despues de las diez acompafiado por un escribano y otra 
gente que gustaba de ir a ver esta emboscada~. 

A1 parecer, cuando entrd en la carcel el juez. alguien dio unos golpes con la llave en 
la reja. Lo cual significaba a aquellas horas que un ministro se proponia visitar el esta- 
blecimiento o deseaba efectuar alguna averiguacidn. Ante esto 10s presos reaccionaron 
con una destreza increible, acomodando unas camas junto a las otras pero separadas de 
la pared y todas las cabeceras del mismo lado. Encorvaron las piernas y asi hicieron hue- 
co; despuCs se taparon las rodillas y 10s pechos con las mantas, dejando a1 descubierto 
parte de las piernas porque era verano: 

<<y en el hueco de las piemas metieron a la hila a las mujeres, como si fuera tamgo 
de madera. Las cuales tendidas cupieron muy bien sin que el juez ni otra persona ad- 
virtieran en ello, aunque entraron con un hacha encendida y miraron muy bien. Y aun 
salid el juez injunando a1 que le daba el soplo, y 10s presos dieron grita, y conido desto 
el aue habia dado el aviso, tom6 a decir que las buscase bien, que dentro estabann. 

Con esto, volvid a entrar el juez a1 aposento de 10s prcsos y mir6 a la cara a todos 
10s detenidos uno por uno, sin que localizara mujer alguna. Entonces, el soplon se deci- 
di6 a acornpacar a1 juez para ayudarle a buscarlas. En esta tercera inspeccidn hicieron 
levantar de la cama a todos 10s presos y a1 quitar la ropa fueron descubiertas. Pero coma 
10s presos se quejasen a voces diciendo que si ins detenian se quedarian ellos sin comer, 
Y como dos de ellas estaban casadas con presos, fueron dejadas en libertad"'. 

La situacion de permisividad varid ligeramente en el siglo XVII. Por auto de 17 de 
septiembre de 163 1, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte mandd notificar a1 alcaide de la 

204. CHAVES, C. de: c<Relacibn de la circel de Sevilla>>. Publicada por Gallardo, B. en Ensayo de unu 
biblioteca espaiiola de libros raros y curiosos. Madrid, 1968 y 1969. p. 1345. 

205. LEON, P. de: Grondezo y miseriu de Andalucia. Tesrimonio de una e~lcrrr+jada hisrcirica (1578 a 
1616). Ed., Introd. y notas de P. Herrera Puga. Granada, 198 1. p. 386. 

El mismo pasaje es narrado por C. de CHAVES: .Relaci6n de la clrcel de Sevillan, en Ensa~o de rrna 
biblioteca espariola dp libms raros y curiosos. Madrid, 1968-69. p. 1349. 
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JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS JUSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTILLA 

no sigue unos criterios uniformes y todo intento de realizar un mapa sobre esta base que- 
daria distorsionado. 

Ademas, seiialemos tambikn que el mayor numero de internos se concentra en 10s 
puertos de embarque de 10s galeotes: Cartagena, Malaga y Sevilla. Asi como en las ciu- 
dades del interior: Soria, Valladolid y Toledo, cuyas carceles son utilizadas como depo- 
sito de transit0 para concentrar a 10s forzados y formar cadenas de galeotes con un 
n ~ m e r o  alto de miembros, que eran finalmente conducidos hasta la costa. 

El n6mero total de presos era reducido. En las relaciones judiciales solo se citan 
1093 detenidos entre una poblacion que ya entonces rondaba 10s seis millones de perso- 
n a ~ ~ ~ ~ .  Este dato se muestra en plena consonancia con el caracter utilitarista de la 
administration de justicia, la cual s61o veia en el encierro un medio de evitar la fuga de 
procesados y condenados, porque preferia castigar a 10s delincuentes con otras penas mas 
ventajosas para la politica imperial de la Corona, tales como la ejecucion de servicios en 
la armada y el ejCrcito. 

A juzgar por las edades de 10s reclusos inscritos en las relaciones, no conocio aque- 
lla Cpoca una delincuencia especifica en cada period0 de la vida. Hemos podido compro- 
bar cdmo 10s mhs jovenes cometieron delitos similares a 10s perpetrados por las personas 
mas maduras. El promedio de edad de quienes cometieron actos contrarios a la vida e 
integridad de las personas era de 27 aiios. Veintiocho tenian 10s responsables de atenta- 
dos contra el patrimonio, veintisCis 10s transgresores de la normativa contra la honra, 

225. A estos detenidos han de sumarse para completar la cifra global, 74 condenados a galcras que pro- 
cedentes de distintas ciudades. se encontraban en Mjlaga a la espera de ser embarcados. No obstante, creemos 
que la cifra global de detenidos esta infravalorada en esta fuente. pues, contrastada con otras, resulta una can- 
tidad de encarcelados tres o cuatro veces superior. A pesar de ello. el nlimero de encarcelados seguiria siendo 
escaso y la reflexidn que nos hemos hccho sobre el bajo indice de encarcelados debe ser mantenida. 

Como contrapunto de 10s legajos 28 y 29 de Diversos de Castilla hcmos enipleado las siguientes fuentes 
en las cuales fundamenlamos nuestra creencia de que la poblacidn carcelaria era en realidad superior: 

CHAVES, C. de: ccRelaci6n de la carcel de Sevilla,, en Ensa-yo de una hihlioteca e~pariola LIE lib!-os 
raros y curiosos. Madrid, 1968 y 69. p. 1341. 
Nlimero de presos en la circel pliblica de Zamora en el aiio 161 1 (A.H.P. de Zamora, protocolo 631. 
fols. 66 y 67). 
Visita de 10s presos de la carcel de la Chancilleria de Granada, et'ectuada a didla Audicncia por 
el Rmo. D. Tristin Calvete, obispo de Oviedo en 1529 (A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2734, 
pieza 1). 
Memorial de 10s presos que hay en la carcel de la Chancilleria de Granada (A.G.S., Cimara de 
Castilla, leg. 2733, torno 11, fols. 54 a 58). 
Presos de la chrcel de la Chancilleria de Valladolid que se soltaron con rnotivo de la llegada del 
principe Felipe a la ciudad. 1551. (A.G.S., Cimara dc Castilla, leg. 2712, sin lol.). 
Presos de la carcel de la Chancilleria de Granada, 25 de mayo de 1668 (A.R.Ch. de Granada, sec- 
cidn Chancilleria, cabina 32 1. leg. 43 15. oieza 1 ). 
Presos de la cartel de la ~hancilleria d; ~ r a n a d a ,  febrero de 1686 (A.R.Ch.de Granada, secci6n 
Chancilleria, cabina 32 1, leg. 43 15, pieza 1). 
Visita de la carcel de la c i ~ ~ d a d  de Granada, 5 de octubrc de 1585 realizada por los muy ilustres 
sefiores Luis Laso de Cepeda y el licenciado Cervantes (A.G.S., Cilnara de Castilla, leg. 2772, sin 
fol.). 
Memoria de 10s que han confesado en esta circel de Corte (A.G.S., Expedientes de Hacienda, leg. 
121, parroquia de Santa Cruz). 
Memoria de todos 10s presos y presas que se hl lan en la circel de Corte el dia de la fecha, I8 
diciembre de 1710 (A.H.N., Conseios, Sala de Alcaldes. libro-aiio 171 1. fol. 4). 
Presos detenidos en la chrcel de 1; ciudad de Cuenca, 26 de febrero d l  1 5 7 6 ' ( ~ . ~ . ~ . ,  Cimara de 
Castilla, leg. 2772, fols. 2398 y 2399). 

,intiocho 10s autores de actos contra la moral sexual y veinticuatro 10s alteradores del 
orden publico. 

~a edad media de 10s reclusos era de 26 aiios y casi todos 10s individuos se incluian , un segment0 de edades comprendido entre 10s 17 y 10s 35 aiios. Los detenidos mas 
jbvenes eran dos gitanos de I 1  y 13 aiios respectivamente. El apresado m;is anciano es- 
tabs procesado por ladron y contaba con 90 aiios de edad. A este le seguian en longevi- 
dad un hurtador y un blasfemo septuagenarios. 

En cuanto a las faltas cometidas por estos delincuentes, debemos sefialar que la ma- 
yor parte de ellos debia su prisidn a infracciones relacionadas con ataques a la propiedad 
ajena. El 35% de 10s encarcelados estaba implicado en delitos contra el patrimonio -ge- 
neralmente robos y hurtos-. Se trata de personas de baja extraccihn social, como corres- 
pondia a quienes tenian en su futuro mas inmediato la perspectiva de ocupar plaza en 10s 
bancos de las galeras. 

Delitos cometidos por los detenidos en 
las carceles de la Corona de Castilla 

G l t a n o s  10% 

N a t u r a l e z a  sexual 8 
t n t e g r l d a d  personas 22% 

A d m l n .  J u s t i c l a  7% 

O r d e n  PQbl i c o  4% 

Otros 14 

A..6.S,. Divortor do Ca~tllla. leg. 28-9 

Otro grueso importante de 10s reclusos (22%) estaba acusado de atentar contra la 
vida e integridad de las personas. Entre ellos debemos citar a 166 homicidas sobre un 
total de 237 individuos encuadrados en este apartado. 

El 10% de 10s procesados eran gitanos acusados de contravenir las pragmaticas que 
les prohibian vagar y andar en cuadrillas. Aparte de 10s citados tambien existian otros 
gitanos privados de libertad, per0 estos debian su encarcelamiento a otros motivos, tales 
como la comision de delitos contra la propiedad. Por tanto, en estas circunstancias no 10s 
hemos computado entre 10s transgresores de la normativa legal contra 10s usos de una 
raza, sino en el apartado correspondiente a1 delito que se les atribuia. 
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bales de las En cuanto a 10s castigos sefialados en las sentencias condenatorias hanos de ~ubra-  - ----- P-.-U=AAI-J uc apelacion (1572-73) ,ar la preponderancia absoluta de la pena de galeras. El 80% de 10s presos condenados 
J -  - - 

tenia impuestos servicios militares en las galeras, el 5% destierros y el 4% la pena capital. 
No todas las penas de galeras eran de remo, aunque desde luego la inmensa mayoria 

Chanci 1 lerlas 68 

COmp. jur. e c l e s l a s .  1% 

Otros 10% 

onSej0 de O r d e n e s  h% -- 
A u d l e n c l a  S e v l l l a  9% A u d i e n c l a  Gal  icla 6% 

Condenas impuestas a 10s detenidos en 
las carceles de la Corona de Castilla 

Des t l e r  ros 5% 

,i. Las personas de condici6n social mis elevada servian militarmente en las naves, 
mientras 10s mis humildes eran obligados a hacer fuerza en 10s bancos. En la plantilla de 
personal carcelario destacaba la figura del alcaide, el cual respondia ante 10s jueces de 
cuanto ocurria en el interior de la prisi6n. 

Los alcaides, antes de ejercer su oficio, juraban guardar las leyes y depositaban fian- 
zas para asegurar el resarcimiento de la parte perjudicada en caso de fuga de un recluso. 
De este modo, el alcaide de la Chancilleria de Granada aval6 en 1684 el ejercicio de su 
cargo con bienes valorados en la estimable cifra de 10.200 d u c a d o ~ ~ ~ ~ .  

Seglin una ley de 10s tiempos de Juan 11, a1 carcelero a quien se le imputase culpabi- 
lidad en la fuga de un detenido se le castigaba con la pena que hubiese correspondido al 
huido, bien fuera 6sta pecuniaria o corporalz3'. 

A una a1caidi.d se podia acceder mediante la compra del oficio. El afio 1569, la Co- 
rona vendi6 por primera vez un cargo de este tipo. Los precios pagados fueron en general 
miis altos que 10s de 10s regimientos. El mayor precio pagado por un oficio de esta clase 
correspondi6 a la alcaidia de la circel de Corte, vendida en 1576. Por ella se pagaron 
mls de dos millones de maravedies2". 

Estos cargos tenian una asignacion anual consignada sobre penas de cimara o gastos 
de justicia, y sus titulares percibian ademis 10s derechos de carcelaje pagados por 10s 
presos. Con todo, la cuantia del salario no guardaba relaci6n con 10s altos precios pagados. 

Por otra parte, a diferencia de otros oficios ptiblicos, no era el prestigio social la 
causa de su apetencia. El gran atractivo de las alcaidias radicaba en las grandes posibi- 
lidades de enriquecimiento que encerraban a1 permitir la prictica de extorsiones ilegales 
a 10s presos. Las cuales se efectuaban diariamente en todas las circeles con la mis abso- 
luta impunidad; porque 10s detenidos, privados de libertad y a merced de su carcelero, no 
podian denunciarlas. 

En las circeles grandes existian tabernas y bodegones, donde 10s presos podian com- 
prar vino y comida. Como dichas tiendas las explotaban 10s alcaides, bien directamente 
0 en arrendamiento, 10s presos carecian de facultad para comprar fuera de la prision y se 
veian obligados a pagar precios carisimos por productos de una calidad deleznable: 

ccSon provechos del sota-alcaide, que de las liendas de fruta y aceite le den de 
cada una tres reales cada dia. Y como el vino que se vende en 10s bodegones es su- 
yo, y el sefior Asistente 10s visita 10s martes, y mira el vino que tienen, para ver si 
esti aguado, y el precio a que se vende, hay cuidado de poner cuatro jarricos de vi- 

230. El 10 de octubre de 1684 Joseph Aranda es designado para desempefiar el oficio de alcaide de la 
ckcel de la Chancilleria de Granada durante seis afios. En tales circunstancias ofreci6 en concept0 de I'ianza 
bienes raices por valor de 10.200 ducados. Para ello, hubo de hipotecar dos casas principales, propiedad del 
aspirante, y ademas le avalaron otros fiadores hasta completar la mencionada cantidad (A.R.Ch. dc Granada, 
cabina 321, leg. 43 15, pieza I) .  

23 1 .  Nucva Recopilacicin IV, 23, 12. 
232. CUARTAS RIVERO, M.: <<La venta de oficios publicos en el siglo XVI., en Actas del IV Symposium 

de Historia de la Administracicin. Madrid, 1983. 
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no riquisimo uno en cada bodeg6n y de aquel hacen muestra, dando a entender que 
aquel es el que se vende a los pobres; siendo el que se les da, pura hie1 y vinagre. 
El cual por fuerza se ha de gastar, pur haber en esto una manen de estanco, porque 
nadie lo puede vender alli sino 61; escepto si lo envian 10s presos a comprar fuera 
de la cdrcel, que par auto de 10s seiiores alcaldes de la real audiencia, litigado por 
10s presos con 10s alcaides que han sido, han sacado ejecutoria desta libertad: la 
cual se guarda mal, porque en entrando la mujer o muchacho con la limeta o jarro 
de vino, se hace el herradizo el portem de cada puerta por donde pasa. y deja ciier 
las llaves sobre la lirneta y se la quiebran: asi por que les sea mas caro y no envien 
por ello lo hacen, y beben de la caiia y esponja~~'". 

Las ventas de las alcaidias de las carceles fueron contestadas por las ciudades, la 
cuales se opusieron a estas enajenaciones en las Cortes de Madrid de 1573, en las de 
1576 y en las de 1588 a 1590. proponiendo que fueran las mismas ciudades las encarga- 
das de nombrar 10s carcelero~~'~.  

Otro testimonio mas impartial que el de las ciudades, nos informa de nuevos incon- 
venientes representados por la venta de alcaidias de las circeles. En 1569, cuando se 
empezaban a vender las primeras alcaidias, el Consejo de Hacienda pidid informes a1 
corregidor de Ciudad Rodrigo sobre 10s problemas que podrian derivarse de la venta de 
la alcaidia de aquella poblacibn. A juicio del corregidor mirobrigense, este mod0 de cu- 
brir la plaza era desatinado porque tras la enajenacidn. 10s ministros de juslicia perdian 
la facultad de remover a1 carcelero poco diligente en el cumplimiento de sus obligacio- 
nes. Por otra parte, entendia el comgidor que si se vendia la alcaidia de Ciudad Rodrigo, 
Csta quedaria en posesidn de uno de 10s dos bandos existentes en la ciudad, el cual la 
aprovecharia para <<dar gusto o disgust0 a quien q u i s i e r e ~ ~ ~ ~ .  

Donde las alcaidias no estaban vendidas correspondia a las justicias el nombramien- 
to de 10s carceleros, salvo en las ciudades que poseian el privilegio de hacerlo ellas direc- 
tamente, como era el caso de Zamora, ciudad que cuando vio peligrar esta prerrogativa 
por la pretension del Consejo de Hacienda de enajenar su alcaidia opt6 por comprarla 
ella misma en la suma de 375.000 mr~."~.  El alcaide de la cdrcel de Corte lo escogieron 
10s alguaciles de Cone desde 10s tiempos de Juan 11 hasta 1576 que se vendi6 la cilada 
alcaidia2". 

Tambikn se podia detentar un cargo de carcelero mediante arrendainiento del mismo 
a un propietario. El alquiler de las alcaidias estaba prohibido por las leyes, salvo que el 
oficio estuviese en posesidn de viuda, menor, o persona incapacitada para su ejercicio. 
Sin embargo, en la prictica estos empleos se alquilaban con mucha frecuencia. El alcaide 
de la Audiencia de 10s Grados de Sevilla cobraba en el aiio 1626 cuatrocientos ducados 
anuales en concepto de arrendamiento de su o f i ~ i o ~ ' ~ .  

233. CIJAVES. C. de: ((Relacion de la circel de Sevillar en Ensayo de una hihliotecu rpnhola de Iih,i)c 
raros y curiosos. Madrid. 1968 v 1969 

J - - - - .  
234. Actas de lor cot-tes d~ Cartilla. Cortes de Madrid de 1573, pet. 41, T IV. p. 452: Cones de Madrid 

de 1576. pet. 30, T. V, p. 47; Cortes de Madrid de 1588 a 1590. pet. 23, T. XI, p. 522 y 523. 
235. A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 97, fol. 39. 
236. A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 117, fol. 1. 
237. Nueva Recopilacidn IV, 23. 12. 

Fn Torredoniimeno (actual provincia de JaCn) 10s alcaldes de justicia geslaron la pe- --- - - 

regrina idea de imponer el oficio como carga a 10s labradores, a 10s cuales se lo repartian 
par semanas. Ante las quejas de 10s vecinos, la Chancilleria de Granada dio orden para 
nue el conceio nombrase un alcaide y cesasen las molestias a 10s habitantes2"". 
1- - 

Los alcaides vivian con su familia en 10s edificios carcelarios, y tenian derecho al 
cobra de 10s carcelajes. Por este concepto quienes miis pagaban eran 10s hidalgos, 10s 
rufianes, las prostitutas, 10s judios y 10s moros, 10s cuales abonaban 48 mrs. a1 alcaide de 
Cone si llegaban a pasar alguna noche en la circel, independientemente del tiempo que 
permaneciesen despuCs en ella'". El resto de las personas detenidas en la carcel de Corte 
abonaban por este mismo concepto 36 mrs. 

En las ckceles de las Audiencias y Chancillerias las tarifas mis altas se aplicabrn a 
10s hidalgos, 10s clkripos. 10s rufianes y las prostitutas, desembolsando todos ellos por sU 
carcelaje 46 mrs., mientras 10s pecheros satisfacian sdlamente 23 sin. a1 carcelero Las 
cbceles vinculadas a las justicias inferiores eran mas baratas. En ellas se cobraba a todas 
las personas que llegaran a pemoctar en la carcel, a1 menos una noche, I2 mrs. 

Con caricter general se aplicaba una reduccidn del 50% sobre el precio sefialado en 
la tarifa a quienes no llegasen a pemoctar una sola noche en el recinto carcelario. En 
cualquier caso, 10s pobres no pagaban derechos. pero precisamente por ello se hacian 
acreedores de la chlera del carcelero y recibian numerosas vejaciones. No obstante, 10s 
demiis presos tambien se convertian en victimas de la avaricia de sus guardianes. LOS 
testimonios acerca del incumplimiento de tstos aranceles son casi ilimitados y 10s presos 
no se atrevian a denunciar la situacidn por temor a represalias. 

Por su parte, 10s alguaciles que eran 10s ministros de la justicia mas asiduo* de 
las circeles recibisn una generosa comisidn de 10s alcaides, la cual era completa- 
mente ilegitima, per0 servia para acallar las voces delatoras e incentivar el celo de 
10s responsables de efectuar las detenciones. Hecho este Bltimo quc sin duda origina- 
ba no pocas tropelias. 

Aparte de 10s derechos de carcelaje -y eventualmente del sueldo- 10s alcaides go- 
zaban de otras fuentes saneadas de ingresos. En este punto debemos citar el alquiler de 
camas a 10s presos. Si damos crkdito a un memorial remitido por 10s intemos de la chrccl 
de Corte a D. Pedro Portocarrero, miembro del Consejo Real, el alcaide del estableci- 
miento poseia aproximadamente 50 camas, valoradas por 10s presos en cinco ducados, 
porque 10s colchones eran pequefios y viejos; las sabanas y mantas estaban sucias Y Plo- 
josas, etc. Pese a todo ello, estos camastros eran alquilados diariamente por el preciv de 
un real. <<Asi, si un hombre esti detenido algunos dhs ,  ha menester vender la cama de su 
casa para pagar el alquiler, y aun quedarse sin comer Cl y su familiad4'. 

La carestia de las camas obligaba a muchos presos a compartir el lecho con otms 
recluses. En un arancel otorgado por Felipe I1 a 10s carceleros de las Chancillerias Se 
proveyd que el usuario de una cama abonase 10 mrs. por noche. Pero, si durmiesen dos 

239. A.R.Ch. de Granada, cahina 321, leg. 4359, pieza 67. 
240. Nueva Recopilacidn IV, 28, ley dnica. 
241. Memorial de 10s presos de la clrcel de Cone contra el alcaide de ella. Geronimo ~aldonado 

(A.G.S., Cirnara de Castilla, leg. 2786, sin fol.). 238. A.G.S., ~ i m a r a  de Castilla, leg. 2807, sin fol 
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286 JOSE LUIS DE LAS IIERAS SANTOS 

A la segunda puerta que es la primera reja de hierro, al cab0 de la escalera, llaman 
de hierro o de cobre porque basta a 10s que entran por alli que tengan dineros de cobre o 
vell6n. 

A la tercera reja tambiCn de hierro que es la tercera puerta que sale a 10s corre- 
dores llaman de plata porque ha menester plata el que ha de yuedar alli sin gri- 
l l ~ s > > ~ ~ ' .  

En la parte central del edificio tenia la prision de Sevilla un patio rodeado de gale- 
rias. Desde la entrada, un largo zaguan, con el rastrillo, conducia a1 patio y escalera. En 
la planta baja se hallaban la oficina del escribano de las entradas, dos salas ocupadas por 
10s presos acusados de leves delitos y 14 calabozos situados en torno a1 patio. En esta 
planta se ubicaba tambikn otro patio mucho menor que servia de nucleo a las instalacio- 
nes reservadas para las mujeres presas. 

En el piso principal estaban 10s dormitorios de 10s presos detenidos por delitos im- 
portantes, la capilla, la enfermeria, la sala de visitas y las dependencias ocupadas por 10s 
reclusos de alta calidad social. La tercera planta albergaba la vivienda del carcelero, al- 
gunas estancias que no se usaban por su prccaria seguridad, y las habitaciones donde 
pasaban sus 6ltimos momentos 10s ajusticiados2". 

Las condiciones higiknicas de la prision venian determinadas por unas instalaciones 
higiknicas y sanitarias poco desarrolladas. Una fuente situada en el patio central de la 
prision y otra alojada en el patio de la carcel de mujeres aprovisionaban del liquid0 ele- 
mento a todos 10s presos y carceleros. Ambos surtidores servian para beber, realizar la 
higiene personal y lavar la ropa. Su salida era subterranea y atravcsaba 10s muros de la 
clrcel. En el resto del edificio no habia agua corriente, ni siquiera en las letrinas, que 
eran comunitarias: 

c.Y porque he dado cuenta de todo y no se me quede en el tintero, dire lo pos- 
trero, que es la servidumbre que tiene esta circel o infierno: la cual es tan gran- 
de, corno un estanque grandisimo de la forma dkl, con escalones de piedra; esth 
cubierta (la cual cae debajo de las cdmaras altas y del gueco) con sus arcos y 
m~rmoles por delante, es muy honda, y con toda la grandeza y anchura que tie- 
ne, se saca cada dos meses que no la pueden agotar cien bestias en otro tanto 
tiempo: de que resulta que alrededor de la cirzel nunca deja de haber mucha 
inm~ndicia>>'~~. 

La distribucibn de 10s presos -salvo excepciones convenientemente remuneradas al 
c a r c e l e r h  se realizaba en grandes salas que agrupaban, a veces, a varios centenares de 
reclusos. Pard alojar a cada preso en un lugar adecuado no se seguia otro criterio de cla- 
sificacion que el de ubicar en 10s lugares reputados de m5s seguros a 10s internos amena- 
zados con sentencias mls severas. Por ello, 10s acusados de mayores delitos eran 
encerrados en lligubres calabozos y aprisionados con pesadas cadenas. 

257, LEON, P. de: Gtartdezu y miseria de Andalucia. Tesllrnonio dr una r~~c.r.ucijuda hrstrir.icu (1575' u 
1616). Granada, 198 1. p. 373. 

258. A.H.N., Consejos, planos que se guardan en sus procedenclas, n.' 79: planos de la careel de Sevilla. 
Navarro, J., n." 78: fachada de la circel que mira a1 Sur. 

259. CHAVES, C. de: ccRelaciBn de la circeI de SevilIa,,. Publicada por Gallardo, B., en Ensayo de urza 
hihlioteca rspanola de lihros raros y curiosos. Madrid. 1968 y 1969. pp. 135 1 - 1352. 
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En cuanto a la carcel de Corte, la construccion carcelaria mis importante del Barro- 
co, desconocemos su division interior. El proyecto es atribuido a Juan G6mez de Mora y 
Juan Bautista Cre~censi~~O. Las obras fueron comenzadas en 1629. 

El 14 de septiembre de dicho aiio, dia de la exaltaci6n de la Cruz, se procedi6 a 
colocar la primera piedra a cuyo act0 asistio D. Gabriel de Trejo y Paniagua, presidente 
del Consejo de Castilla: 

<<la qual pusieron en el hondo de 10s cimientos a la esquina de la torre que esta 
hacia el monasterio de Santo Tomas desta villa, en la calle de Atocha; en la qua1 
dicha piedra se meti6 en ella una caja de plomo en la qual iban metidas dentro de 
ella un dobl6n de oro de a dos y un escudo sencillo tambikn de oro y un real de a 
ocho y otro de a cuatro y otro de a dos y dos reales sencillos y medio real , todos 
de plata y un quarto y un ochavo y un maravedi, hechas y labradas todas las dichas 
monedas en la ciudad de Segovia, en la casa de la moneda de ella. Y ansimismo se 
meti6 en la dicha caja de plomo un pergamino, en el qual estaba escrito lo siguien- 
te: La Magestad del Rey Don Felipe nuestro sefior, cuarto de este nombre, Rey de 
las Espaiias y de las Indias, mando hacer este edificio para cdrcel real de su Carte, 
octavo aiio de su reinado y 1629 del nacimiento de Christo Nuestro Sefior, sicndo 
Sumo Pontifice Urbano VIII y presidente de Castilla el Illino. y Reverendisimo Sr. 
Cardenal de Trejo, obispo de Milaga, que se ha116 personalmente a ver poner esta 
primera piedra a 14 de septiernbre del afio referido y sean patronos de esta obra la 
sacratisima madre de Dios y el arcangel San Miguel y Sanliago, patr6n de las 
E s p a ~ a s ~ ~ ' .  

La inauguracibn se cfectuo en el aiio 1634 como se indica en la inscripci6n de su 
fachada. En esta prision hub0 presos hasta el aiio 1850, fecha en la cual 10s reclusos 
fueron trasladados a1 <iSaladero>>, donde ya se habian instalado ccprovisionalmente>> desde 
183 1 10s presos de la carcel de la villa. Era el i<Saladero>> un edificio construido a media- 
dos del siglo XVIII en la plaza de Santa Barbara para rnatadero de reses, en especial 
porcinas, y salaz6n de tocino. Fue uno de 10s penales mas duramente criticados por la 
ausencia de las mas elernentales condiciones de una carcel contemporanea. 

En el exterior, contrasta el aparejo modesto, a base de ladrillo, con la noble portada 
realizada en piedra. Dos torres con chapiteles, en linea con el resto del edificio, flan- 
quean la fachada principal y le dan un cierto aire castrense. El interior nos ofrece dos 
patios comunicados entre si mediante arquerias, cuyo antecedente concreto fue el Hospi- 
tal Tavera de Toledo. 

El conjunto del edificio ofrece un estilo intensamente emparentado con otros ejem- 
plos de la arquitectura civil de tiempos de 10s Austrias, y carece de elementos evocadores 
de su uso como prisi6n. Los mismos contemporaneos se dieron cuenta de que el inmue- 
ble servia mejor como sede administrativa de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte que 
coma lugar de custodia de presos. A este respecto, es relevante la opinidn de D. Pedro de 
Amezqueta, miembro del Consejo Real, acerca de estas instalaciones carcelarias: 

c<Desde que vine a esta Corte y vi la disposition con que se fabricaba este edifi- 
cio he dicho muchas veces y en dia a todo el Consejo junto en una visita de carcel 

260. BONET CORREA. A.: ctArquiteclura carcelaria en Espana,, en Wistor-ia 16, Extra VII. ociubre 1978. 
p. 143. 

261. A.H.N., Conscjos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1629, fol. 367. 
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general mSs ha de diez y seis aiios que Csta no tenia de cArcel mBs de el nonibre; y 
para nada es menos a proposito que para guarda de presos por tener tantas rejas a 
las calles hasta en 10s calabozos mismos por donde facilmente se pueden hncer 
rompimientos y darles limas, arrnas y pistolas para que de un calabozo donde hay 
muchos forzados y presos de importancia, cuando entran a deshora dos o tres mi- 
nistros a la ronda de despues de media noche. puedan maniatarlos y quitarles Ias 
llaves de toda la cdrcel y causar una fuga general fuera de que la carcel no tiene dc 
guarda mds que una puerta porque la primera es paso para la Sala y Audienciax2". 

El pdrrafo anterior refleja de manera patente como el edificio mss representativo de 
la arquitectura carcelaria de 10s Austrias carece --corn0 sus hom6logos de la t'poca- de 
una ordenacicin espacial definida. Lo cual se corrcsponde perfectamente con el hecho de 
que el encierro no tuviese una filosofia penitcnciaria concreta. 

No existieron en las prisiones de la Edad Moderna regla~nentos de rCpimen interno. 
A 10s reclusos no se les programaba el tiempo y pasaban la mayor parte del dia entreteni- 
dos en juegos2*'. Los detenidos, una vez que declaraban ante el juez, podian recibir visi- 
tas sin apenas restricciones: En la prisi6n de Sevilla aLas puertas nunca en todo el dia se 
qierran ni de noche hasta que han dado 1as diez que se recogen 10s presos y el alcaide 
toma las llaves, y todo el dia hasta eatas horas estan como hormigueros o procesion en- 
trando y saliendo hombres y mujeres con comidas y camas, y a hablar a 10s presoa sin 
preguntarles a qu6 entran ni que quieren~'~'. 

Por su parte, la cdrcel de Cone se cerraba un poco antes. En este establecimiento, it 
partir de las 7 de la tarde en invierno y de las nueve en verano. 10s portcros no permithn 
a nadie entrar a hablar con 10s presos y desde ese momento tampoco se admitian cenas2"'. 

Durante el dia, todos 10s presos -salvo 10s encerrados en los calabozos- deambu- 
laban libremente por 10s patios, las galerias y las distintas dependencias de la chrcel. ~ n i -  
camente por la noche eran obligados a permanecer encerrados en sus aposentos. lor 
cuales eran debidamente candados para evitar fugas. 

De 10s delitos cometidos por 10s reclusos durante su perm'anencia en la cArcel entendian 10s 
jueces; per0 las pequeilas faltas que perturbabm el orden de la prision las reprimian directamen- 
te 10s carceleros con la ayuda de nus bastoneros. Por pequeiias infracciones de este tipo no era 
raro asestarles recios palos o dejarlos suspendidos largas horas dc una reja de 111erm~~''. 

Pero no obstante la existencia de cierta tolerancia en lo refercnte a movimicntos en 
el interior del establecimiento carcclario, la prision conllevaba un cumulo de penalidades 
que hacian muy sacrificada la vida del recluso. Ciertamente, para las personas 
econ6micamente solventes el paso por la carcel era un trance mucho m8s llcvadero; Sin 
embargo, la aflicci6n causada por la pCrdida de la libertad afectaba a todos 10s encarce- 
lados. Castillo de Bovadilla reconocia las fatigas inherentes a la detencion. y por ello 

262. - .  . A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 165 1. fol. a. 
263. HERRERA P I ~ O A  ha citado 10s sipuientes juegos corno los rn5s frecue~,tes entre los presos: naipes. 

dador, representacidn del desfilc de los ajusticiados --eilsryo para la muerte- y juego dc las cafias tSoc~irciu$ 
y drlin~~uencia en P I  Siglo de Oro. Madrid, 1974. pp. 99 a 106). 

264. LEON, Y. de: Giaidezu y rniseiiu de Aiirloluri'u. Teaiirnonio 'I(> olru rrrc.r.rrc~ijudrr I~ist(j~itu (1.778 (1 

1616). Granada, 1981. D. 378. 
265. A.H.N., cdnsijos, Sala de Alcaldes, libro-ah 1669, fol. 158. 
266. CHAVES. C. de: nRelaci6n de la carcel de Sevillav. Publicada por Gallardo, B.. en Ensoyo dr 1t i70 

hihliotrcu espuliola de lib?-os ruros y cw-iosos. Madrid, 1968 y 1969, p. 1.357. 
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pccomendaba moderar las condenas de quienes hubieran sido apresados largo tiempo, en 
asi6n a la pena padecida en la prisi6nm7. 

Ni siquiera un personaje cortesano como Quevedo, encarcelado en el convento de 
sm ~ m o s ,  pudo escapar de 10s rigores propios de la prision: 

<<fui traido en el rigor del invierno sin capa y sin una camisa, de 61 aiios, a este 
convento de San Marcos de Leon, donde he estado todo el dicho tiempo con rigu- 
rosisima prision, enfermo por tres heridas que con 10s frios y la vecindad de un rio 
que tengo a la cabecera, se me han cancerado. Y por falta de cirujano. no sin pie- 
dad, me las han visto cauterizar con mis manos. Tan pobre que de li~nosna me han , 
abrigado y entretenido la vida,,. 

Los que me ven, no me juzgan preso, sino con sumo rigor ajusticiado. Por esto 
no espero la muerte, antes la trato. Proligidad suya es lo que vivo. No me falta para 
muerto sino la sepultura, por ser el descanso de 10s difuntos2". 

Si el encarcelamiento resultaba penoso para 10s cortesanos, a 10s pobres se les hacia 
insoportable. Hasta tal punto era cierto esto que algunos detenidos pedian su conduccion 
a galeras con tal de salir de la p r i ~ i 6 n ' ~ ~ .  

Todos 10s sufrimientos tenian cabida en la chrcel; per0 ademhs, como la Corona no 
asumia 10s costos de la manutencion de 10s presos y cada detenido debia procurarse el 
sustento por su cuenta, la vida de 10s pobres corria serio peligro durante el encierro. Ca- 
memos  de base estadistica para calcular el indice de mortalidad existente en aquellas 
prisiones. Sin embargo a la luz de otros datos aportados por las fuentes historicas pode- 
mos apuntar que la salud de 10s detenidos se deterioraba seriamente en la circel. 

Los presos sin recursos - - y e  eran casi todos, pues quien no era pobre a1 ingresar en 
la chcel acababa arminado por efecto del procesamiento- se veian obligados a vivir de 
la caridad pdblica. La cual ciertamente existia, per0 no en la cuantia suficiente para sa- 
tisfacer completamente 1as necesidades de 10s reclusos. En la Chancillerh de Granada. la 
racib diaria de 10s presos pobres consistia en una libra de pan y media libra de carne. 
Dieta b ta ,  que aparte de carecer de nutrientes bbicos, no aportaba siquiera el minimo de 
calorias necesario para mantener la actividad 

Y tampoco en la ciircel de Cone fue mejor la situacion alimentaria, pues hasta el ail0 
1674 que se orden6 dar cena a 10s pobres, unicamente se dispensaba a 10s encarcelados 
una sola comida cada 24 horasZ7'. Con todo, pese a lo insuficiente de la dieta, existieron 

267. C A ~ T I L L ~  DE BOVADILLA, J.: Politica para corregidores y seiiores de vasallos. Madrid, 1978 (edit. 
fats. de la de Amberes de 1704). Ill, 15, 8. 

268. Carta de D. Francisco de Quevedo Villegas a1 Conde-Duque de Olivares para suplicarle la salida 
ude su larga y miserable prisi6n, ( ~ i b l h t e c a  ~ac iona l ,  ms. 10.927, fols. 164 a 169). 

269. En diciembre de 1529, el Rmo. D. Tristh Calvete, obispo de Oviedo, visitador de la Chancilleria 
de Granada procedi6 a inspeccionar la circel de la citada Audiencia. Entre otros presos fue visitado Mclchor 
de Vargas, vecino de Granada, detenido por un homicidio desde hacia cuatro aiios. Estaba condenado a pagar 
24.000 mrs. a la farnilla del difunto, pero carecia de rnedios econ6rnicos. Durante la entrevista con el visitador. 
solicit6 servir en las galeras o en su defect0 ser liberado bajo fianza ccque irB ganando y ~agando poco a poco 
10 adeudado a la parte, pues se siente perdido en la c i r c e l ~ .  

SU caso no fue el finico. Igualmente fuc visitado Franco JuLrez, vecino de Toledo, detenido por ladron. 
Llevaba Cste 10 meses en la cLcel y esraba condenado a tres aiios de galeras. Manifesto al visitador sus deseos 

, de ser conducido con prontitud a las naves (A.G.S., CBmara de Castilla, leg. 2734, 1"). 
270. Prictica de la Chancilleria de Granada (Biblioteca Nacional. ms. 309, fols. 524 a 528). 
271. A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1674, fol. 236. 
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dificultades para reunir 10s fondos indispensables para costearla. Las limosnas de parti- 
culares, a las cuales se afiadian ciertas cantidades aplicadas por 10s jueces en las conde- 
nas y tarnbiCn la aportacion extraordinaria de eventuales ayudas procedentes de otros 
organismos como las Cortes, dificilmente podian poner en manos del mayordomo de 10s 
presos pobres las cantidades neccsarias y con la regularidad requerida para atender las 
penurias de alimentacion y vestido de todos 10s e n c a r ~ e l a d o s ~ ~ ~ .  

Ademas, la mala alimentaci6n y el descuidado seguimiento de las normas higitnicas 
permitian el anidamiento de epidemias en las carceles. Las cuales constituian un foco 
infeccioso, peligroso no solo para quienes ingresaban en la prisidn sino para toda la po- 
blaci6n de la ~iudad"~. 

Sin embargo, 10s presos no s61o debian soportar 10s atropellos de 10s carceleros, la mise- 
ria de la ckcel, 10s riesgos de enfermedad y la angustia de la pCrdida de libertad, pues, con 
la tolerancia de 10s responsables de las circeles, funcionaban bandas constituidas por presos 
veteranos que explotaban a 10s presos nuevos hasta dejarlos literalmente sin ~ a r n i s a ~ ~ ~ .  

M. Paz Alonso ha resumido el sentido y la finalidad de las sanciones econ6micas 
con las siguientes palabras: aFueron, por sus funciones de incentivo y autofinanciacion, 
el prototipo de pena utilitaria a1 servicio de la justicia real; unas penas que provechosa- 
mente sirvieron a1 rey para castigar, reprimir y atemorizar a1 delincuente, a su familia y 
a la sociedad que contemplaba su castigo y su desgracia, que sirvieron para obtener la 
colaboracion de 10s particulares en la lucha contra el crimen, estimular el celo protcsio- 
nal de sus jueces u oficiales y, ademas, por si esto no fuera ya de por si raz6n suficiente 

272. Por otra parte, a veces ocurria que por atender objetivos carcelarios diversos se desviahan hacia 
otras partidas recursos dedicados tradicionalmente al sustento de 10s pohres. Tal pas6 en la Chancilleria de 
Valladolid a principios del siglo XVII que para amortizar la deuda correspondientc a la conslruccidn del nue- 
vo edificio de la Chancilleria, se suprimieron las ayudas que percibian 10s presos, cuya procedencia cran las 
cantidades aplicadas a obras pias por 10s jueces (A.Ch. Valladolid, Secretaria del Acuerdo, cCdula real de 17 
de septiembre de 1609). 

273. En la ckcel de MAlaga, donde se remitian buena parte de 10s galeotes condenados en una amplia 
zona de la Corona de Castilla, las justicias no se alrevian a detener en ella a 10s naturales de la tiera por temor 
a 10s contagios (A.G.S., Guerra Antigua, leg. 65, fol. 228). 

De igual forma, en la carcel de Corte se declaro el afio 1614 una epidemia de tifus exantematico. La 
enfermeria de la cartel se saturb, 10s fondos recaudados para el cuidado de 10s enfermos se agotaron enseguida 
y 10s efectos del contagio fueron desastrosos, pues en una enfermedad como la citada, en la cual 10s parisitos 
actuan como vector de la misma, se generd una siluacidn insostenible quc congreg6 en las mismas salas a 
personas sanas y enferrnas (A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-aiio 1614, fol. 289). 

274. Ver G . 4 ~ 0  FERNANDEZ, E.: <<La vida en las circeles espadolas de la Cpoca de 10s Austrias)., en 
Historia 16, extra VII, octubre 1978. pp. 17 y 18. 

Tarnbikn Q~EVEDO, F. de: La vida del hriscdn. Edic. de F .  Lkaro Camter. Salamanca, 1980. pp. 196 a 200. 
Sobre el mismo tema del aprovechamiento de 10s presos recientes por 10s encallecidos en la prision, Cris- 

t6bal de Chaves y el padre Leon nos aportan otros testimonios que ratifican la veracidad de 10s hechos narrados 
cn la literatura de la Cpoca sobre este particular (CHAVES, C. de: <<Relacion de la carcel de Sevilla*. Publicada 
por Gallardo, B. en E I I S U ~ O  d~ unu bibliotera espanola de lihros rams y curiosos. Madrid, 1968 y 1969. p. 
1344. Igualmente LEON, P, de: Grandeta y miseria de Andulucin. Testintonio de 14na mtrrrcijadu histcirica 
(1578-16161. Ed., inlroduc. y notas de P. Herrera Puga. Granada, 198 1 .  p. 380). 

. LA mSTIClA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTILLA 

dc su utilidad, para aligerar el peso del sostenimiento del aparato judicial sobre su ha- 
cienda>>275. 

Efectivamente, con las sanciones econdmicas cobradas de 10s delincuentes se re- 
cornpensiban confidentes, se sostenian ministros; se indemnizaba a la parte perjudicada, 
se realizaban acciones piadosas y se ejecutaban obras pliblicas. Si aun sobraba algun ex- 
Cedente, quedaba a disposici6n de la Corona para realizar con el alguna merced. 

En muchas sentencias encontramos la siguiente distribution de las penas pecunia- 
fias: acciones piadosas u obras pliblicas -seglin 10s casos-, penas de cimara y gastos 
de justicia. Sin embargo, como vamos a ver, esta distinci6n entre penas de camara y gas- 
tos de justicia era, a menudo, puramente te6rica; pues con frecuencia nos encontramos 
gastos de justicia sufragados con penas de camara y viceversa. Asi por ejemplo, en 1523 
la Chancilleria de Valladolid coste6 la leiia necesaria para quemar a un nefandista de 10s 
fondos de penas de Cih-r~ara~~~. 

Castillo de Bovadilla nos dice acerca de las penas de camara: <<Estas penas no se 
pueden gastar en cosa alguna sin expresa licencia Real o del Seiior cuyas son*. Nuestro 
instructor de corregidores dudaba, por otra parte, si a falta de gastos de justicia podria el 
juez tomar fondos de penas de camara para defender la jurisdicci6n real de las intro- 
misiones de otras, porque la ley solo otorgaba licencia expresa para ello a las reales au- 
diencias. La solucidn aportada por don Jeronimo a 10s corregimientos, consisti6 en tomar 
el dinero prestado de penas de cimara, defender la jurisdiction real con las diligencias 
legales necesarias, y finalmente restituir la cantidad prestada cuando la situation lo per- 
mitiese. 

Igualmente, a falta de gastos de justicia, se podian cubrir con fondos de camara 10s 
haberes del escribano enviado por el Consejo de Castilla con el juez de cornision 
encargado de residenciar a1 corregidor. Las leyes ordenaban sufragar con fondos de c6- 
mara las conducciones de galeotes desde las circeles generales de agrupamiento hasta 
10s puertos de embarque. Por el contrario, el propio Castillo de Bovadilla nos adviaid 
que el costo de remitir galeotes procedentes de las circeles de 10s pueblos -tanto de 
realengo como de seborio-, hasta 10s centros de agrupamiento debia cargarse en ]as Par- 
tidas de gastos de j~sticia"~. Por el mismo capitulo de penas de camara corrian las ayu- 
das de costa que la Corona pagaba a 10s jueces. Aparte tambiin de otros gastos del real 
servicio, como correos del corregidor, etc. 

Coma la Corona no se hacia cargo de la manutenci6n de 10s presos, 10s fondos de 
Eastos de justicia quedaban libres de este asunto. Pero a veces se hacia necesaria la 
co~currencia de la Corona con la caridad pliblica para evitar la muerte de 10s detenidos- 
En esos momentos se acudia por via de merced al remedio de dicha necesidad y en c::- 
SeCuencia la Camara libraba una cantidad a su arbitrio en favor de 10s encarcelados' . 

fondos de gastos de justicia podian emplearse en el seguimiento y detencidn de de- 

275. ALONSO ROMERO, M' P.: nAproximaci6n al estudio de las penas pecuniarias en Castilla (sig105 'Ir1 
a XVIIIb, en Anuur-io de Historia del D~rrcho Espaiiol. Madrid, 1985. p. 93. 

276. A.R.Ch. de Valladolid, Secretaria del Acuerdo, caja 30, libro 86. 
277. CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Pdfiica para cor-re~idores y seiinrrs dr va.sullos.  adr rid, 1978 (Ed. 

fats. de la de Amberes de 1704). V, 6, 19. 
278. A.R.Ch. de Valladolid, CCdulas y Pragmgticas. Valladolid, 3 de diciembre de 1554. 



lincuentes cuando no habia parte interesada y 10s culpados carecian de bienes. Cada co- 
rregidor podia asignar, sin licencia del Consejo, hasta quince o veinte mil maravedis 
anuales a un alguacil de vagabundos con cargo a gastos de justicia. Los premios entrega- 
dos a las personas que capturaban delincuentes famosos se cubrian con dineros proceden- 
tes de gastos de j~st icia~ '~.  

Otros gastos tipicos de la administraci6n de justicia venian representados por la ad- 
quisicion de hachas -necesarias para alumbrarse durante las rondas nocturnas-, obten- 
ci6n de 10s utensilios de tortura, gratificaci6n a chivatos, etc. 

Hemos estudiado la dedicacion dada a 10s fondos de gastos de justicia en Murcia 
desde el 14 de abril de 1554 hasta el 10 de febrero de 1557. Durante este periodo, el total 
consumido de gastos de justicia ascendi6 a 79.556 mrs. La distribucidn de este consumo 
fue la siguiente: el capitulo fuerte del gasto lo constituyb el mantenimiento de la cdrcel y 
de las instalaciones para la administraci6n de justicia (50'8%). El siguiente apartado en 
importancia fue la defensa de la jurisdicci6n del corregidor frente a otras (34%). Llama 
la atenci6n la exigiiidad de 10s fondos dedicados a la investigacibn de 10s delitos (2'6%). 
Otros apartados estaban representados por gastos de residencia (6'4%), transporte de ga- 
leotes (3'5%), y ejecuciones de justicia (2'9%). 

Efectuados 10s pagos de las cajas de penas de cdmara, era muy poco el dinero 
restante disponible. Modesto Ulloa nos dice que no se hallan las partidas de estos 
ingresos entre las grandes cuentas de la Corona del siglo XVI. Raramente se las nom- 
bra en las relaciones generales de cuentas, cccuando se lo hace, es como en las de 10s 
aiios 1587 a 1588 en que a1 final de ellas se aiiade: "Hdcese memoria ... de las penas 
de cdmarabb, como si tal vez algo de ellas pudiera quedar disponible para atenciones 
distintas de las usuales. En 1598 se estimaban en 8.500.000 maravedies 10s ingresos por 
penas de ~Bmara>>~'O. 

En el siglo XVII no vari6 notoriamente la valoraci6n de esta renta real, pues Domin- 
guez Ortiz ha documentado que entre el 1 de enero de 1591 y el 15 de septiembre de 
1623 las penas de cdmara importaron 286.41 9.000 mrs. de lo que resulta una media anual 
muy similar a 10s ocho millones y medio de maravedis que se recaudaban a finales del 
siglo XVIZ8'. 

Desde el punto de vista de 10s ingresos globales de la Corona, dsta no era una de las 
mayores rentas del Soberano, per0 si se tiene en cuenta que la cantidad mencionada era 
liquida y antes se habian pagado las ayudas necesarias para el sostenimiento del aparato 
judicial, entenderemos la importancia de las sanciones econ6micas pagadas por 10s delin- 
cuentes. 

Por no existir en la hacienda de 10s Austrias unos criterios centralizadores, no pode- 
mos conocer el monto total de lo recaudado por la CBmara en este concepto. Del estudio 
de las dcondenaciones aplicadas a la Cdmara y Fisco de S.M. hechas por 10s alcaldes del 
crimen de la Chancilleria de Valladolid entre los aiios 1523 y 1527r, se desprende que 

279. CAST~LLO DE BOVADILLA, J.: Politica para corregidores y seiiores de vasal/os. Madrid, 1978. V ,  6,  
5 y ss. 

280. ULLOA, M.: La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II.  Roma, 1963. p. 341; 2"d. 
Madrid, 1977. p. 542. 

281. DOM~NGUEZ ORTIZ, A,: Polftica y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960. p. 214. 

Dedication de fondos de Gastos de 
Justicia en Murcia (1554-1557) 

una buena parte de las condenas hechas por 10s jueces en favor de la Chmara no llegaban 
a hacerse efectivas, bien porque el condenado careciese de bienes o porque la Corona le 
liberase de esta carga en atenci6n a servicios prestados anteriormente. Por otra parte, el 
cobro de estas penas ocasionaba importantes gastos en concepto de salarios de ejecutores 
y escribanos, 10s cuales habian de desplazarse en ocasiones hasta la poblaci6n de residen- 
cia del reo. En el caso que nos ocupa, mhs del 14% de la suma te6rica de penas de CB- 
mara que habria de haberse puesto en manos del receptor Juan Phez, no lleg6 a ingresarse 
Dor insolvencia del condenado, por favor especial recibido del Monarca para no pagar, o -.?- 

se consumieron en salaries de 10s funcionarios reales ocupados en su cobro'"'. - .  .~ --..---- - - -  

En Cpoca anterior 10s gastos de gesti6n de 10s fondos de penas de Wmara eran a ~ n  
mas elevados, pues las ordenanzas de la Chancilleria de Valladolid de 1489 autorizaban 
a1 receptor de este organism0 a quedarse con la cuarta parte de 10s ingresos, deducidos 
10s gastos necesarios para su cobroB'. - 

Durante el reinado de Carlos V habia existido la costumbre de otorgar numerosas 
mercedes sobre las Denas de Cgmara, llegando un momento que por ser tantas, ya no se 
podian satisfacer todas. Por ello, el Emperador hubo de impartir instrucciones para no 
otorgar libranzas de pago sobre estas cajas mds que para abonar 10s salarios y ayudas de 
costa acostumbrados, restringihdose mucho la mano en la concesi6n de limosnas, mer- 
cedes y otras gratificacionesZR4. 

282. A.R.Ch. de Vdladolid, Secretaria del Acuerdo, caja 30, libro 86. 
283. Libra & [as hular y pragdticas de Juan Rami'rez, (01s. 57 y 58. Nueva Recopilacidn U. 14. 8 .  
284. FERNANDEZ ALVAREZ, M.: Corpus documental de Carlos V .  Salamanca, 1973 a 198 1 .  T. 11. p. 85. 

A.G.S.. P a m a t o  Real, leg. 26, fol. 81. Instrucciones pliblicas de Carlos V a Felipe I1 para el gobiemo durante 
su ausencia. Barcelona, 1 de mayo de 1543. 



= 
cd 

2
 

\& 
o
 a

 
Z

,&
 5 

.r! 
- w

 -g 
m

d
d

 
st-- 

a, 

g
r

 E 
m

 2
 

:
 cr 

OU 
f

t
-

 

.z r g 
.z ,

 3 
g 15 2 
8.8' 
c

-
 

g 
\O

 
a
, ,
 

'G a
 2 

B
g

g
 

;
 Y

4
 

g; 
g 

g;H
 

C
 

c
"

2
w

 
8.0 6

 
m

 
'C

 
0
 
m

2
 

.z - 
z

4
g

 
a
 
cd 

:&
 

4
.2

 2 
0
 
s
*
 

.3z 
Y

 
>: 

4
 
a
,
o
 

:=fZ 
C

U
E

+
 

.5 
a
 

m
 

2 .g 3
 

m
u

g
 

m
 

6
,

"
 

2
m

o
 

P
I 2

4
 

c
 b

 

&
Z

 



Los delitos contra el patrimonio sancionados con pena pecuniaria no fueron muchos 
en nLmero, per0 las sanciones solian ser elevadas. Dentro de este apartado, 10s que tenian 
una condena mayor eran las ventas a precio superior a la tasa, sancionadas con varios 
miles de mrs. Condenas muy importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que en mu- 
chas ocasiones las cantidades ingresadas suponian la cuarta o la quinta pane de 10s bie- 
nes del encausado, y esto no era el monto total de la multa sino s61o la mitad o la tercera 
parte de la condena. Otras infracciones muy penadas econ6micamente eran las apropia- 
ciones indebidas de bienes de 10s pdsitos, 10s fraudes a1 consumo: vender oveja por car- 
nero, uso de pesas y medidas incorrectas, echar agua a1 vino, etc. 

Debemos llamar la atenci6n sobre la escasez de hurtos y robos penados 
econ6micamente. En principio, parece logico que 10s delitos con motivaci6n econo- 
mica fueran sancionados con pena de igual naturaleza y superior a la utilidad espe- 
rada de la transgresion; sin embargo, la carencia de bienes de 10s transgresores no 
permitia la penalizaci6n con multas. 

Por otra parte, muchos poderosos cometian numerosos fraudes en un marco de eco- 
nomia regulada; mas rara vez eran castigados. Se opt6 por penalizar a 10s medianos y 
s61o en 10s casos m L  notorios. Por eso, la Camara no obtuvo ingresos mayores por raz6n 
de delitos contra el patrimonio; y el problema de 10s fraudes, lejos de irse aminorando, se 
acrecent6 en el transcurso del Antiguo RCgimen. La t6nica general en la penalizaci6n de 
este tipo de delitos, fue condenar a pocas personas, aunque desde luego se les cargo con 
multas graves. 

Dentro de la secci6n de delitos contra la vida e integridad de las personas, corres- 
pondid a 10s homicidios las sanciones mayores. Por raz6n de la muerte de una persona la 
Camara solia ingresar una media de 2.000 mrs, a 10s cuales el condenado debia aiiadir la 
indemnizaci6n a 10s herederos de la victima y otra cantidad semejante para gastos de 
justicia. Pero ciertamente el abanico de cantidades abonado por estos delincuentes a la 
cdmara es muy amplio, abarca desde 10s 300 mrs. hasta 10s 6.000 mrs. Como siempre, se 
tenia en cuenta la calidad de la victima, del delincuente y las circunstancias de 10s he- 
chos. Pem las sanciones econdmicas no eran las hnicas que se imponian a 10s homicidas, 
junto a ellas aparece la p n a  capital, 1as galeras y el destierro. La imposici6n de algunas multas 
bajas en las sentencias por hornicidio nos refleja, tanto la debilidad economica de la familia del 
reo, como la intention de la Corona de cobrar alguna cantidad de dinem en todos estos casos. 

..- 

A 10s homicidios siguieron en importancia las sanciones motivadas por heridas y 
lesiones, las cuales se saldaban con la correspondiente indemnizacibn a la victima y unos 
600 mrs. para la Cimara. Llama la atencidn la violencia reinante en aquella sociedad. A 
este respecto, traemos a colaci6n 10s hechos protagonizados en Murcia por unos indi- 
viduos que azotaron a un muchacho y no contentos con ello, le quebraron las piemas. 

1 de enero de 1573 hasta 31 de diciembre. Dekmos destacar que en las penas de C6rdoba se incluyen las de 
10s lugares circunvecinos adscritos a su diarito: Bujalance, Almodovar, Posadas, Pefiaflor, Homachwlos, etc. 
(A.G.S., Cirnara de Castilla, leg. 2.800. sin fol.) - 

Con la signatura abajo referenciada se encuentran las cwntas de penas dc Cimara aplicadas por la justicia 
ordinaria el afio 1590. Fueron tornadas por D. Alonso de Cardenas. corregidor en Granada. En el mismo lugar 
se encuentran las del aiio 1591 (A.G.S., Consejo Real, leg. 262, fol. I ). 

Cuentas de penas de Chnara de la ciudad de Trujillo correspondicntes a1 ail0 1597. Se tomaron el 2 de 
Julio de 1598 (A.G.S., Cimara de Castilla, leg. 2.762, sin fol.). 

i 
I LA JfJSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTILLA 

Los malos tratos infligidos a semejantes se consideraban una agresidn menor que las 
heridas y en consecuencia se castigaban con una pena mas benigna: unos 200 mrs. de 
mulm A menudo la persona maltratada era el cdnyuge del agresor. Generalmente el va- 
r6n aparece como sujeto agente y la esposa es la paciente. 

EnUe 10s delitos contra la moral sexual predominan abrumadoramente 10s amance- 
bamientos. En este camp0 se constata una tremenda discriminaci6n sexual, pues en una 
infracci6n que se requiere la colaboraci6n de personas de ambos sexos para su comisidn, 
nos encontramos con cerca de un 70% de 10s casos, en 10s cuales aparece condenada 
Jnicamente la mujer. Ademh, la pena pagada por las mujeres era generalmente superior 

la &onada por 10s hombres y a tstos so10 se les mult6 cuando reincidieron. Ciertamen- 
te hub0 hombres sancionados con m b  de 3.000 rnrs., e incluso alguna vez se nos explica 
en 10s documentos que dicha cantidad representaba la quinta parte de sus bienes; sin em- 
bargo, se trata de casos singulares, significados por alguna razdn. 

Los demas delitos sexuales apenas si aparecen de una manera esporadica: adulterios, 
incestos, alglin individuo multado con 200 mrs. para la Camara y otros 200 para gastos 
de justicia , porque 10s agentes de la justicia .le hallaron en su casa con una moza. ... 

En las penas de cimara de la Chancilleria de Valladolid sobresale el hecho de que 
un porcentaje alto del monto de todas las penas impuestas, corresponde a sanciones con- 
tra funcionarios de justicia que o bien cometieron abusos en el ejercicio de su oficio o lo 
ejercieron negligentemente. Sabemos por otras fuentes de las innumerables corruptelas 
de estas personas, por lo que sobraban motivos para sancionar sus irregulares conductas, 
pero sorprende la falta de eficacia de 10s correctives. Esto nos hace pensar que 10s bene- 
ficios obtenidos con 10s comportamientos ilegales superaban con creces 10s riesgos deri- 
vados de 10s mismos. 

Los delitos contra Dios y la Religi6n aparecen pocas veces entre las cuentas de pe- 
nas de Cbmara, y casi siernpre 10s encontramos en relaci6n con personas que no cumplie- 
ron el precept0 eclesiiistico de la confesi6n anual, siendo multados con 200 mrs. . - 

Las transgresiones contrarias a la administraci6n de justicia, ni fueron muchas nl se- 
veras las oenas. oor lo que, supuesta la importancia de reprimir tales excesos, pademos , L 

Pensar en su penalizacidn con castigos distintos de 10s econ6micos. . - ... 
En algunas poblaciones las penas de camara se hallaban enajenadas. Las de Sevllla 

Y Salamanca pertenecian a las respectivas ciudades. Las de Guadalajara las percibia el 
Conde de Priego292. En otras ciudades el Rey las dedicaba a fines especificos 
predeterminados. Las de Granada se aplicaban a la reparation de la ~lharnbra~". Las de 
MujAcar, Almeria, Guadix, Baza y Purchena a las obras de sus respectivas fortaleza~'~~. 
Las de Melilla se concedieron con caracter temporal para la iglesia de la ci~dad"~. 

Las confiscaciones de bienes, que se contemplaban en la legislacidn, aparecen entre 
las cuentas de penas de camara de forrna muy excepcional, y, ademas, en la mayor parte 

292. CASTILLO DE BOYADILLA. I.: Politi~a para ~ ~ r r ~ g i d o r e s  y seiores de V U S ~ ~ ~ U S .  Madrid. 1978 (Ed. 
fats. de la de Arnberes de 1704). Libra I. A.G.S., Consejo Real. leg. 72, f0l. 10. - ~ 

293. A.G.S., Consejos ~untas de Hacienda, leg. 174, fol. 7. 
294. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 149, fol. 45; leg. 147, fol. 218; y leg. 80, fol. 381. 
295. A.G.S., Guerra ~ntigua, leg. 215, fol. 185. 
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de que la tercera parte del afio no era id6nea para ello303. No tenemos constancia de 
cdmo qued6 este asunto en la Edad Moderna, per0 todo apunta hacia una mayor 
flexi bilidad. 

Decia Foucault que el <cpoder feudal se ejerce sobre 10s hombres en la medida en 
que pertenecen a cierta tierra: la inscripci6n geogrdfica es un medio de ejercicio del po- 
den>. En este sentido, la pena de destierro, entendida como exclusi6n de un individuo del 
resto de la colectividad, tendna relacidn con el hecho de que esa persona atac6 las rela- 
ciones de poder imperantes en dicho lugar, y por tanto la autoridad agredida actuaba con- 
tra 61 y lo expulsaba de sus dominios304. En la pena de destierro existia una gradaci6n 
espacial y temporal del castigo acorde con el delito cometido. Las faltas m8s graves se 
castigaban con un destierro mas lejano y mas largo. 

En la Edad Media, el destierro mAs riguroso era el que se cumplia en alguna isla. En 
10s primeros tiempos de la colonizaci6n amencana, la falta de voluntarios fue suplida por 
la conmutaci6n de pena a 10s desterrados en islas, expulsados de 10s reinos bajo dominio 
de 10s Reyes Catblicos, y a 10s forzados de las minas. A todos ellos se les ofreci6 la posibi- 
lidad de viajar a1 continente arnericano y establecerse en 61 durante un nlimero - e n  teoria- 
limitado de aii0s3OS. 

El destierro, que en un principio, habia sido un castigo esencialmente nobiliario, fue 
extendikndose y se aplic6 con frecuencia a personas de las capas medias. No era pena 
infamante, por lo que se aplicaba a personas honorables a las cuales no se les queria 
perjudicar en su honra. En muchas sentencias aparece el destierro de 10s poderosos como 
el equivalente de la pena de galeras entre 10s miembros del pueblo llano. 

No obstante. las penalidades del destierro no eran comparables con las de las ga- 
leras. El destierro causaba perjuicios morales, per0 raramente fisicos. Hubiera si- 
do una pena muy dura para el subdito sin recursos econ6micos porque le habria 
privado de sus medios de subsistencia; sin embargo, en una sociedad en la que sus 
clases dominantes eran rentistas, el destierro de personas pertenecientes a estas 
clases no planteaba problemas economicos irreversibles, aunque s i  un menoscabo 
de sus cuotas de disfrute de poder, pues se le privaba de 10s servicios de su clien- 
tela originaria. 

Por otra parte, liberarse de una condena de destierro era relativamente facil si se 
podia pagar a la Corona y a la parte contraria una suma de dinero considerable. Ademis, 
zafarse del cumplimiento de esta pena era mucho mAs sencillo. Habia poco control sobre 
10s desterrados. Este se limitaba a obtener de una autondad fronteriza la constancia escri- 

303. BERNALDO DE Q U I R ~ S ,  C.; ARDILA, L.: El handolerismo andaluz. Madrid, 1978. p. 5 1. 
304. FOUCAULT, M.: La verdad y lasformas juridicas. Barcelona, 1980. p. 130. 
305. Libro de las bulas y prugmriticar de 10s Reyes Carciliros. Madrid, 1973. Pragmatics dada en Medi- 

na del Campo a 22 de junio de 1497. fol. 18 1 y ss. Nueva Recopilacio'n, VIII, 24, 1. Lihro de 10s privilegios del 
Almirante D. Cristdhal Coldn (1498). Madrid, 1951. pp. 86 y ss. 
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ta de la fecha en la cual el reo salia a cumplir su destierro. Despuks era facil regresar y 
en las proximidades de 10s propios dominios sin ser descubierto. 

I 

Ciertamente en las sentencias de destierro se solia anunciar el doblamiento de la pe- , par la violaci6n de su cumplimiento, per0 en la prhctica se preferia imponer una multa 
rigurosa a 10s quebrantadores del fa110 judicialm. 

Los ejkrcitos de 10s Austrias se abastecian fundamentalmente de mercenarios. per0 
con carhcter complementano ingresaban en 61 algunos condenados por la justicia. 

En algunas sentencias se imponia el castigo de servir gratuitamente en 10s ejdrcitos 
de la Corona y costeando el reo 10s gastos de su mantenimiento, salvo cuando fuera tan 
pobre que no pudiera sostenerse". 

Altos personajes de la nobleza hubieron de cumplir importantes servicios militares 
por condena --o simple orden- de 10s organismos superiores de la Monarquia. Con un 
cariicter mas general, 10s vagabundos fueron 10s mAs firmes candidatos a ocupar plazas 
en la milicia que nadie deseaba, las de 10s presidios de Africa. A prop6sito de 10s presi- 
dios, debemos distinguir dos tipos de condenas: las condenas a servicios armados, referi- 
das a 10s grupos privilegiados de poblacibn, de hidalgos para arriba; y las condenas a 
trabajos en 10s presidios -fortificaci6n y acondicionamiento fundamentalmente- que 
cumplia el comun de la poblaci6n, bajo el expresivo nombre de <<des te r rados~~~~.  

La vida en 10s presidios era muy dura. Los viveres se pudrian con la humedad y la 
gente era diezmada por las fiebres. Los soldados pasaban hambre todo el afio. Los abas- 
tecimientos s6l0 llegaban por mar. Un ejemplo de defuncion mientras cumplia condena 
en un presidio lo encontrarnos en un nieto de C0l6n llamado Luis. Apresado en Vallado- 
lid por trigamia y condenado a 10 afios en Oran, lleg6 a esa plaza en 1563 y muri6 en 
ella el 13 de febrero de 1573~'~. 

A otras unidades del ejQcito, donde 10s enrolados disponian de mayor libertad de 
movimientos solian ir personas de mayor estatus social; a veces por conmutaci6n de 
otras penas tras pagar aIguna cantidad de dinero, y a menudo entregando una fianza para 
asegurar el cumplimiento del servicio completo. 

Eventualmente se pedian para el ejdrcito personas de oficios concretos y se instaba 
a 10s tribunales a castigarles con cumplimiento de servicios castrenses. El 9 de julio de 
1687 40s mores>> atacaron el presidio de OrAn y perecieron 1.0s albafiiles, carpinteros, 
cerrajeros, alpargateros, sastres, barberos, etc. Por ello, el Consejo de Castilla dio 6rde- 

306. A.G.S., C h a r a  de Castilla, leg. 1.604, fol. 4. Proceso contra Antonio Rodriguez de Ocampo. 
307. Ordenanzas uara el buen gobierno de la Armada del Mar OcPano. Ed. facs. de la de 1633. Madrid, 

1974. Cap. 25. 
308. BERMUO CABRERO, J. L.: Estudios de Historia del Derecho y de las Insrituciones. Madrid, 1989. 

PP. 79 y 80. Ver igualrnente PALOP. J.M.: <<La condena a presidio en Melilla. Aproximaci6n a la criminalidad 
valenciana del setecientosr, en Estudis, nQ 15. Valencia, 1989. pp. 271 a 288. 

309 BRAUDEL, F.: El Medirerraneo y el mundo Medirerriineo en tiempos de Felipe 11. Madrid, 1976. T. 
11, PP. 278 y 280. 
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nes a las Chancillerias, audiencias y justicias para que aplicasen a la citada plaza presi- 
diarios de 10s oficios referidos, asi como tambiCn algun herrador y algun sillero""'. 

La Corona cubria la mano de obra en algunas actividades productivas ---especial- 
mente peligrosas- con mano de obra forzada. Dentro de &as destacaban por su impor- 
tancia las extracciones mineras. 

En el derecho romano ya se contemplaba la pena de trabajos forzados en las minas 
del Estado. En Castilla es recogida esta pena en las Partidas del Rey Sabio. Sin embargo, 
en 10s primeros ticmpos de la Edad Modema este castigo habia perdido casi toda su vi- 
gencia. Los trabajos forzados se reimplantaron con la reactivaci6n de las extracciones en 
Almaden durante el siglo XVI. Sabido es, que antes de 1554, el azogue tenia un inter& 
secundario. Pero a1 introducirse ese aAo en America la amalgama del azogue con la plata, 
se intensific6 la explotaci6n de las minas de mercurio. 

Falt6 la mano de obra en el pozo porque 10s trabajadores sabian que el tajo en un 
yacimiento de azogue era no ~610 arriesgado y penoso, sino tambi6n nocivo para la salud. 
En 1559, 10s agentes de 10s Fucares para el Campo de Calatrava propusieron a1 Rey que 
asignase 30 galeotes a1 servicio de Almaden. En un principio, el Monarca se resistio y no 
accedi6 a la demanda de 10s concesionarios mincros; per0 despuis, a1 no conseguir 10s 
banqueros de Augsburgo la extraccidn de la cantidad de azogue pactada en el asiento. la 
Corona accedi6 en 1566 a enviar cierto nlimero de galeotes a las minas dc AlmadCn3l1. 
En un principio, la duracidn de 10s trabajos forzados en la mina seria analoga a1 tiempo 
de condena que 10s galeotes hubiesen de servir a1 remo. 

Ordinariamente 10s forzados trabajaban en la mina de sol a sol, menos cuando algun 
veedor les alargaba la jornada laboral en perjuicio del descanso. Segljn parece, el trabajo 
mas duro y a1 que se aplicaban preferentemente 10s galeotes, era el tomo de sacar agua. 
Pero lo mas perjudicial era la inhalaci6n de 10s vapores de azogue, que hacia enfermar 
mortalmente a 10s forzados, produci6ndoles antes graves alteraciones del sistema nervio- 
so, las cuales se manifestaban en temblores por todo el cuerpo y pkrdida del juicio. 

En 1593, Mateo Alemdn, el autor del Guzmdn de Alfarache, fue nombrado visitador 
para informar a1 Consejo de Ordenes de la explotacidn de las minas de azogue. Esto ocu- 
rria seis afios antes de la publicacibn del Guzmen dc Alfarache. Sin duda, el relato de 10s 
forzados impresiond profundamente a Mateo Aleman. Su situaci6n era tan desgraciada 
que envidiaban la suerte de 10s galeotes3'*. 

Conforme aumentaba la demanda de azogue, se elevaba el nlimero de galeotes. De 
10s treinta iniciales se pas6 a cuarenta en tomo a1 aRo 1570. Por estas fechas, el Consejo 
Real ya tenia algunos reparos en el envio de galeotes a Almadkn: 

310. A.H.N., Sala de Alcaldes, libro-aiio 1687, fol. 205. 
31 1. BLEIBERG, G.: <<Mate0 Alemh y 10s galeotes. En torno a docurnentos inCditos del siglo XVl,,. Re- 

vista de Ocridenfe. Madrid. 2%poca, n.O 39, junio de 1936. p. 339. 
312. En relaci6n con la visita a AlmadCn de Mateo Alemin, cf. TOMAS Y VALIENTE. F.: <<Delincuentes 

Y pecadores~, en Se-xu Burroco y ofras trmsgr-esiones prrrnademas. Madrid. 1990. pp. 1 1 a 33. 
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<<Teniendo entendido el Consejo que el riesgo de la salud y de la vida con que 
sirven 10s reos condenados a la mina de AlmadCn es de gCnero que no a todos 10s 
que tienen sentencia de galeras parecerai alivio que se les mande cumplirla sir- 
viendo en aquella mina y fhbrica de azogue, ha parecido representar a V. Magestad 
que no cabe en 10s tkmlinos de justicia alterar a 10s reos la pena que tienen 
ejecutoriada, ya que tienen adquirido derecho, agravaindosela o conmutaindoselu en 
otra que por cualquiera consideraci6n pueda tenerse por mayor>> 

Los escrtipulos del Consejo se salvaron enviando a la mina 40 forzados sque volun- 
tarimente lo consintiesen>>"'. 

En algunos momentos hub0 mds galeotes de 10s concedidos por el asiento. Cuando 
Mate0 Alemdn visit6 la mina en el afio 1593 s6lamente habh once forzados A mediados 

sigh XVlI se incendio la explotaci6n de Almadtn, lo que provoc6 su abandon0 por 
el poderoso complejo bancario de Augsburgo. Ailos m h  tarde se reanud6 su actividad 

- bajo la direcci6n del Consejo de Hacienda. En 1683, habia en Almadtn 106 forzados que 
atendian el desagiie de la mina3". 

A finales de 1690 se dieron 6rdenes para remitir a Almadkn con brevedad cierto 
nrlmero de galeotes, a 10s cuales se les bajd un aiio de condena por cntcnder que era 
mayor la pena3I5. En 1701 se ofrecih a unos condenados a galeras la posibilidad de cum- 
plir sus condenas en Almaden con una rebaja de dos aiios en las mismas. y no aceptaron. 
Sabian que ir a trabajar el azogue era marchar a una muerte cierta3". 

La administration de la mina era consciente del valor representado por 10s forzados 
e intentaba no acortar su vida gratuitamente. La dieta proporcionada no cra mala para la 
epoca. la racidn diaria consistid en una libra de carnero o de vaca -seglin la ipoca del 
afio-, dos libras y media de pan, y cuartillo y medio de vino"17. 

Para evitar la muerte de 10s mineros forzados, un comunicante an6nimo del Consejo 
de Guerra arbitrd el siguiente medio. Como cuatro o cinco meses desputs de llegar a 
Almadtn, 10s forzados se azogaban y comenzaban a temblar, sugirio el autor de la rnisiva 
que todos 10s condenados a galeras pasasen tres meses en la mina y despues fuesen llevados 
alas naves, descontAndoles por 10s tres meses de Almadtn un aiio de su condenaVx. 

No podemos indicar cuhntos forzados pasaron por Almadtn a lo largo de este siglo y 
medio de actividad. Desde luego, su numero fue sensiblemente menor que en las galeras, 
pues en la 6poca de mayor concurrencia pas6 en poco del centenar. Sin embargo, a este dato 
debemos aiiadir la continua renovation de 10s trabajadores por 10s fallecimientos prematuros. 

Hubo tambitn otros destinos para 10s forzados, per0 de cardcter transitorio, pues 10s 
militares eran reacios a la aplicacion dc forzados a trabajos distintos de 10s establecidos 
en las galeras. Uno de ellos fueron las obras del puerto de Mdlaga. En 1594 habia 150 for- 
zados en ellas. La Junta de la fabrica del muelle de Milaga relataba asi sus actividades: 

313. A.H.N., Consejos, leg. 7.180, n.O 123. 
314. A.H.N.. Sala de Alcaldes, libro-aiio 1683, fol. 82; A.R.Ch. de Valladolid, Secretaria del Acuerdo 

(C6dulas y pragm8icas), 30 de agosto de 1683. 
315 A.R.Ch. de Valladolid, Sccretaria del Acuerdo (CCdulas y Pragmiticas). 18 de diciernbre de 1690. 
316 A.H.N., Consejos, Sala de Alcaldes, libro-afio 1701, fol. 194. 
317 BLEIBERG. G.: <<Mate0 Aleman y 10s galeotes. En tomo a documentos ineditor, del siglo XVI,,. Re- 

vista de Occidente. Madrid, 2' epoca, n.' 39. Junio de 1966. p. 352. 
3 18 A.G.S., Guerra Antigua, leg. 345, f'ol. 22. 
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eLos 150 forqados que aqui se truxeron para trabajar en la ffibrica deste muelle 
vinieron tan maltratados y flacos que sin duda es de creer que era la mfis ruin gente 
que habia en las galeras y asi desde luego comenqaron a enfermar, que de ordina- 
rio nunca ha dejado de haber quince o veinte y mhs enfermos. Aunque se ha tenido 
cuidado de procurarles su salud con mCdico y medicinas y otros refrigerios hasta el 
dia de hoy se han muerto nueve de ellos, y se han huido del muelle por descuido 
de 10s soldados que 10s guardaban otros dos. Los demhs han ido trabajando y tra- 
bajan en el muelle en esportear tierra, limpiar y escombrar las canteras, que es en 
lo que se han ocupado. Y de 10s m6s recios y fuertes hemos dado orden que traba- 
jen en las canteras con picos, cuarenta de ellos y se ir6n introduciendo m6s para 
que se habiliten y sepan sacar y catar piedra>>. NY 10s unos y 10s otros se van ocu- 
pando en 10s trabajos que pueden sobrellevar, porque como andan de dos en dos 
atados a un ramal de cadena no pueden servir en llevar piedra a la mar ni andar so- 
bre las escalas ni en otras faenas que requieren gente s~elta>>~". 

No conocemos con exactitud la fecha concreta de introduccion de la pena de ga- 
leras en 10s reinos hispanicos, aunque todo parece indicar que inventada en Francia a 
mediados del siglo XV, fue adoptada por la Armada aragonesa en fecha posterior e 
implantada en Castilla por Fernando de Aragon"'. De hecho, en alguna ley del aiio 
1510 se alude a condenados a galerasJ2'. Pero, no obstante, se suele considerar la 
pragmhtica del Emperador de 31 de enero de 1530 como la primera disposicion regu- 
ladora de 10s servicios forzosos de remo. Por medio de dicha pragmatica Carlos V fa- 
cult6 a las justicias para conmutar ciertas penas por galeras. A partir de entonces, 10s 
castigos corporales de mutilacion de miembro y 10s destierros perpetuos pudieron cam- 
biarse a1 arbitrio de 10s jueces por servicios de galeras de duracion superior a dos afios. 
No se permitian condenas a1 remo de menor duracion porque todos 10s remeros tar- 
daban alrededor de un afio en i n ~ t r u i r s e ~ ~ ~ .  

En 1552, el Emperador volvid a recordar a 10s jueces la posibilidad de conmutar las 
penas ordinarias por la de galeras, y mencionaba como delitos especialmente aptos para 
ello: 10s hurtos calificados, robos, salteamientos y fuerza3". 

Algunos afios antes de la Batalla de Lepanto, en 1566, Felipe I1 promulg6 una prag- 
mdtica, por medio de la cual se increment6 la duraci6n de las condenas a galeras, y se 
introdujeron en el catalog0 de delitos sancionables con ellas, varios punidos anteriormen- 
te con penas corporales muy graves. 

319. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 403, fol. 26. 
320. R O D R ~ U E Z  RAMOS, L.: *La pena de galeras en la Espaiia Modema), en Estudios penales, libro 

homenaje al profesor Ant6n Oneca. Salamanca, 1982. pp. 526 a 528. Sobre la introduccib de la pena de gale- 
ras en el campo inquisitorial, consdltese LEA, H. C.: Historia de la Inquisicio'n Espaiiola. Madrid, 1983. 

321. ALEJANDRE GARC~A, J. A.: <<La funci6n penitenciaria de las galeras),, en Historia 16. Extra VII, 
octubre 1978. pp. 50 y 51. 

322. Nueva Recopilacidn VIII, 24, 4. 
323. Nueva Recopilacidn VIII, 1 1 ,  8. 
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Coma puede verse, en un principio no se establecio una lista de delitos sancionables 
con pena de galeras. La conmutacion se aplico a hechos delictivos castigados con penas 
corporales, destierro perpetuo u otras similares. 

Un recorrido por la legislacion penal de 10s Austrias revela que un amplio abanico 
de motives cubrian la condena de remo: ladrones, blasfemos, testigos falsos, desertores, 
huidos de prisi6n, vagabundos, bigamos y resistentes de la accidn de la justicia llenaban 
10s bancos de las galeras re ale^'^^. 

Primitivamente, 10s ladrones no reincidentes eran azotados y multados con las sete- 
nas. En aquel entonces solo terminaban en las galeras cuando carecian de bienes para 
pagar la multa. Sin embargo, a partir de 1552, estos delincuentes serian condenados a 

- cuatro 6 0 s  de remo. 
Tras la promulgaci6n de la citada pragmatica de 1566, el primer hurto cometido por 

'7 un ladr6n se pen6 ya con seis aiios de galeras. Recordemos que un afio antes se habia 
producido una importante confrontacidn contra 10s turcos y 10s argelinos frente a las cos- 
tas de Malta, la cual resolvieron satisfactoriamente las tropas de Felipe 11. 

Los vagabundos fueron asimilados por Castillo de Bovadilla a ladrones, porque <<la- 
dr6n es propiamente del pan de 10s pobres el holgazhn que estd sano y mendiga de puerta 
en p u e r t a ~ ~ ~ ~ .  Esta era la opinion de la Cpoca sobre 10s inactivos de pocos recursos eco- 
n6rnicos - q u e  no otra cosa eran 10s vagabundos- y asi se comprende que desde 1552 
comenzaran a ser penados con cuatro afios de gal era^^^^. 

Igualmente vieron incrementado su castigo entre 1552 y 1556, 10s rufianes que de 
seis aiios de galeras pasaron a cumplir diez. Los bigamos, castigados anteriormente con 
pena corporal, acabaron haciendo diez aiios de galeras. Tambikn 10s resistidores de la 
acci6n de la justicia vieron transformada la corporal en ocho afios de galeras. 

Los ad~ilteros, 10s alcahuetes, y 10s homosexuales que no llegaban a merecer tanta 
pena como la hoguera, acabaron recibiendo sistematicamente el correctivo del remo a lo 
largo del siglo XVIjZ7. LOS testigos falsos en causas civiles penados desde la Edad Media 
con la extraccion de sus dientes, fueron condenados a partir de 1556 en vergiienza publi- 
ca y diez aiios de galeras. Por su parte, 10s falsos testimonios en causas criminales pur- 
garon desde entonces con galeras perpetuas. Del mismo modo, 10s blasfemos 
comenzaron a cumplir diez aiios de rem.0, y, a 10s juradores, castigados hasta entonces 
con el clavamiento de la lengua, les empezaron a poner seis aiios de gal era^^^^. 

Tras las primeras medidas de 10s Reyes Cat6licos contra la vida errante de 10s gita- 
nos, Carlob V agrav6 -1 afio 1539- el castigo de 10s contraventores de esta norma, 
pentindolos con seis afios de gal era^'^^. Felipe 11, a su vez, acrecento en 1568 las penas 
contra el juego. Desde dicha fecha, 10s hidalgos jugadores de dados fueron penados con 

324. ALEJANDRE GARC~A, J. A.: <<La funci6n penitenciaria de las galeras,), en Historia 16, Extra VII, 
octubre de 1978. pp. 51 y 52. 

325. CASTILLO DE BOVADILLA, J . :  Politica para corregidores y senores de vasallos. Ed. facs. de la de 
Amberes de 1704. Madrid, 1978, 11, 12, 38. 

326. Nueva Recopilacidn VIII, 1 1 ,  6. 
327. Nueva Recopilacibn VIII, 20, 9. 
328. Una reproduccidn integra de la citada pragmitica de 1556 se halla en TOMAS Y VALIENTE. F.: El 

Derecho Penal de la Monarquia Ahsoluta. Madrid, 1969. pp. 455 a 463. 
329. Nueva Recopilaci6n VIII, 1 1 ,  13. 
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De l i ncuen tes  P e n a d o s  en  l a s  Ga le ras  

Robos y Hurtos 4 

No sentenciados 10% 

lntegridod Personos 25% Sexuoles 5% 
Honro 5% 

cinco afios de destierro y 200 ducados de multa. Mientras 10s plebeyos implicados en la 
misma falta incurrian en pena de 200 azotes y cinco afios de galeras. 

En la estadistica de delincuentes penados con servicio a1 remo destacan de mod0 
particular 10s atentados contra la propiedad. Cerca del 40 por cien de 10s bancos de las 
naves estaban ocupados por hombres implicados en robos y hurtos. En la Edad Moderna, 
este tipo de infracciones se purgaban preferentemente en las galeras, aunque en circuns- 
tancias agravadas podian ser sancionadas con la pena capital. 

La cuarta parte de 10s remos se cubrian con 10s responsables de atentados conlra la 
vida y la integridad de las personas: homicidios, heridas, etc. El 5 por cien de 10s galeo- 
tes estaban condenados por delitos contra la honra. Una cantidad similar por atentar con- 
tra la moral sexual establecida. Habia menos vagos en 10s remos de 10s que cabia esperar 
por el continuo otorgamiento de pragmaticas contra ellos -s61o un cuatro por cien, y sor- 
prende la existencia de un elevado indice de no sentenciados -pr6ximo a1 10 por cien-. 

Despuis de analizar mas de 40 listas de galeotes, pertenecientes a diferentes aiios de 
10s siglos XVI y XVII, las cuales recogen informaci6n sobre la condena de cerca de 
3.500 forzados, hemos logrado averiguar que un 20 por cien del total de condenados lo 
estaban a perpetuidad, y entre 10s restantes la duracion media de las condenas rondaba 
10s seis aiios. Las condenas mas breves no solian bajar de 10s tres a i i ~ s ~ ~ ' .  

330 Todas las listas a las que nus referimos se hallan custodiadas en A.G.S., Varios, Galeras. En la serie, 
Galeras de la secci6n de Varios se encuentra infomaci6n diversa y riquisima acerca de todo lo relacionado con 
estas naves. De ella destacamos las listas de rerneros, medicinas y alimentos. Toda la documentation se refiere 
a las galeras de la familia Doria, Spinola, Centuribn, Duque de Tursis, Grimaldo y otras que estaban a1 servicio 
de la Corona. 
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A raiz de una disposicidn del Concilio de Trento la duraci6n maxima de la pena de 
galeras qued6 establecida en diez aAos, aun cuando el texto de la sentencia aludiera a la 
perpetuidad. Sin embargo, la carencia de brazos en el aAo 161 1. forz6 a suspender la 
aplicaci6n de esta medida, ordenando el Rey el cumplimiento integro de la condenaM1. 
per0 antes de 161 1 encontramos en las naves forzados que llevaban bogando 15 6 20 
aiios. Las numerosas peticiones de libertad formuladas por 10s interesados asi lo at&- 
guan332. 

La demanda de remeros constituy6 para la Corona una necesidad de primer orden, 
incrementada a lo largo de 10s aiios. El nlimero de naves crecid y tambiin la cifra de 
remadores por remo. Si en 1539 una galera ordinaria precisaba 144 remeros; en 1564, 
eran necesarios 164. Seglin una relacidn remitida en el aiio 1584 a1 Consejo de Guerra 
por Juan Andrea Doria, el ideal de fuerza era colocar cuatro remeros en cada pala. Per0 
como esto era inviable por el alto costo, se conformaba el marino genoves con llevar tres 
remeros por banco, lo que suponia un minimo de 170 remeros por nave3". Ademas, den- 
tro de la escuadra hub0 siempre algunas naves mejor dotadas. Asi la galera Patrona o 
Real, buque insignia de la Escuadra, exigia ya en 1568 unos 400 remeros. Igualmente 
otras naves que cubrian 10s flancos de la formacibn, y las galeras dedicadas a actividades 
de caza se reforzaban con algunas decenas mas de remeros'". 

Como consecuencia de la penuria de mano de obra, la Corona adopt6 eventualmente 
recursos legales muy expeditivos para dotarse de brazos. Por una real cedula de 15 de 
septiembre de 1640 +jemplo admirable de utilitarismo en la administraci6n de justicia 
y de explotaci6n de la delincuencia en provecho de la Corona- se facult6 a D. Pedro de 
Amezqueta, miembro del Consejo Real, para supervisar las causas pertenecientes a ban- 
doleros y gitanos. Incluso estuvo investido este consejero de prerrogativas para suprimir 
las penas de 10s reos acreedores de otras inferiores a la de galeras, siempre y cuando 
aceptaran servir como <<buenas boyas3". Nos atrevemos a asegurar que la ecuanimidad 
en la administracidn de justicia su friria algun menoscabo como consecuencia de hallarse 
el juez mediatizado por las carencias de la Armada. Mhxime cuando las resoluciones 
adoptadas en estas circunstancias tenian como tribunal de apelacidn la Junta de Galeras, 
6rgano que indiscutiblemente adolecia de identica tacha. 

Ya habia sido despachada la misma cidula anterionnente, concretamente en 10s aAos 
1637, 1638 y 1639; e incluso este de 1640 se habia dado primeramente el 28 de marzo. 
Nos sentimos inclinados a pensar que la cidula aludida no constituy6 una respuesta ex- 
cepcional a 10s gravisimos problemas financieros y politico-militares de la Monarquia en 
aquel mor,lento. Efectivamente se trataba de un recurso extraordinario, per0 hemos de 
reconocer que no insdlito, pues tampoco eran nuevos 10s motivos de su despacho. En el 
aAo 1629, cuando la Guerra por la Sucesi6n de Mantua aGn estaba viva, y despuis de 
caer el tesoro de la flota de Indias en manos de 10s enemigos de la Corona, se arbitraron 
medidas similares. Felipe 1V remiti6 cartas a las ciudades, villas, lugares, prelados, cabil- 

331. A.G.S., Vanos, Galeras, leg. 119, fols. 266 y 267. 
332. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 2 10, fol. 139; leg. 21 1, fol. 13. 
333. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 175, fol. 89. Cf. tambien FERNANDEZ ALVAEZ, M.: Esparia y 10s es- 

Paiioles en 10s tiempos modernos. Salamanca, 1979. p. 364. 
334. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 175, fol. 90. 
335. A.G.S., C h a r a  de Castilla, leg. 2.569, fol. 8. Proceso contra Antonio Badillo. 
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dos y comunidades eclesiisticas apercibiCndoles del envio de personas encargadas, entre 
otras cosas, de visitar circeles y avocar para si tanto causas civiles como criminales"'". 

La cuantificaci6n del ndmero de s6bditos de la Corona de Castilla penados en las 
galeras se ve dificultada por una costumbre a1 uso entonces, segdn la cual 10s remeros se - 
destinaban a las naves que primer0 10s necesitasen. Asi podemos encontrar forzados na- 
turales de reinos castellanos en las galeras italianas y viceversa. No obstante, las Ilama- 
das Galeras de Espaiia se nutrfan, casi en su totalidad de forzados nacidos en tierras de la 
Corona de Castilla, por lo cual podemos afirmar que el numero de forzados de Cstas, 
coincide aproximadamente con el total de penados de 10s reinos castellanos. 

Los condenados de la Corona de Aragon solian cumplir sus penas en las galeras de 
NBpoles o en las de Sicilia. Por ello, 10s castellanos que podamos hallar en galeras italia- 
nas constituyen casos excepcionales, contrarrestados -a1 menos en parte- por 10s po- 
cos italianos ubicados ocasionalmente en las Galeras de E ~ p a i i a ~ ~ ~ .  

Segdn nuestros datos hacia finales del siglo XVI existian en las mencionadas galeras 
de Espafia un total de 3.331 forzados que suponian el 72 por cien del total de sus reme- 
ros33! Dicha cifra de galeotes forzosos representaba el 0'59 por mil habitantesz". 

Por otra parte, el peso relativo de la poblacion penal era adn mayor si tenemos en 
cuenta que el ndmero de forzados muertos rondaba 10s 450, lo cual suponia un indice de 
mortalidad anual de 13 por cien. Este hecho obligaba a renovar cada siete aiios la totali- 
dad de la fuerza d i ~ p o n i b l e ~ ~ ~ .  

Esta tasa de mortalidad resulta sumamente elevada, mixime si tenemos en cuenta 
que la edad media de 10s galeotes era de 27 aiios y casi todos ellos estaban en un segmen- 
to de edades comprendido entre 10s 17 y 10s 40 aiios, pues s610 en casos extremos encon- 
tramos muchachos de 14 aiios u hombres de 60,70,80 y hasta de 90 a i i o ~ ~ ~ ' .  

Aparte de las enfermedades, 10s combates y otros accidentes causaban grandes estra- 
gos entre 10s remeros. La tictica del abordaje, consistente en acometer con la proa de la 
nave propia el costado de la embarcaci6n enemiga, causaba mis muertos entre la gente 
de remo que entre 10s mismos soldados. En este mismo orden de cosas, debemos hacer 
referencia a las reducidas posibilidades de supervivencia de 10s remeros en 10s naufra- 
gios. Asi, por ejemplo, en 1593 se incendid la galera capitana, nla gente que muri6 entre 

336. DOM~NGUEZ ORTIZ, A.: Politica y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960. pp. 229 y 230. 
337. Sabemos, por ejemplo, que el nlimero total de forzados hispanicos de la escuadra de Nhpoles en 

1587 ascendia a 163, y casi todos ellos eran forzados de la Corona de AragBn embarcados en el puerto de 
Barcelona (A.G.S., Contaduria del Suelo, segunda sene, leg. 273, sin fol.). 

338. Afro 1583: 3.144 forzados; aiio 1584: 3.543 forzados; aiio 1585: 3.333 forzados; aiio 1589: 3.366 
forzados; aiio 1590: 3.272 forzados (A.G.S., Guerra Antigua, leg. 143, fol. 169; A.G.S., Guerra Antigua, leg. 
175, fol. 164; A.G.S., Guerra Antigua, leg. 178, fol. 181; A.G.S., Guerra Antigua, leg. 265, fol. 41; A.G.S., 
Guerra Antigua, leg. 302, fol. 95). 

339. Tomarnos la poblaci6n de la Corona de Castilla y Reino de Navarra para finalcs del siglo XVI de 
FERNANDEZ ALVAREZ: <<El siglo XVI. Economia, Sociedad, Instituciones,,, en Hi.rtor-ia de Espatia. MenLtldez 
Pidal. Madrid. 1989. DD. 42 a 127. 

340. Relaci6n de todos 10s forzados y esclavos que se han muerto en las galeras de Espaiia en todo el 
aiio 1587. A.G.S., Contaduria Mayor de Cuentas, segunda Cpoca, leg. 1.218, sin fol. Debo el conocimiento de 
esta referencia a la gentileza del profesor Geoffrey Parker. En dicha relaci6n figura el nombre del galeote di- 
funto, lugar de procedencia, nombre del padre y fecha de fallecimiento, distribuidos por barcos. 

341. A.G.S., Varios, Galeras, leg, 121, fols. 155 a 164; A.G.S., Guerra Antigua, leg. 214, fol. 122. 
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quemados y ahogados sera hasta ciento sesenta, casi toda ella de remo, que por estar 
herrada en ramales y clavados a 10s bancos no se pudieron ~alvar>>~"'. -- 

No obstante, se ha podido comprobar que 10s mayores enemigos de 10s galeotes no 
eran 10s accidentes de la guerra en sf, sino el frio y las malas condiciones de vida. El aiio 
de 1587, visperas de la empresa de la Invencible, se dieron de baja 498 remeros por de- 
funcidn --entre forzados y esclavos-, de ellos 400 murieron en 10s meses de otofio e 
invierno. Es decir, cuando la escuadra permanecia amarrada en puerto. El resto pereci6 
en la primavera y el verano, dnica Cpoca en la cual se desarrollaba actividad en el - - 

~ e d i t e r r i i n e o ~ ~ ~ .  
Entre las enfennedades m8s frecuentes de 10s galeotes caben citar 10s trastornos di- 

gestivos, las infecciones, la tuberculosis - d e  la que indudablemente morian muchos de 
estos infelices-; y las avitamindsicas, tales como el beriberi, la pelagra y el escorbuto. 

Seguramente, la que provocaba mayor mortandad era la tuberculosis, pues es sabido 
que el escorbuto afectaba m h  a la navegacidn trasatlintica que a la meditendnea. A pe- 
sar de ello, en las galeras encontramos tambiCn algunas manifestaciones de su forma tdr- 
pida en sus primeros estadios. En la documentaci6n se encuentran descripciones del tip0 
sinuiente: <<ha hechado y hecha en abundancia de sangre por las narices y la boca y que- - 
da tal que le quitan del banco como m ~ e r t o u ~ ~ ~ .  

Con frecuencia, 10s mCdicos de la Cpoca aluden a una enfermedad denominada en- 
tonces epasmo>>, que no era sino el terrible t6tanos. Se adquiria por la infeccidn de las 
heridas ma1 curadas, y en aquellos siglos era mortal de necesidadJ4'. 

Las enfermedades infecciosas encontraban un buen caldo de cultivo en las desastro- 
sas condiciones higiknicas de las galeras. Baste decir a este respecto que la chusma, ahe- 
rrojada permanentemente, en 10s bancos no disponia de instrumento alguno para evacuar 
las inmundicias. 

Igualmente la humedad causaba grandes molestias. Coma es sabido, la galera sobre- 
salia poco de la superficie del mar, pues era, esencialmente, una barca abierta, con una 
platafonna desbordando por ambos lados. Durante las fuertes marejadas, la galera se ane- 
gaba346. Del examen de las listas de galeotes inutiles se desprende asimismo la existencia 
de una gran cantidad de herniados, y muchos cojos y rnanc~s"~. 

Dentro de la organizacih sanitaria de la Armada, el cargo de mayor rango era el 
Protom6dico de las galeras, el cual tenia a su cargo la inspeccion de 10s servicios de en- 
fameria de las naves. El cargo de protomtdico de galeras era uno de 10s mas destacados 
en la canera profesional de un galeno348. Cristobal Perez de Herrera, el fundador del 
Hospital General de Madrid, lo ocupd durante algunos aiios y le sirvid de antesala al 

342. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 371, fol. 151. 
343. A.G.S., Contaduria Mayor de Cuentas, segunda $oca, leg. 1.218, sin fol. M ~ Y  ilustrativa de las 

calamidades de la vida en paleras es la obra atribuida a VILLAL~N,  C. de: I'iaje a Tut-quia... IS". Madrid-Bar- 
celona, 1919, 2 VOIS. 

" 

344. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 52, fol. 78. 
345. MARARON, G.: Vida e Histor-ia. Madrid, 1980. pp. 11 1 y 1 12. 
346. Cf. L~PEZ.  PIRERO, J. M.: El arte de navegar en lu Espana del renacimiento. Barcelona* 1986. pp. 

219 y 220. 
347. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 282, fol. 208; A.G.S., Guena Antigua, leg 356. fol. 12* a 125. 
348. Ver S~~NCHEZ-GR~NJEL, L.: La rnedicina espaAola r-enacentlsta Salamanca, 19g0. pp  128 a 131. 
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protomedicato del Rey. Su sueldo, en el afio 1587, ascendia a 400 ducados anuales y dos 
raciones d i a r i a ~ ~ ~ ~ .  

En el Hospital del Ferrol, donde se curaban 10s oficiales y soldados, habia dos me- 
dicos; per0 en el mar, no existia mas personal sanitario embarcado que 10s cirujanos y 
barberos. En la Galera Real iba un cirujano con 34 ducados anuales de s~e ldo"~ ,  y en 10s 
demk barcos asistia un barber0 en cada uno de el lo^^^'. El aiio 159 1 se busco algdn mi- 
dico dispuesto a embarcarse, per0 no pudo hallarse n i n g ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ .  

En opinion de Gregorio Maraficin, 10s conocimientos de 10s cirujanos de la Cpoca 
eran bastante mas elevados que 10s de sus colegas internistas. Para emitir estc juicio, el 
prestigioso mCdico se bas6 en las listas de medicinas incorporadas en 10s botiquines de 
las naves. Se componia dicho botiquin de aguas aromaticas, licores, hcidos, jarabes, elec- 
tuarios, extractos, pfldoras, espiritus, sales, balsamos naturales, tinturas, polvos, escaroti- 
cos, aceites, ungiientos y simples. A1 parecer, estos productos carecian de efectos 
b e n e f i c i o ~ o s ~ ~ ~ .  Si algun alivio encontraban 10s enfermos para sus males, lo conseguian 
gracias a1 descanso, la mejora en la dieta, y el calor de 10s ladrillos templados en el fue- 
go. Durante las enfermedades, 10s remeros recibian el regalo del pan reciente, la came 
fresca, el vino, las pasas, las almendras, 10s huevos y la fruta. 

Hacia las veces de hospital para remeros enfermos una galera vieja fondeada en 
Puerto de Santa Mariazs4. Mas tarde, en 1668, por obstruccion temporal de la barra del 
rio Guadalete, se ordeno el traslado del improvisado hospital a Cartagenaxs. De este mo- 
do, el hospital de galeotes siempre estuvo vinculado a1 lugar de invernadero de las Gale- 
ras de Espafia. Por el nivel cientifico de la Medicina a1 uso, 10s 6xitos curativos del 
hospital no podian ser muchos; sin embargo, su existencia era muy positiva para la evi- 
tacidn de contagios entre la chusma. 

Ya hemos hecho alusion a la mejora de la dieta durante las enfermedades, y sin em- 
bargo aun no nos hemos referido a la alimentacion ordinaria de 10s remeros. Es sabido 
que su base fundamental cra el bizcocho, o galleta. Es decir, un pan de harina de trigo 
integral, medio fermentado. Su forma se asemejaba a una torta pequefia, la cual se cocia 
dos veces para evitar la fermentacion durante la travesia. Todos 10s testimonios dan fe de 
su extremada dureza. Lo cual, obligaba a tomarlo remojado en agua. 

Una vez al dia, el bizcocho se acompafiaba de una calderada de habas condimenta- 
das con un poco de aceite. Por las noches cenaban un poco de mazainorra, especie de 
sopa preparada con el bizcocho mas averiado. 

La nutrici6n de 10s soldados y de 10s tripulantes era un poco mejor. Se les servian 
10s mismos articulos que a 10s remeros, pero las raciones eran mas generosas y disfruta- 
ban ademas de otros articulos: atdn, sardinas, queso, came fresca, sal, tocino. garbanzos 

349. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 208, fol. 98. 
350. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 302, fol. 146. 
35 1. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 283, fol. 96. 
352. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 320, fol. 39. 
353. MARAN~N,  G.: Vida e Historia. Madrid, 1980. p. 115. 
354. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 199, fol. 31. 
355. FERNANVEZ DURO, C.: La AI -mda  Espufiolo desde la unihn de Ins reinos de Castilla y de Aru&. 

Madrid, 1972 y 1973. T. V, pp. 335 a 337. 
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y anoz. En cualquier caso, el pan entregado a todos 10s embarcados estaba invariable- 
mente podrido y el agua descompuesta. 

Por otra parte, la acostumbrada parquedad de la comida aumentaba con mhltiples 
pretextos, justificados con castigos individuales y colectivos. Estos muchas veces no eran 
sin0 el manto encubridor de la falta de alimentos a bordo o de la irrefrenable codicia de 
10s administradores. 

Por el contrario, la vispera de las batallas, y en general, cuando se pretendia obtener 
de 10s remeros un mayor trabajo, aumentaban las raciones; las cuales se acompafiaban en 
estas ocasiones de medio azumbre de vino y un poco de vinagre. 

La carne se administraba a 10s galeotes en dias seiialadisimos: Pascua de Navidad, 
Pascua de Resurreccion, Pascua del Espiritu Santo y Carnes Tolendas. En estas fiestas 
recibia cada forzado una libra de carne fresca de vaca y medio azumbre de vino. 

En concept0 de vestido la Corona entregaba cada invierno a la chusma una almilla 
de paiio, un capote de herbaje, dos camisas de tela, dos calzones, un bonete rojo y un par 
de zapatos de cordobhn. Con este equipo, 10s remeros intentaban defendcrse de una vida 
desarrollada practicamente a1 aire libre, cubiertos dnicamente por unos tend ale^'^'. El as- 
pecto uniforme conferido por el citado atuendo se reforzaba mas por el rapado de las 
cabezas y barbas. 

Aparte de 10s penados, hacian fuerza en las galeras reales, 10s esclavos de Su Majes- 
tad y 10s remeros denominados Buenas BoyasS7. Los esclavos solian ser musulmanes 
capturados en presas y cabalgadas, aunque a veces llegaban a ellas algunos individuos 
procedentes de compras y donaciones. El padre Pedro de Leon nos ha informado que el 
correctivo mas penoso de cuantos solian infligirse a 10s esclavos consistia en venderlos 
a1 Rey como fuerza para las gal era^^^^. 

En teoria, 10s buenas boyas eran remeros voluntarios que aceptaban servir a cambio 
de un sueldo. Realmente, como se trataba de un trabajo muy duro y arriesgado, apenas se 
encontraba quien quisiese ejercitarse en 61 de buena gana. Mas la politica mediterrhnea 
de 10s Austrias exigia una armada poderosa, y la escasez de remeros les obligo a retener 
en galeras a personas que habian cumplido su condena judicial. Las autoridades militares 
solian prestar dinero a1 galeote, y asi cuando Cste cumplia el tiempo de su condena, esta- 
ba endeudado con la Corona. A consecuencia de lo cual, permanecia vinculado a la Ar- 
mada por tiempo indefinido. 

El sueldo de un buena boya ascendia a dos ducados mensuales a tinales del siglo 
XVI, lo mismo que el de un proel. Pero sus trabajos y riesgos eran muy superiores3". Par 
otra parte, no faltan ejemplos de incumplimientos de pago de 10s sueldos. A este respec- 
to, conocemos el caso de un condenado, ejercitado en las Galeras de Espafia durante mis 
de 20 afios, el cual se dirigio en 159 1 al Consejo de Guerra para reclamar el abono de 1 1 
afios sewidos como buena boya, a mayores de 10s 10 aiios de su ~ondena"~'. 

356. MOUSNIER, R.: Lns .riglos XI'I y XVII. El progreso de la civilizac.icin europea y la decadeil['io de 
Oriente. Barcelona, 1981. p. 207. 

357. Ver FERNANDEZ ALVAREZ, M.: La Sociedad Espanola del Renacimiento. Salarnanca, 1974. 
358. LEON, P. de: Grandeza y miser-ia en Andaluciu. Testimonio de una encrucijada ~~~~~~~itw (1-578 

16161 Granada, 1981, pp. 567 y 568.. 
359. A.G.S., Contaduria del Sucldo, Segunda Serie, leg. 273, sin fol. 
360. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 343, fol. 140; y leg. 3M, fol. 359. 
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Los remeros de 10s Austrias 

- 
Esclavos 20% 

De la importancia de 10s condenados para el funcionamiento de la marina de 10s 
Austrias, da idea el hecho de que el 73 por cien de 10s remeros estuviera constituido por 
forzados, un 7 por cien eran buenas boyas y el 20 por cien restante esclavos. De estas 
cifras se deduce patentemente que la actividad militar en el Mediterrineo no podia Ile- 
varse a cab0 sin la contribuci6n de estos miles de desdichados. Las demas marinas del 
tiempo hubieron de afrontar analogos problemas y adoptaron soluciones similares. 

Obligada por la necesidad de llenar 10s bancos de las galeras, la Corona se olvid6 de 
10s derechos de 10s condenados y restringi6 sus garantias juridicas. El 2 de mayo de 
1654, se dict6 un decreto para que 10s condenados a galeras por sentencia de vista, aun- 
que estuviesen pendientes de la resoluci6n de sus apelaciones, fuesen conducidos a 10s 
puertos de embarque y c<depositados>> en las naves. Ello, sin perjuicio de la continuidad 
de recurso. En la prhctica, esta disposici6n privaba a 10s condenados de las garantias ne- 
cesarias para obtener la rectificaci6n de una sentencia err611ea~~'. 

Es cierto que muchos condenados apelaban a las Chancillerias; y, bien por falta de 
medios econ6micos o por temor a la ratificaci6n de la sentencia, se abstenian de hacer 
diligencia procesal alguna, prefiriendo permanecer encarcelados durante aiios por no 
cumplir una pena de varios afios en galeras. Por ello, en el aiio 1571 se concedi6 a 10s 
condenados un plazo de seis meses para resolver definitivamente sus casos en apelacion. 
De lo contrario, serian adepositadosa en 10s b a r c ~ s ' ~ ~ .  Como la medida ocasionase algu- 
nos escnipulos de conciencia, la Corona dio una orden en 1573; por medio de la cual, 
cuando 10s ccdepositados>> en galeras salieren absueltos de sus apelaciones, recibirian el 

36 1. A.H.N., Consejos Suprimidos, leg. 7.164, n . O  28. 
362. A.G.S., Diversos de Castilla, leg. 28-2, sin fol.; A.G.S., Guerra Antigua, 1%. 70, fol. 373 
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sueldo de buenas boyas, porque eellevando dicho sueldo sera poco o ninguno el agravio 
que en esto se les hara, principalmente siendo para la causa y fin que e s . 1 ~ ~ ~ ~ .  

No obstante, hacia 1696, a Carlos I1 le debi6 parecer abusiva la remisi6n de forzados 
en c<deposito>> e imparti6 instrucciones a las justicias locales para enviar a 10s apelantes 
-junto con su respectivo p r o c e s e  a las chrceles de las Chancillerias. Asi se pretendia 
resolver con brevedad estas causas, y debidamente concluidas se podrian embarcar 10s 
condenados por sentencia definitiva. A1 parecer, esta medida tuvo escasa vigencia, por- 
que en pocos dias se colapsaron las carceles de las Audiencia3@. 

El transporte de galeotes desde las carceles hasta las naves estaba reglado minucio- 
samente. Existian unos itinerarios fijos. Los condenados por 10s jueces inferiores de Ga- 
licia se enviaban a la circel real de la Audiencia de aquel reino, y cuando habia 12 
galeotes se enviaban a Toledo. Desde aqui, junto con 10s recibidos de otras procedencias 
se remitian a MBlaga. 

Los penitenciados de 10s obispados de Le6n, Oviedo, Salamanca, Palencia, Ciudad 
Rodrigo y Zamora se despachaban a la audiencia de Valladolid. Esta, cuando juntaba 20 
galeotes 10s enviaba a Malaga para su embarque. 

Los procedentes de 10s obispados de Burgos, Calahorra, Osma, Sigiienza, Pamplona 
y reino de Navarra se expedian a Soria, y juntandose en esta ciudad 12 galeotes se man- 
daban a Cartagena. 

Los condenados de 10s obispados de Avila, Segovia, Arzobispado de Toledo, Ma- 
drid, Alcala y Guadalajara se concentraban en la ciudad de Toledo y despuCs --corn0 
hemos e x p l i c a d e  eran conducidos hasta Mhlaga. 

Los de 10s obispados de Plasencia, Coria, Badajoz, Cadiz y otros lugares de las Or- 
denes comprendidos entre ellos se enviaban a Sevilla. De donde finalmente partian hacia 
Puerto de Santa Maria. 

Los obispados de C6rdoba, JaCn, Reino de Granada y lugares de Ordenes compren- 
didos entre estos partidos, 10s llevaban directamente a Malaga. 

Finalmente, 10s de las Islas Canarias eran transportados en barco a Sevilla. 

Todas las justicias de las poblaciones por donde pasaban 10s galeotes tenian obliga- 
ci6n de recibirlos en sus chrceles; y 10s propietarios de bestias y carretas debian propor- 
cionar por un precio justo 10s litiles necesarios para su c o n d u c ~ i 6 n ~ ~ ~ .  Los lugares de 
sefiorio eran reacios a mandar galeotes por no costearles el viaje hasta el corregimiento 
mas pr6ximo. 

A partir de 1588 10s forzados de algunas comarcas limitrofes con el Tajo fueron em- 
barcados en Lisboa, en lugar de hacerlo en Sevilla, pues el transporte por via fluvial re- 
sultaba mas ripido y mas bar at^^^^. 

Con el paso del tiempo se introdujeron algunas reformas en el sistema de transporte. 
La Chancilleria de Valladolid dej6 de remitir sus forzados directamente hasta el puerto, 

363. A.R.Ch. de Valladolid, Secretaria del Acuerdo, CCdulas y Pragmiticas. Madrid, 24 de febrero 
de 1573. 

364. A.R.Ch. de Granada, Seccion Chancilleria, cabina 322, leg. 4.438, pieza 56. 
365. TOMAS Y VALIENTE, F.: El Derecho Penul de la Monarquiu Ahsoluta. Madrid. 1969. pp. 455 a 463. 

Nuevu Recopilacion VIII, 24, 9.  
366. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 227, fol. 135. 
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320 JOSE LUIS DE LAS HERAS SANTOS 

der que le pesaba, me respondi6 que debia de estar loco si tal d e ~ i a  y que la turbaqion 
avia sido de manera que ni estaba en si ni sabia mhs de repetir lo que le deqia>,"'. 

A otro condenado devuelto a la carcel despuks de haber llegado a1 pie de la horca, 
preguntd el padre Le6n por las sensaciones de aquellos momentos y ccrespondi6 que ni 
sabia si estaba en ~ i e l o ,  si en tierra. De donde se ve quin turbados e s t i n ~ ~ ~ ' .  

Generalmente 10s reos morian confesados y dando profundas muestras de fe y religiosi- 
dad. A ello contribuia de forma decisiva la labor del confesor, el cual estaba acostumbrado a 
bregar con hombres encallecidos por 10s delitos y rnuy apartados de las practicas cristianas. 

En la carcel de Sevilla, 10s ajusticiados rezaban una oration, poco antes de formarse 
el cortejo: <<Basta ya, Sefior, no mAs pecar. Ya, Seiior, no mas, que no habia otro remedio 
para que me enmendara y dejara mi mala vida sino que me viera en una horca. Dichosa 
soga, dichosa horca o palo, que sois instrumento para que no peque mas>>3Y2. 

Una mujer, llamada Maria, habia sido azotada y desorejada dos veces ccy como ya 
no tenia la justicia otro castigo que darle acord6 de ahorcarla. Fue rnuy notable su contri- 
ci6n y lagrimas, y de manera que espantava a todos 10s que la veian y oian hablar de Dios y 
de detestacion de su mala vida pasada y entre otras cosas que dezia con rnuy grande senti- 
rniento y con muchas lggrimas, una era el dezir que Dios se lo pagase a 10s seiiores juezes 
porque la mandaban ahorcar y que le ha~ian rnuy grande caridad y que usaban con ella de 
rnuy grande rnisericordia mandando quitar la vida a una tan miserabilisima hembra tan indig- 
na de vivir en el mundo, y que segun ella era, nunca se enmendaria; y otras muchas cosas de 
rnuy grande conocimiento propio, llorando muchisirno su mala vida pasada. Y desta mane- 
ra, murid dejando asombrados a todos que no parecia sin0 que toda su vida no avia tra- 
tad0 de otra cosa, sino de penitencia y aborrecimiento a1 pe~ado>>~". 

Otro caso parecido fue el de un tal Jerdnimo, esclavo implicado en la muerte de su amo. 
Le iban atenazando encima de un carretbn, a1 pasar por el lugar del crimen le cortaron la 
mano. Pero lo mas impresionante fue su paciente actitud. <<Jamas hizo el menor movimiento 
del mundo, sino como si se hiciera aquello en un palo, sino solamente: sea por amor de Dios, 
mas merecia yo. Y cuando le dezia yo a1 berdugo que no le lastimase tanto con el fuego de 
las tenaqas dezia el Ger6nimo: dijelo Padre que haze su oficio y todo esto no es nada para lo 
que yo merezco y quando yo le iba a apretar las llagas con mi pai5uel0, me dezia: dkgelas 
padre que no es menester tanto regalo para quien mereqe estar en el infiemo con otras llagas 
mayores para siempre y esto se ha de acabar presto y mi Sr. Jesus padecio mas por mi, sin 
culpa ninguna, y yo tengo muchisimas de que quisiera hazer rnuy grande penitencia>>. 

El padre Leon refiere acerca de este suceso: c<Fue rnuy grande la edificacion que 
caus6 en todos a1 verlo tan paciente y que tambien se savia aprovechar de aquella oca- 
sion y que tambiCn acudia a todo lo que le iva diciendo sin atender a otra cosa alguna>>"". 

390. LEON, P. de: Grandeza y Miseria en Anduluc,ia. Tesrirnnnio de una errcr-ucijuda histo'ric.~ (1578 (1 

1616). Granada, 1981. pp. 3 14 y 315. 
391. LEON, P. de: Grandeza y Miseriu en Andal14eia. Testirnomo de ~rnu c.nc,ruc.ijada hisrdrica (I578 u 

1616). Granada, 198 1 .  p. 3 15. 
392. HERRERA PUGA, P.: Sociedad y delincuenc~ia en rl Siglo de 01.0. Madrid, 1974. p. 156. 
393. LEON, P. de: Grandeza y Miseriu en Anda1uc.i~. Testimonio de una enc~1-14c~ijada histo']-ic.a (1578 u 

1616). Granada, 1981. p. 413. 
394. L E ~ N ,  P. de: Gr.andeza y Miser-ia en Andaluciu. Tl~stirnonio de 14na encr-ucijado hisrtirica (1578 a 

1616). Granada, 1981. pp. 466 a 472. 

LA JUSTICIA PENAL DE LOS AUSTRIAS EN LA CORONA DE CASTILLA 

Pero otras veces, no conseguian llevar a1 reo en actitud tan sumisa, y manifestaba 
rebeldia, cuando no hostilidad a la justicia. Ya en el momento de comunicarles las 
sentencias, algunos ccvalientes, no querian escuchar a 10s ministros y aparentaban no in- 
mutarse mientras continuaban su partida de naipes. Un hombre, sintiendose inocente, 
emplaz6 en el patibulo a1 escribano de la causa para dar cuentas ante Dios en el plazo de 
20 dias por el agravio que le habia hecho. A un morisco, acusado de un salteamiento se 
acerc6 el verdugo y le pregunt6 que si le perdonaba, que era un mandado. A lo cual 
respondi6 el morisco: 

ccque tengo de perdonar, que no me pario mi madre pa que un tan grande bellaco 
como tli me ahorque>>. 

c<Pues como el buen berdugo vio la buena disposici6n del paciente, o por mejor 
dezir del enternegado moro, y su grande desvergiien~a di6le un puntapik y le echo 
de la escalera abajo, el cual para no ir solo a1 infierno llamo a Mahoma. De manera 
que todos 10s circunstantes lo oyeron y el verdugo no quiso ponerse sobre el ni 
acavallo de ahogar. Pero no faltaron 10s que suele tener Dios por berdugo de su di- 
vina justicia: AllA para su alma a 10s demonios, y para su miserable cuerpo a 10s 
muchachos. 

Al punto, pues, que el verdugo lo ech6 de la escalera, parece que lo estaban 
esperando 10s muchachos con las piedras en las manos. Y Ilovi6 tanta piedra menuda 
sobre el desdichado morisco que no habia quien parase alli. Y sin que nadie se lo estor- 
base, ni pudiese, se subieron 10s muchachos en la horca y lo desataron, y lo llevaron 
arrastrando, medio vivo y medio muerto por esas calles hasta la noche que dieron con 
61 en la plaza de Arriba, esto es la Estanilla y lo medio quemaron con 10s cestos de las 
vendedoras, cuando ellas ya no estaban alli. Y despuks de bien socarrado, aunque me- 
jor lo habrian socarrado en el infierno, dieron con CI en la Puerta de Triana~'". 

Los te6logos, por su parte, justificaban la sumision del reo condenado. Asi, por 
ejemplo, Francisco Suarez se preguntaba si podia el reo eludir sin pecado la ejecucion de 
la sentencia, y respondia: <<La solucion -brevemente- es que aunque esa sentencia de suyo 
no obligue al reo a la ejecucion de la pena cuando fhcilmente pueda eludirla sin resistencia ni 
eschdalo pliblico, sin embargo obliga a someterse a la ejecucion del juez o de la ley cuando 
no puede eludirse sin una resistencia violenta y escandalosa: esta resistencia nunca es licita 
cuando la sentencia es justa en conformidad con lo alegado y aprobado, porque entonces 
el juez hace uso legitimo de su poder y el sdbdito esta obligado a someterse,>"'. 

El unico inconveniente de la ejecucion pdblica de la pena de muerte eran 10s alboro- 
tos e incidentes que ocurrian rnuy de vez en cuando durante la ceremonia. En ellos solian 
estar impllcados casi siempre algunos eclesihsticos. Varias veces arrebataron el reo a 10s mi- 
nistros de la justicia. Ordinariamente el alboroto se provocaba cuando la cuerda fatal se rom- 
pia de una forma mis o menos casual, pues existia la creencia popular de que el instrumento 
del suplicio se rompia por voluntad de Dios, en cuyo caso el reo debia ser liberado. 

Los reos podian declarar a1 pie de la horca cosas relativas a1 proceso que hubieran 
callado hasta entonces. Cuando esto ocurria, 10s escribanos eran proclives a escribir 10s 
cargos sobre terceros, y rehusaban admitir 10s descargos. 

395. LEON, P. de: Grandeza y Miser-ia m Andaluciu. Trstirnorrio de uno enc.r.uc~ijatia hist6r.ic.u (1578 a 
1616). Granada, 198 1 .  pp. 430 y 43 1. 

396. SUAREZ, F.: L a s  Leyes. Madrid, 1968. p. 508. 
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Conclusiones 

Este trabajo se plante6 con la intention de verificar el funcionamiento del sistema de 
administracidn de justicia en una sociedad marcada por las desigualdades juridicas y so- 
ciales. De la propia naturaleza de la organizacion social, y como consecuencia del reco- 
nocimiento de privilegios individuales y corporativos, se derivaba la existencia de una 
notable pluralidad de jurisdicciones. 

No obstante, no nos encontramos ante un universo formado por mundos completa- 
mente separados y autonomos, sino que el sistema de justicia sen'a mas bien un mosaic0 
de jurisdicciones entrelazadas, con un elemento: La Corona, que podia actuar libremente 
en la mayor parte de ellas, y disponia de resortes eficaces para controlar a las demas. A 
este respecto recordemos que en todos 10s territorios y en todas las jurisdicciones se apli- 
caba el derecho real, pues el Soberano era en tiempos del Absolutismo la fuente legisla- 
dora prevaleciente. 

La sociedad del privilegio requeria una pluralidad jurisdiccional para dar a cada sub- 
dito el tratamiento legal correspondiente a su rango juridico, el cual estaba a su vez rela- 
cionado con la categoria social. 

El sistema penal de 10s Austrias no administraba una justicia neutral, ecuanime e 
igual para todos, cuya mejor expresion grafica seria una balanza con el fie1 en equilibrio. 
La sociedad seiiorial y corporativa regida por el Absolutismo exigia una justicia represi- 
va y ejemplificadora. 

La adhesion del subdito a1 sistema de relaciones clientelistas imperante era obligato- 
ria y la sumision forzosa. El poder, pese a la imagen dulcificadora ofrecida por el eras- 
mismo, no se proponia la captacion de las voluntades de 10s gobernados, y en el marco 
de una organizacion poco eficiente contra el delito, aseguraba la paz interior con procedi- 
mientos verdaderamente terrorificos. No en vano, el cuchillo del verdugo representaba 
brillantemente la esencia de la justicia penal. 

Pese a la diversidad jurisdiccional la Corona poseia la maxima potestad en mate- 
rias de gracia y justicia. Estas facultades no siempre estaban completamente separa- 
das entre si, sino que la eficacia de una y otra se complementaba en ocasiones. 
RecuCrdese a este respecto el tratamiento dado a1 problema del bandolerismo, fuerte- 
mente arraigado en ciertas zonas. Cuando la presion de la justicia y el ejercito no 
bastaron para eliminarlo, se recurrio a la capacidad de indulto del Soberano en orden 
a debilitarlo. 
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Fuentes InCditas 

Se han consultado 10s fondos del Archivo General de Simancas, Archivo Histor~co ' 
Nacional, Biblioteca Nacional, B~blioteca de la Real Academia de la Historla, Archivo 
de la Real Chancilleria de Valladolid, Archivo de la Real Chancilleria de Granada y Ar- 
chive General del Palacio Real de Madrid, y Archivo de la Universidad de Valladolid. 

Dado que el imbito geogrifico elegido, se circunscribe a la Corona de Cast~lla, en el 
Archivo General de Simancas se localiza uno de 10s focos documentales mas tjtiles para 
nuestro proposito. En este Archivo, dentro de la secci6n de Camara de Castilla encontra- 
mos una serie titulada en la guia del centro ((Procesos y Expedientes)), la cual es descrita 
con las siguientes palabras ((sobre toda clase de negocios administrativos, civiies v crimina- 
les. Aiios 1531 a 1700w. Componen esta serie 505 gruesos legajos. En una prirnera inspec- 

2, ci6n comprobamos que la serie albergaba miles de procesos crirninales, de 10s cuales una 

4' buena parte contenian en su interior ((la relacicin de la causa)); esto es, un resumen del pleito 
S; hecho de la mano del relator. Tras vaciar la infomaci6n de varios cientos de procesos ha 

quedado demostrado un comun denominador en todos ellos: el haber sido presentados por 10s 
interesados ante el Consejo de Camara con objeto de beneficiarse de 10s indultos concedidos 

i' por este organismo. Esta fuente da cuenta de 10s perdones concedidos y denegados, pero no 
I 

es una muestra representativa del universo de la delincuencia en la Castilla de 10s Austrias, 
sin0 un espectro muy concreto con caractensticas comunes muy marcadas. No obstante, han 

I sido una base magnifica para estudiar la figura del indulto. Los numeros de 10s legajos abar- 
A can desde el 1598 a1 2103 de la seccion, y la fecha de 10s procesos se extiende desde el afio 

153 1 hasta el 1700. Pero debemos advertir que 10s de fecha m h  pr6xima a la primera sefia- 
lada son pocos y la serie tiene cierta continuidad a partir del afio 1573. 

Tambien se localiza en la misma seccion la serie denominada ((Perdones de Viernes 
Santo)) que comprende 10s legajos 2556 a 2709. Aunque la guia del Archivo describe 
esta serie como ccProcesos presentudos en snlicitud del indulto regio que era cnstumhre 
conreder con motivo de esta festividad religiusa)), en realidad, tarnbiCn existen en ella 
indultos del tipo ((a1 sacar,). Todos ellos datan de fechas comprendidas entre 10s afios 
1587 1700. Esta serie es hermana de otra guardada en el Archivo Historic0 de Madrid 
integrada en la secci6n de Consejos Suprirnidos, que abarca 10s legajos 2575 a1 2579, y 
se extiende desde el aiio 1640 al de 1834. 

Del mismo modo, dentro de la seccion de Cimara de Castilla existe la serie llamada 
c(Visitas)). Sabido es que las visitas eran inspecciones realizadas por orden del Consejo 
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