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PRESENTACION 

La C o n s t i t u c i ó n Española de 1978 i n c o r p o r a a su t e x t o diversas y 
numerosas re ferenc ias a la h i s to r ia y a la f u n d a m e n t a c i ó n h is tó r i ca 
de varias ins t i tuc iones . Esa constitucionalización de la h i s to r ia t i ene 
una man i fes tac ión más expl íc i ta en el t r a t a m i e n t o que rec iben los 
d e r e c h o s civi les fo ra les y, s o b r e t o d o , en la D i spos i c i ón Ad i c i ona l 
P r imera , que p r o c l a m a el a m p a r o y r espe to de los de rechos his
t ó r i c o s de los t e r r i t o r i o s fo ra les y la actua l izac ión, en su caso, de 
los m ismos . 

D e este m o d o , h i s to r ia , f ue ros y democ rac i a cons t i t uc iona l y su 
e je rc ic io in tegran un amp l i o espacio en el que se mues t ra , en 
ú l t i m o e x t r e m o , la p lura l idad de gentes y t rad i c iones h is tór icas que 
han ido c o n f l u y e n d o en el p r o c e s o , ya m u y avanzado, de c o n f o r 
mac ión de comun idades a u t ó n o m a s . Este p r o c e s o , y la cons igu ien
t e a t r i b u c i ó n y e je rc i c io de compe tenc ias , se han l levado a cabo 
en ámb i t os en los que se i m p o n e la igualdad, la u n i f o r m i d a d y la 
s imet r ía , p e r o ex is ten o t r o s , c o m o aquél los en los que sigue 
v igente la d inámica que subyace en los de rechos h i s tó r i cos , que 
pueden dar lugar a una m a y o r var iedad de f o r m a s y mat ices. 

C o n el t í t u l o de Foralismo, Derechos Históricos y Democracia, este 
l i b ro recoge las ponenc ias del c u r s o ded i cado a este t e m a ce lebra
d o en el País Vasco, d e n t r o de los C u r s o s de V e r a n o de su 
un ivers idad ( U P V / E H U ) . En él se perf i la la h i s to r ia de los an tece
dentes de la ma te r i a desde la perspec t iva de los t e r r i t o r i o s y 
d e r e c h o s fora les y se r e s p o n d e a las cues t iones básicas que aquél la 
p resen ta en el m o m e n t o actual . En la med ida en que se halla ab ie r ta 
al f u t u r o , resu l ta m u y o p o r t u n o que la Un ive rs idad y los p ro feso res 
y es tud iosos que laboran en este c a m p o conf luyan en la puesta en 
c o m ú n de las p ropues tas o r ien tadas , en ú l t i m o t é r m i n o , a m e j o r a r 
el es tado de cosas en una cues t i ón c o m o la d ispos ic ión j u r í d i c o -
t e r r i t o r i a l española, la in tegrac ión de sus par tes en la e s t r u c t u r a 
cons t i t uc iona l y las vías ex is ten tes al e fec to . 
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La Fundac ión BBV ha q u e r i d o c o l a b o r a r en la pub l icac ión de las 
ponenc ias con el f in de sacarlas a la luz y poner las a d ispos ic ión de 
los es tud iosos e in te resados en genera l en esta mater ia , c o n la 
conf ianza de c o n t r i b u i r a avanzar en su c o n o c i m i e n t o y pos ib le 
u t i l idad. Le c o r r e s p o n d e , p o r lo t a n t o , agradecer a la Un ive rs idad 
del País Vasco el haber o f r e c i d o un lugar tan destacado a este t e m a 
en sus C u r s o s de V e r a n o , que fue luego pos ib le gracias a la l abo r 
de los d i r e c t o r e s del m i s m o , Miguel H e r r e r o de M i ñ ó n y Ernest 
L luch, y a los c o o r d i n a d o r e s de su rea l izac ión y gest iones para la 
p resen te pub l i cac ión , Jon A r r i e t a y Jesús Ast igar raga. 

F u n d a c i ó n B B V 



INTRODUCCION 

En este v o l u m e n se recogen y a luden las diversas ponencias y 
lecciones desarro l ladas en el c u r s o s o b r e «Fora l i smo, democ rac i a 
y D e r e c h o s H i s t ó r i c o s » que t u v o lugar el pasado mes de ju l io en 
el m a r c o de los C u r s o s de V e r a n o que ce lebra en San Sebastián 
la Un ive rs idad del País Vasco. 

Las perspect ivas desde las que f u e r o n e laboradas cada una de ellas 
son m u y d i fe ren tes . H is tó r i cas unas y jur íd icas o t ras , más o m e n o s 
asépticas o c o m p r o m e t i d a s po l í t i camen te de a c u e r d o con la o p 
c ión vi tal de sus au to res , descr ip t ivas o no rmat i vas según el ta lan te 
de cada u n o de el los y la vocac ión respect iva. Pero en c o n j u n t o 
responden no só lo a un m i s m o o b j e t o mate r ia l , enunc iado en el 
t í t u l o de este v o l u m e n , s ino a un m i s m o o b j e t o f o r m a l : la a p r o x i 
mac ión realista y pragmática a una cues t i ón , sin duda batal lona, p e r o 
cuya misma po lemic idad ha c o n t r i b u i d o a o b s c u r e c e r n o só lo sus 
concep tos clave s ino, lo que aún es más grave, las posib i l idades 
p o r ella ab ier tas. 

Realista p o r q u e se c iñe a lo que hay. U n o s hechos h i s tó r i cos que 
han l legado a nues t ros días y se han c o n v e r t i d o en p rob lemas 
acuciantes. Nad ie en sus cabales puede negar su ex is tencia. Unas 
t rad i c iones jur íd icas, vivas en muchas ins t i tuc iones publ icas y p r i 
vadas y, más aún, en el p lano de las represen tac iones co lect ivas. 
Una C o n s t i t u c i ó n p lenamen te d e m o c r á t i c a que, con f ó r m u l a hasta 
aho ra inédi ta, deja c lara su v o l u n t a d de respe ta r y ampara r lo que 
d e n o m i n a « D e r e c h o s H i s t ó r i c o s de los t e r r i t o r i o s fo ra les». Y eso 
es p rec i samente el rea l i smo: p a r t i r de lo que hay, a l lende la p r o p i a 
vo l un tad . 

Pragmát ica p o r q u e p r e t e n d e , med ian te la exégesis, c i e r t a m e n t e 
nada fáci l , de semejante categor ía , asumi r tales hechos, d i ferencias, 
t rad i c iones y rep resen tac iones para reso lve r aquel los p rob lemas . 
Y reso lve r los n o qu ie re dec i r cancelar los y menos aún negar los 
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- n o se respeta y ampara lo que se n i ega - s ino encauzándo los . 
Buscando la f u n d a m e n t a c i ó n h is tó r i ca y dogmát i ca para las f ó r m u 
las jur ídicas que p e r m i t a n vías de so luc ión pol í t ica. Hac iendo que , 
sin mengua alguna del r i g o r y la ob je t i v idad , p o r q u e la p rec is ión 
del i n s t r u m e n t o es clave para su eficacia, la h i s to r ia s i rva n o a los 
ant icuar ios s ino a los c o n s t r u c t o r e s y el d e r e c h o responda a su 
f inal idad de p e r m i t i r la so luc ión de conf l i c tos . Y en eso cons is te el 
m e j o r de los p ragmat i smos : en una vocac ión de u t i l idad. 

N o se t r a ta , en e fec to , de una búsqueda indef in ida en el pasado. 
Lo m u e r t o deb ie ra estar sepu l tado sin per ju ic io de rend i r l e , p e r i ó 
d i camen te , t r i b u t o en so lemnes exequias. Pero , c o m o r e c o m e n d a 
ba el poe ta , «vengamos a lo de aye r» , p o r q u e , aun acabado, sigue 
v i vo . En e fec to , en un pasado n o m u y le jano ex is t ió una España 
per i fé r ica de índo le f o ra l . Ya sabemos que n o eran lo m i s m o 
concep tua l ni i ns t i t uc iona lmen te Cata luña o el Señor ío de Vizcaya. 
Pe ro las Prov inc ias Vascas, el Re ino de N a v a r r a y la C o r o n a de 
A r a g ó n cons t i tu ían lo que , en su día, V icens Vives d e n o m i n ó 
«España pact is ta». U n c u r i o s o mapa d e c i m o n ó n i c o e x h u m a d o p o r 
el Pfr. Ag í r reazkuenaga y pub l i cado a con t i nuac ión deja t e s t i m o n i o 
grá f ico de la r ep resen tac ión co lec t iva sob re esta p lura l idad de las 
Españas en la que el sen t i r popu la r supo d is t ingu i r p lás t i camente 
lo que Lal inde 1 denom ina r í a España n o r m a t i v a - l a per i fe r ia f o r a l -
y España dec is ion is ta - p r á c t i c a m e n t e el r e s t o - Y esas rep resen ta 
c iones colect ivas siguen vivas desde el M e d i t e r r á n e o al C a n t á b r i c o . 

Las conferenc ias de Lal inde y Po r t i l l o publ icadas a con t i nuac ión 
analizan algunos de los e l emen tos de esta real idad d i ferencia l fo ra l 
y la de Ernest L luch, v e r s i ó n resumida de una invest igación rec i en 
t e , mues t ra alguna de las conex iones e n t r e los fo ra l i smos vasco y 
catalán, más allá de lealtades dinásticas y avatares po l í t i cos . 

Sabido es que la rea l idad fo ra l de la España per i fé r ica e n t r a en cr isis: 
P r i m e r o p o r la g ran c o n m o c i ó n pol í t ica que fue la G u e r r a de 
Sucesión en lo que se re f ie re a los t e r r i t o r i o s de la C o r o n a de 
A r a g ó n . D e ella se salva, apenas, el d e r e c h o p r i vado de Cata luña, 
A r a g ó n y Baleares. Y, c o m o r e c o n o c i ó el T r i buna l Cons t i t u c i ona l , 
un d e r e c h o consue tud ina r i o va lenc iano que cabría d e n o m i n a r 
pos t f o ra l . U n siglo después el p r o c e s o se rep i t e en el m u n d o 
vasco -nava r ro , t a n t o p o r fac to res po l í t i cos patentes desde t i e m p o s 
de G o d o y , p rec ip i t ados p o r la d e r r o t a m i l i ta r en las guer ras car
listas, c o m o p o r las mu tac iones económicas y sociales de la época. 
El t i e m p o que, al dec i r de Azao la respec to de los Fueros, n o deja 
cosa sana, a pesar de la conso l idac ión po l í t ica y social de l hecho 
d i ferencia l vasco d u r a n t e el siglo XVI I I . 

1 O . ANDE, 1966, pp. 201 y ss. 
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A h o r a b ien , esta crisis de la fo ra l i dad genera una re iv ind icac ión 
po l í t ica de i den t idad , inc luso nacional aunque n o necesar iamente 
nacional is ta, a la que han ded icado su a tenc ión las lecc iones de los 
p ro feso res L luch y Po r t i l l o . Una vez más lo que se p ie rde c o m o 
real idad resurge c o m o va lo r . L o que se tenía y se ha p e r d i d o se 
idealiza y re iv ind ica c o m o s ímbo lo del p r o p i o ser y adqu ie re así 
nuevas v i r tua l idades in tegradoras m u c h o más res is tentes a la e r o 
s ión del t i e m p o que las ins t i tuc iones concre tas . Las aduanas pue
den camb ia r de lugar e, inc luso, c o m o es el caso en nues t ros días, 
desaparecer ; la a u t o n o m í a munic ipa l ceder el paso a la p rov inc ia l ; 
i nve r t i r se el va lo r de la p r o p i e d a d ru ra l y, c o n e l lo , camb ia r de 
sen t i do las n o r m a s t rad ic iona les regu ladoras de la herenc ia y tantas 
cosas más. Pe ro las ins t i tuc iones y el d e r e c h o p r o p i o siguen r e i 
v ind icándose c o m o f a c t o r de in tegrac ión e ident i f i cac ión , c o n t a n t o 
m a y o r énfasis c u a n t o que , e r o s i o n a d o , marg inado o , inc luso, sup r i 
m i d o , ya n o es más que eso, s í m b o l o . 

Surge así, e n t r e fora l is tas p r i m e r o y nacional istas después, la cate
gor ía de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s . C o m o subraya en su i n t e r v e n 
c i ón el Pfr. M o n r e a l , cuando e n t r a en crisis la o rgan izac ión po l í t ica 
y c o m u n i t a r i a que la fo ra l idad supone . Pero eso es p rec i samen te 
lo p r o p i o de la t o m a de conc ienc ia nacional p o r un p u e b l o y a e l lo 
ded i có sabias páginas R u p e r t Emerson en una o b r a g e r m i n a l 2 . La 
conc ienc ia nacional y su c o r r e l a t o , la real idad nac ional , surgen 
s o b r e las ru inas de la soc iedad t rad ic iona l . La nac ión es un f r u t o 
t e m p r a n o de la m o d e r n i d a d . 

D e b i d o a esta c o n d i c i ó n de va le r más que de ser, p r o p i a de los 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , éstos t i enen m u c h o de amb iguo e i nde te r 
m i n a d o hasta el p u n t o de haber s ido cal i f icados de m i t o s al serv ic io 
de una re iv ind icac ión po l í t ica y a e l lo ded i có especial a tenc ión , 
c o m o resu l t ado y r e s u m e n de una larga ser ie de invest igaciones, 
el Pfr. C o r c u e r a . Pe ro n o es m e n o s c i e r t o que , sin mengua de su 
natura leza s imból ica , capaz c o m o tal de exp resa r n o só lo c o n c e p 
t o s s ino sen t im ien tos y, p o r lo t a n t o , ser un eficaz f ac to r de 
in tegrac ión po l í t ica, en el sen t i do que d ie ra a estos t é r m i n o s y 
p rocesos Rudo l f Smend , los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s t i e n e n m u c h o s 
c o n t e n i d o s c o n c r e t o s , que n o sería real ista ignorar . Patentes e 
incuest ionab les unos , v i r tua les o t r o s que fu tu ras invest igaciones, 
c o m o las aquí reun idas, pud ie ran sacar a luz. 

Po r una pa r t e , la p r o p i a t r a d i c i ó n fo ra l t a n t o pr ivada c o m o públ ica. 
D e la v igencia de la p r i m e r a es buena p rueba los t e r r i t o r i o s 
s i empre t e n i d o s p o r fora les c o m o Cata luña y A r a g ó n , a cuyos 
respec t i vos de rechos civi les se dedican las ponenc ias de Roca i 

2 From Empire to Nation, Cambridge (Mass.), 1962. 
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T r ias y de De lgado Echevarr ía y en el p r o p i o á m b i t o vasco es de 
subrayar la actual izac ión de D e r e c h o s H i s t ó r i c o s real izada p o r la 
Ley de d e r e c h o civi l f o ra l de 1992, en e x t r e m o s tales c o m o la 
r e c u p e r a c i ó n de la C o n c o r d i a de 1630 o del o l v i dado d e r e c h o 
c o n s u e t u d i n a r i o gu ipuzcoano . D e la segunda p r o c e d e n lo que A g i -
r reazkuenaga ha d e n o m i n a d o un «Estado e m e r g e n t e » y rasgos tan 
carac ter ís t i cos c o m o la o rgan izac ión p o l i t e r r i t o r i a l vasca, po tenc ia 
da p o r lo que hace años T o m á s R a m ó n Fernández3 d e n o m i n a r a 
neo fo ra l i dad , es to es, el p r o c e s o de p rov inc ia l i zac ión v i v i do e n t r e 
1839 y 1878. 

D e o t r o lado, en N a v a r r a y Euskadi, la t r a d i c i ó n conce r t i s ta , 
iniciada en 1878, p e r o que , f r e n t e al t e n o r l i tera l de los t é r m i n o s 
legales, exp resa un hecho d i fe renc ia l , adqu ie re el ca rác te r pacc io -
nado p r o p i o de la f o ra l i dad , se conso l ida c o m o un D e r e c h o H is 
t ó r i c o cal i f icado en el b l oque de cons t i t uc iona l i dad c o m o «s is tema 
fo ra l t r ad i c i ona l» , que excede las prev is iones generales de la C o n s 
t i t u c i ó n . Las ponenc ias , m u y d is t in tas e n t r e sí, de l Pfr. Garc ía 
A ñ o v e r o s y del Sr. M o r e n o , a r r o j a n nueva luz s o b r e la cues t i ón . 

Po r ú l t i m o , la t r a d i c i ó n es ta tu ta r ia que si n o va más allá de los años 
ve in te t i e n e c laros an teceden tes en la paulat ina convergenc ia de 
los t e r r i t o r i o s vascos de la que son buena e x p r e s i ó n las C o n f e r e n 
cias de las D ipu tac iones Forales cuyas Ac tas han s ido tan d o c t a y 
sugest ivamente exhumadas p o r el Pfr. Ag i r reazkuenaga4 . 

Pe ro , lo que es aún más i m p o r t a n t e , la C o n s t i t u c i ó n española de 
1978 t r a n s f o r m a la re iv ind icac ión po l í t i ca y aun el imag inar io his

t ó r i c o , sean t rad i c iones vivas, sean m e r o s m i t o s , en categor ía 
ju r íd ica y m a n d a t o de una C o n s t i t u c i ó n . Esta ju r id i f i cac ión que de 
la ca tegor ía D e r e c h o s H i s t ó r i c o s hace la C o n s t i t u c i ó n se analiza 
p o r m e n o r i z a d a m e n t e en las c o n t r i b u c i o n e s de los Sres. C l a v e r o y 
H e r r e r o de M i ñ ó n . Y la cues t i ón n o es baladí p o r q u e la d o c t r i n a 
y la j u r i sp rudenc ia , c o n rara unan im idad , l levan ve in te años p roc la 
m a n d o que la C o n s t i t u c i ó n de 1978 es, t o d a ella, lo que K. L ó w e n -
ste in 5 d e n o m i n a no rma t i va . Es dec i r , n o c o n t i e n e invocac iones 
re tó r i cas , c o m o es p r o p i o de las C o n s t i t u c i o n e s nomina les , ni 
rev is te una s i tuac ión fáct ica de p o d e r , c o m o o c u r r e c o n las C o n s 
t i t u c i o n e s semánt icas, s ino que es, sin d is t ingos ni excepc iones , una 
n o r m a c o n enérg ica p r e t e n s i ó n de val idez, al p r o c l a m a r va lo res , 
o rgan izar ins t i tuc iones , regu lar p r o c e d i m i e n t o s y - ¿ p o r qué en este 

3 Los Derechos Históricos de los Territorios Forales, Madr id, 1985, pp. 45 y ss. 
4 La articulación político-institucional de Vasconia: Actas de las Conferencias firmadas 
por los representantes de Alava, Bizkaia, Guipuzkoa y eventualmente Navarra 
(1775-1936), 2 vols., Bilbao, 1995. 
5 Teoría de la Constitución, t rad . esp., Barcelona, 1965. 
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caso n o ? - r e c o n o c e r y ampara r « los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s de los 
t e r r i t o r i o s fo ra les» . 

Esta n o r m a t i v i d a d , además, r equ ie re i n t e r p r e t a r la C o n s t i t u c i ó n en 
su c o n j u n t o , es to es s i s temát i camente , de manera que cada u n o 
de sus p recep tos , t a m b i é n la Ad i c i ona l P r imera , se rem i ta , p o r 
inc lus ión o exc lus ión , al c o n t e x t o , de a c u e r d o con p r inc ip ios de 
lógica jur íd ica que n o es d a d o a f i rmar o imp rov i sa r al i n t é r p r e t e , 
s ino apl icar con buen sen t ido y p o c o énfasis. 

D u r a n t e estos m i s m o s ve in te años, se v iene p r o c l a m a n d o y rec la
m a n d o la leal tad hacia esa C o n s t i t u c i ó n no rma t i va , c o m o peaje 
para acceder a la no rma l i dad d e m o c r á t i c a , sana ve r s i ón , p o r c i e r t o , 
de la c o r r e c c i ó n pol í t ica. Y es c la ro que esa lealtad cons t i tuc iona l 
ha de inc lu i r la Ad i c i ona l P r imera , deb idamen te i n te rp re tada , sa
b iendo lo que ella supone de inc lus iones y exc lus iones del r e s t o 
de la C o n s t i t u c i ó n , para ser una n o r m a n o ca ren te de signif icado 
n o r m a t i v o s ino p lena de c o n t e n i d o c o m o es p r o p i o de un e lemen
t o de una C o n s t i t u c i ó n que se qu ie re y a la que se qu ie re n o r m a t i v a 
y n o m e r a m e n t e nomina l . 

Esto es, o la D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l P r i m e r a se t o m a en s e r i o , 
se le p r e s t a la lea l tad d e b i d a , se i n t e r p r e t a c o r r e c t a m e n t e según 
r e q u i e r a n las reglas d e la h e r m e n é u t i c a j u r í d i ca y se sacan las 
o p o r t u n a s consecuenc ias o p o n e m o s en te la de j u i c i o la C o n s 
t i t u c i ó n t o d a . N o cabe ex ig i r lea l tad c o n s t i t u c i o n a l si p a r t i m o s 
de q u e una de sus d i s p o s i c i o n e s , la A d i c i o n a l P r i m e r a , es p u r a 
r e t ó r i c a o s ó l o m i t o y , en c o n s e c u e n c i a , nos negamos a su lóg ica 
i n t e r p r e t a c i ó n i n v o c a n d o una u o t r a excusa po l í t i ca , una u o t r a 
o p i n i ó n p e r i o d í s t i c a , una u o t r a e x p e r i e n c i a p e r s o n a l , u n o u 
o t r o t e m o r e s c a t o l ó g i c o , c u a n d o n o la i m p r e s i ó n causada p o r 
el l i b r o de m o d a de l ú l t i m o f in de semana. Y resu l t a r i s ib le 
i n v o c a r el c a r á c t e r n o r m a t i v o de t o d a la C o n s t i t u c i ó n c u a n d o 
se niega es te c a r á c t e r de la o las d i spos i c i ones , p o r q u e cabr ía 
p o n e r o t r o s e j e m p l o s , q u e resu l t an d i f íc i les de a s u m i r i n te l ec tua l 
o a f e c t i v a m e n t e . 

Sin d u d a los p r o b l e m a s q u e p lan tea la exéges is de la A d i c i o n a l 
P r i m e r a , una vez t o m a d a c o n la se r i edad que una n o r m a c o n s 
t i t u c i o n a l r e q u i e r e , son m u c h o s . P o r eso ha s u r g i d o ya una 
a b u n d a n t e l i t e r a t u r a en t o r n o a la m i s m a y las ponenc ias q u e 
a h o r a ven la luz n o t r a t a n , en m a n e r a a lguna, de a g o t a r el t e m a 
s i no , an tes b i en , de a b o r d a r e x t r e m o s c o n c r e t o s y suge r i r cues 
t i o n e s en las q u e a h o n d a r . P e r o de la d i v e r s i d a d de e x t r e m o s 
p lan teados cabe des taca r t r e s g randes g r u p o s . L o que cabr ía 
d e n o m i n a r o b j e t o de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , su t i t u l a r i d a d y 
su u t i l i d a d . 
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En p r i m e r lugar, ¿a qué r e m i t e n los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s r e c o n o 
c idos y amparados en la D ispos ic ión Ad ic iona l Pr imera? A ju ic io 
de B a r t o l o m é C l a v e r o a una ident idad h i s to r iog rá f i camen te d e t e r 
minada. D e ahí que la v igencia del imaginar io h i s t ó r i co en cues t ión 
sea clave a la h o r a de l levar a cabo la actual ización de los de rechos 
que la Ad i c i ona l P r imera requ ie re . En o p i n i ó n de H e r r e r o de 
M i ñ ó n la r e m i s i ó n n o es a una h is tor iogaf ía s ino a una h i s to r i c i dad , 
cons t i tu ida p o r unos c u e r p o s po l í t i cos d i fe ren tes , singulares, in fun-
gibles p o r cargados de afectos y cuya evo luc ión en el t i e m p o puede 
hacer los t r i b u t a r i o s o n o de de te rm inada h is tor iograf ía . Lo que en 
un m o m e n t o d a d o f u e r o n sen t im ien tos fora les pueden ser, en o t r a , 
re iv ind icac iones nacionales, si b ien la p last ic idad, ha r t o d e m o s t r a 
da, de la fo ra l idad puede hacer la capaz de rec ib i r var ios c o n t e n i d o s . 
C o m o dice, c o n c i e r t o p re ju i c io mode rn i zan te , p e r o ha r ta e lo 
cuencia, la Ley vasca 2 /1992 , « fo ra l» n o qu ie re dec i r an t iguo s ino 
« p r o p i o » . Eso, s igno de lo p r o p i o , fue f u n d a m e n t a l m e n t e el f u e r o 
en el t i e m p o de la m a d u r e z fo ra l 6. Esto es, sin duda, m u c h o más 
i m p o r t a n t e y, a la vez, m u c h o más ind iscut ib le que los c o n t e n i d o s 
competenc ia les c o n c r e t o s . Una vez más, el ser p r i m a s o b r e el tener. 

La segunda cues t ión se re f ie re a la t i tu la r idad de los D e r e c h o s 
H i s t ó r i cos , que el cons t i t uyen te r e c o n o c i ó con la m i rada puesta 
en N a v a r r a y el País Vasco, p e r o cuya p r o y e c c i ó n en el m u n d o 
catalán ha f u n d a m e n t a d o h i s t ó r i camen te la ponenc ia de Ernest 
L luch. 

T r e s son las v is iones que ref le jan los es tud ios pub l icados en este 
v o l u m e n y que se e x p u s i e r o n a lo largo del C u r s o . Para unos , los 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s r e m i t e n a un rég imen de a u t o g o b i e r n o d i fe
renc iado del r e s t o de España, ex i s ten te en el m o m e n t o c o n s t i t u 
yen te . Esta c o n c e p c i ó n res t r inge la t i tu la r idad de los D e r e c h o s 
H i s t ó r i cos a N a v a r r a y, a t ravés del r es to v e r d a d e r a m e n t e germina l 
de A lava y del res tab lec im ien to p recons t i t uc iona l de las Juntas 
Genera les en las t r es prov inc ias Vascas y su u l t e r i o r p r o c e s o de 
in tegrac ión , a Euskadi. Para o t r o s y pese a la d o c t r i n a sentada 
ú l t i m a m e n t e p o r el T r i buna l Cons t i t uc i ona l en la Sentencia 
88 /1993 , los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s c o m p r e n d e n tamb ién la fo ra l idad 
ju r íd i co -p r i vada de A r a g ó n , lo que l levaría a una muy i m p o r t a n t e 
ex tens ión de la ca tegor ía en cues t ión a t o d o s los t e r r i t o r i o s t r a -
d i c iona lmen te t en idos p o r fora les en el sen t ido del C ó d i g o civi l 
- p r i m i t i v o a r t í cu lo 12 y actual a r t í cu lo 1 3 - y aun a la nueva 
fo ra l idad civi l valenciana. Para o t r o s , en f in , una i n t e r p r e t a c i ó n 
s is temát ica de t o d a la C o n s t i t u c i ó n que ponga en re lac ión la A d i 
c ional P r ime ra c o n la T r a n s i t o r i a Segunda y at ienda, c o m o exige el 

6 Cf. Port i l lo, en Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madr id, 
1995, 3, pp. 301 y ss. 
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a r t í cu lo 3 del C ó d i g o civi l para t o d a n o r m a , a la real idad social del 
t i e m p o en que ha de ser apl icada, debe conc lu i r que , n o só lo 
N a v a r r a , Euskadi y sus T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , s ino t a m b i é n Ca ta 
luña y Gal ic ia son t i t u la res de tales de rechos . La d o c t r i n a legal del 
C o n s e j o de Estado y la prác t ica , si n o del, sí ante el T r i buna l 
C o n s t i t u c i o n a l , avala esta i n t e r p r e t a c i ó n . La p u e r t a que el consti
t u y e n t e a b r i ó a la h i s to r i c idad , p e r m i t e a ésta dar un c o n t e n i d o tan 
o r i g i na r i amen te i m p r e v i s t o c o m o h i s t ó r i c a m e n t e c o h e r e n t e a la 
p r o p i a n o r m a cons t i t uc iona l . 

P o r ú l t i m o , ¿para qué s i rven los D e r e c h o s H is tó r icos? A l dec i r de 
algunos comen ta r i s tas de la C o n s t i t u c i ó n , inc luso espec ia lmente 
au to r i zados p o r la i n t e r v e n c i ó n que t u v i e r o n en su e labo rac ión , la 
Ad i c i ona l P r i m e r a sería una cláusula de ocas ión i n t r o d u c i d a para 
o b t e n e r el v o t o favorab le de los nacional istas vascos al t e x t o 
cons t i t uc iona l y, p o r lo t a n t o , f r u s t r a d o el i n t e n t o y superada la 
c i rcunstanc ia , inú t i l ya y vacía. Sin emba rgo , esta i n t e r p r e t a c i ó n ha 
s ido fe l i zmen te exc lu ida p o r la p rác t i ca del d e s a r r o l l o es ta tu ta r i o 
y legal de la p r o p i a C o n s t i t u c i ó n , p o r la j u r i sp rudenc ia y, cada día 
más, p o r la d o c t r i n a . 

En efecto , el Estatuto de Guern ica y el A m e j o r a m i e n t o del Fuero 
navar ro hacen abundante invocación y ut i l ización de la Ad ic iona l 
Pr imera y a ella han acud ido t a n t o el legislador estatal c o m o el 
a u t o n ó m i c o en repet idas ocasiones, a veces tan impor tan tes c o m o 
a la ho ra de regular la especial s i tuación t r i bu ta r ia y hacendíst ica de 
Euskadi. En cuanto a la ju r isprudenc ia , el T r ibuna l Cons t i tuc iona l , si 
bien ha man ten ido una pos ic ión ambigua y tesis f r ecuen temen te 
con t rad ic to r ias a la ho ra de i n te rp re ta r la Ad ic iona l Pr imera, s iempre 
le ha r e c o n o c i d o su carácter p lenamente no rma t i vo . Y la doc t r i na 
más so lvente n o ha de jado de sacar las consecuencias de t o d o el lo, 
incluida la que en un pr inc ip io fuera más adversa. A l menos así ha 
o c u r r i d o en lo que se re f iere a Navar ra , sin que, quienes alardean 
de op ta r p o r el cons t i tuc iona l ismo f ren te al h is to r i c ismo, exp l iquen 
p o r qué razones, const i tuc ionales y no meramen te histor ic istas, 
dichas conclus iones n o son aplicables a los demás t e r r i t o r i o s forales. 

Por lo t a n t o , la m e r a descal i f icación de la Ad i c i ona l P r ime ra c o m o 
r e t ó r i c a ocas iona l , aunque resurge p e r i ó d i c a m e n t e s i empre que se 
t r a t a de t o m a r en se r i o la c i tada n o r m a cons t i t uc iona l , n o t i ene 
más r i g o r que el p r o p i o de las charlas de café. Q u e p rob lemas de 
a l to b o r d o se t r a t e n de reso lve r , sin é x i t o c la ro está, en c o n v e r 
saciones de sob remesa , es o t r a cues t i ón que, lóg icamente , q u e d ó 
al margen de las ponenc ias recogidas en el p resen te v o l u m e n . 

A h o r a b ien , r e c o n o c i d o el ca rác te r n o r m a t i v o de la Ad i c i ona l 
P r imera , ésta puede serv i r para dos f ines a cuál más i m p o r t a n t e . 
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Por un lado, para r e c o n o c e r una especial idad respec to de la C o n s 
t i t u c i ó n y del c u e r p o po l í t i co que det rás de ella hay. Es dec i r , unas 
personal idades pol í t icas singulares e infungibles y unas pecul iares 
vías de acceso al p l eno r e c o n o c i m i e n t o y desa r ro l l o j u r í d i co de tal 
persona l idad. 

En e fec to , los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , c o m o revela su p r o p i o n o m 
b re , p r e t e n d e n exp resa r j u r í d i camen te un hecho po l í t i co e incoan, 
en consecuenc ia , un p r o c e s o de rac ional izac ión del p o d e r , faci l i 
t a n d o el engarce de la m e r a fact ic idad d i ferencia l con la c o n s t r u c 
c ión jur íd ica que el Estado de D e r e c h o es. Y paso tan i m p o r t a n t e 
que ya se ha d a d o en numerosas cuest iones, pod r ía se rv i r para 
rac ional izar j u r í d i camen te o t r o s aspectos di ferenciales e ident i f ica-
t o r i o s , c o m o , p o r e j emp lo , la lengua. ¿Por qué , se p reguntaba, con 
t o d a razón , Jon A r r i e t a , el d e r e c h o p r i vado fo ra l puede ser cal i f i 
cado de h i s t ó r i c o y el d e r e c h o a la p rop ia lengua no va a serlo? 

D e ahí la i m p o r t a n c i a que t iene el « m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n » en 
el que , según exige, la c i tada D ispos ic ión Ad i c i ona l , los D e r e c h o s 
H i s t ó r i c o s han de ser actual izados. Si la ponenc ia del Sr. C o r c u e r a 
es, en este caso, s u m a m e n t e res t r i c t i va y c o n d u c e a la nu l i f icac ión 
de la Ad i c i ona l P r imera , las de los Sres. C l a v e r o y H e r r e r o de 
M i ñ ó n , con mat ices m u y d i fe ren tes , llegan a la conc lus ión de que 
los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s s i rven para espon jar la C o n s t i t u c i ó n y 
ampl ia r las posib i l idades que o f rece al encaje de los hechos d i fe
renciales, inc lu idos los de ca rác te r nacional . El « m a r c o de la C o n s 
t i t u c i ó n » n o sería, de a c u e r d o c o n tales tesis, t o d o s y cada u n o de 
los p r e c e p t o s cons t i tuc iona les y p rueba de e l lo es que a lguno tan 
fundamenta l c o m o la po tes tad t r i b u t a r i a exclusiva del Estado - a r 
t í cu lo 133 C E - qu ieb ra en los casos vasco y nava r ro , s ino el m a r c o 
de la C o n s t i t u c i ó n ( C l a v e r o ) o la C o n s t i t u c i ó n sustancial c o m o 
m a r c o ( H e r r e r o de M i ñ ó n ) . 

D e o t r a pa r te , j u n t o al engarce de los hechos d i ferencia les que 
subyacen a los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s con la es t r uc tu ra ju r íd ica del 
Estado, los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s los engarzan con el p r i nc ip io 
d e m o c r á t i c o que inspira t o d a la C o n s t i t u c i ó n , y que es « m a r c o » , 
ya se i n t e r p r e t e éste c o m o pa r t e in tegrante de la C o n s t i t u c i ó n 
sustancial que enmarca ( H e r r e r o ) o c o m o m a r c o de la p r o p i a o b r a 
del c o n s t i t u y e n t e (C lave ro ) . Los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s pueden y 
deben ser actual izados, p e r o só lo d e m o c r á t i c a m e n t e . C o m o qu ie 
ran los pueb los cuyos t i tu la res son , a t ravés de las ins t i tuc iones 
que los v e r t e b r a n y rep resen tan , incluidas, si ex is ten , las ins t i tuc io 
nes de la d e m o c r a c i a d i rec ta . La h is to r i c idad así cons t i tuc iona i izada 
se r e c o n d u c e a la rac iona l idad d e m o c r á t i c a de acue rdo con la cual, 
c o m o es p r o p i o de una soc iedad ab ier ta , n inguna o p c i ó n de f u t u r o 
está ni p resc r i ta ni p rosc r i t a , s ino encomendada a la l ib re y o r d e -
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nada o p c i ó n del c u e r p o e lec to ra l . Los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s son 
e x p r e s i ó n de una magn i tud ex is tenc ia l , el c u e r p o po l í t i co . Pe ro 
este c u e r p o po l í t i co só lo puede actual izarse d e m o c r á t i c a m e n t e . 

Estas son las cues t iones incoadas, a veces planteadas, nunca del 
t o d o resuel tas en las páginas que siguen. Sus au to res y e d i t o r e s se 
darán p o r s o b r a d a m e n t e sat isfechos si c o n ellas se c o n t r i b u y e a 
una empresa que la leal tad cons t i t uc iona l ex ige y la c o y u n t u r a 
po l í t ica demanda : la c o m p r e n s i ó n de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s 
c o m o una ca tegor ía que repr i s t ina , a la a l tu ra de n u e s t r o t i e m p o , 
los hechos d i ferenc ia les, hoy , en c ie r tos casos, v e r d a d e r a m e n t e 
nacionales, que en su día e x p r e s ó la fo ra l idad , y cuya p r o y e c c i ó n 
de f u t u r o ha de ser j u r í d i camen te f o r m u l a d a para ser d e m o c r á t i 
camen te actual izada. Si en el Estado de D e r e c h o que p r o c l a m a el 
a r t í cu lo I de la C o n s t i t u c i ó n n o caben so luc iones pol í t icas al 
margen de la j u r i d i c i dad , r e c u p e r a r y rev i ta l izar la ca tegor ía de los 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s para a b o r d a r un p r o b l e m a po l í t i co es la más 
fecunda p r u e b a de leal tad cons t i t uc iona l que h o y puede darse. 

M i g u e l H e r r e r o d e M i ñ ó n 
E r n e s t L l u c h 

( D i r e c t o r e s del cu rso ) 
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I. Introducción 

La actual España ha c o n s t i t u i d o una un idad admin is t ra t i va del Im 
p e r i o R o m a n o en el siglo lli d .C. c o n el n o m b r e la t ino de Hispania, 
hab iendo s ido , en tonces , una diócesis de la Pre fec tu ra de las Gallas. 
«Tras el d e r r u m b a m i e n t o del I m p e r i o R o m a n o de O c c i d e n t e en 
el siglo V d . C , la actual España ha pasado a-ser una un idad pol í t ica 
c o m o Regnum Gothorum bajo la m isma d e n o m i n a c i ó n de Hispania. 
A p r inc ip ios del siglo Vl l l d . C , pa r t e de Hispania ha pasado a ser 
ocupada p o r los musu lmanes y o t r a pa r te se ha f r a g m e n t a d o en lo 
que y o he d e n o m i n a d o alguna vez c o m o agrupac iones de superv i 
vencia, las cuales, c o n el t i e m p o , se han c o n v e r t i d o en Reinos y 
C o n d a d o s o Pr inc ipados. El mapa de estas agrupac iones ha expe 
r i m e n t a d o hondas t r a n s f o r m a c i o n e s a t ravés de un iones y de 
secesiones, inc luso, f r e n t e a algún p o d e r no h ispánico c o m o el 
f ranco , y n o han es tado ausentes las p re tens iones imper ia les . M e r 
ced a una de las un iones a las que se ha a lud ido , se ha c o n s t i t u i d o 
en el año I I 3 5 la que h o y c o n o c e m o s c o m o C o r o n a de A r a g ó n y 
m e r c e d a o t r a de esas un iones se ha res tab lec ido España c o m o 
un idad po l í t ica a f ines del siglo X V . C o m o se deduce de lo ind icado, 
en el caso de España el t o d o ha s ido a n t e r i o r a las par tes . T o d o 
es to ha s ido desa r ro l l ado p o r mí en Iniciación histórica al Derecho 
español y en Derecho histórico español, Manuales de H i s t o r i a del 
D e r e c h o español aparec idos en 1970 y en 1974, respec t i vamen te . 

El r e f e r i d o t o d o y las re fer idas par tes lo han s ido en el o r d e n 
po l í t i co , c o n el que n o ha co inc i d i do t o t a l m e n t e el o r d e n j u r íd i co . 
T o d o y par tes se han desenvue l to d e n t r o de una m isma cu l t u ra 
repres iva, c o m o la s ido la de la Europa lat ina o Directum, según he 
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m o s t r a d o en Los culturas represivas de la Human idad , l i b ro aparec ido 
en Zaragoza , en 1992. En España se ha man i fes tado una no tab le 
d ivers idad en el r e f e r i d o o r d e n j u r í d i co , lo que ya p r o c u r é exp l i car 
en 1966 al pub l icar un a r t í cu lo en el Anuario de Historia del Derecho 
español con el t í t u l o de Lo creación del Derecho entre los españoles 
y en el que c o n t r a p o n í a un dec i s ion i smo ju r íd i co en la España 
nuc lear f r e n t e a un n o r m a t i v i s m o h is to r ic is ta en la España per i fé 
r ica, cons t i t u ida esta ú l t ima en gran pa r te p o r la conoc ida c o m o 
C o r o n a de A r a g ó n . En la p resen te r e u n i ó n t r a t a r é de o f r e c e r una 
expos i c i ón de los o r d e n a m i e n t o s ju r íd i cos de la indicada C o r o n a 
de A r a g ó n en f o r m a más iush is to r ic is ta que la desar ro l lada en Rey, 
Conde y Señor (El nacionalismo de los Reinos y tierras del Rey de 
Aragón), l i b ro pub l i cado en Zaragoza-Barce lona , en 1988. Lo haré 
a t ravés de los ob l igados m o m e n t o s h i s tó r i cos de génesis, c o n s o 
l idac ión y cr isis, t ras prec isar a lgunos c o n c e p t o s po l í t i cos , c o m o 
los de C o r o n a de A r a g ó n y C o r o n a del Reino de A r a g ó n , y algunos 
c o n c e p t o s ju r íd icos , c o m o los de Fora l idad y D e r e c h o . 

II. Los conceptos 

El t í t u l o de esta i n t e r v e n c i ó n es el de Los ordenamientos jurídicos de 
la Corona de Aragón y n o lo rechazo , pues, inc luso, he c o n t r i b u i d o 
a su f o r m u l a c i ó n . C r e o que es admis ib le , p e r o c o m o t í t u l o f o r m a l , 
es dec i r , bajo el que puede de fenderse cua lqu ie r tésis. A la h o r a 
de f o r m u l a r el t í t u l o ma te r i a l , es dec i r , el que puede ampara r m i 
c o n c e p c i ó n persona l del t e m a , y o m e p r o n u n c i o p o r el de Foralidad 
y Derecho en la Corona del Reino de Aragón, y lo hago en base a los 
c o n c e p t o s que se per f i lan a c o n t i n u a c i ó n . 

/ . « C o r o n a d e A r a g ó n » y « C o r o n a d e l R e i n o de A r a g ó n » 

C r e o impresc ind ib le el que t r a t á n d o s e de la conoc ida c o m o C o 
r o n a de A r a g ó n se pa r ta de que la d e n o m i n a c i ó n cons t i t uye una 
s impl i f i cac ión. En el X I V C o n g r e s s o di S tor ia del la C o r o n a d ' A r a -
gona, ce leb rado en C e r d e ñ a en 1990, seguí man i fes tándome s o b r e 
la i m p r o p i e d a d del ind icado t é r m i n o C o r o n a de A r a g ó n , p a r t i e n d o 
de la base de que éste n o a c o m p a ñ ó a la un ión de aragoneses y 
catalanes en el siglo X I I ; n o fue r e c o g i d o en la C o n v e n c i ó n de 
Caspe; e x i s t i e r o n var iedades en los siglos XII I a X V c o m o las de 
Corona regni Aragonum y o t ras , y n o fue a d o p t a d o p o r la Canc i l le r ía 
aragonesa c o n los T r a s t a m a r a y los Habsburgos . C o n t r a r r e p l i c a n -
d o a J. M. del Estal en 1994 a t ravés de la rev is ta Medieval ia, he 
c o n c l u i d o que desde f ines del siglo X l l l el t é r m i n o más u t i l i zado ha 
s ido el de C o r o n a del Re ino de A r a g ó n o de los Reyes de A r a g ó n , 
hab iéndose reg is t rado a p a r t i r de p r inc ip ios del siglo X V in ten tos 
de abs t racc ión del Rey de A r a g ó n en la C o r o n a de A r a g ó n y d a n d o 
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lugar en los siglos X V I y XVI I a una a l te rna t iva concep tua l e n t r e 
Reinos del Rey de A r a g ó n y Reinos de la C o r o n a de A r a g ó n , la 
cual se co rpo re i za r ía en J e r ó n i m o de Blancas y J e r ó n i m o Z u r i t a 
p o r lo que se re f ie re al Re ino de A r a g ó n . A lguna vez, y en la Edad 
Med ia , C o r o n a de A r a g ó n ha p o d i d o designar a A r a g ó n p o r o p o 
s ic ión a Cata luña. 

C o r o n a de A r a g ó n no habría p o d i d o signif icar, en t o d o caso, s ino 
un o b j e t o o s ímbo lo , ca rac te r i zado p o r su f o r m a c i rcu la r y que ya 
ha s ido u t i l i zado p o r A l f o n s o II . C o r o n a del Re ino de A r a g ó n es la 
l ocuc ión que ha des ignado un p o d e r po l í t i co , f u n d a m e n t a d o en una 
c o r o n a c i ó n pont i f i c ia al p rec i o de una in feudac ión , c o m o he des
tacado en mi c i tado l i b ro de 1988. Ha s ido esta C o r o n a del Reino 
de A r a g ó n la que ha ampa rado la un ión de un C o n d e de Barce lona 
y una Infanta aragonesa, así c o m o la p o s t e r i o r ampl iac ión con los 
Reinos de Valencia, Ma l lo rca , Sicilia, C e r d e ñ a y Nápo les . A pa r t i r 
de esta ampl iac ión y, espec ia lmente , en los siglos XV I y XV I I , la 
l ocuc ión más a fo r tunada ha d e b i d o ser la de Reinos de la C o r o n a 
de A r a g ó n , c o n c l u y e n d o p o r general izarse e n t r e n o s o t r o s la c ó 
m o d a exp res i ón de C o r o n a de A r a g ó n . C o n s i d e r o p rác t i co el que 
se emp lee esta e x p r e s i ó n , p e r o a cond i c i ón de que resu l te c la ro 
el que no es más que una s impl i f i cac ión del lenguaje. 

2 . F o r a l í d a d y D e r e c h o 

C o m o o r d e n a m i e n t o s ju r íd icos puede en tenderse cualesquiera 
c o n j u n t o s de no rmas de carác te r esenc ia lmente repres iva y su 
ut i l i zac ión n o c o m p r o m e t e a c o n d i c i ó n de que se tenga s iempre 
en cuen ta que el t é r m i n o es un m e r o nomen, el cual resu l ta de 
una abs t racc ión , sin designar nada c o n c r e t o o real y que c o m o 
p r o d u c t o in te lec tua l p u r o rep resen ta un universal . F ren te a éste y 
c o m o res p o d e m o s o p o n e r un va r i ado m u n d o de decis iones r e 
presivas humanas, e n t r e las que a t í t u l o de e j e m p l o se pueden c i tar 
leyes, cons t i t uc iones , pragmát icas, dec re tos , sentencias, f ue ros , 
o rd inac iones , pr iv i leg ios, f ranquezas y usos, t odas ellas fác i lmente 
detec tab les e ind iv idua l izab les .como par t icu la res . D a d o que un 
c o n j u n t o de par t icu lares só lo genera o t r o par t icu lar , aunque éste 
sea de m a y o r e x t e n s i ó n , c r e o que se admi t i r á c o m o l icencia de 
e x p r e s i ó n el que las ci tadas d ispos ic iones se s in te t icen en dos 
c o n j u n t o s , a los que aquí d e n o m i n a r é Fora l idad y D e r e c h o . A l 
i n te r ven i r en una r e u n i ó n c ient í f ica ce lebrada en L o g r o ñ o en 1995 
ut i l icé el t é r m i n o fo ra l idad y d ist inguí c u a t r o t i pos de ésta, c o m o 
son la de f rancos o burguesa, la mi l i ta r , la de e x t r e m a d u r a y la real . 
En el c i tado l i b ro s o b r e las cu l tu ras represivas de la Human idad , 
sustra je al D e r e c h o de una equ ivocada concepc ión c o m o la de 
u t i l i zar lo c o m o un universal . A l i n te r ven i r en Murc ia , en 1994, 
s o b r e el m o d e l o j u r íd i co e u r o p e o del siglo X///, pude par t icu lar izar 
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el D e r e c h o en Cast i l la , t a n t o en su acepc ión e rud i ta , c o m o en su 
acepc ión vulgar . Esta ú l t ima había s ido la de la antí tesis de la fuerza, 
en t a n t o que la p r i m e r a había s ido un c o n g l o m e r a d o de leyes 
romanas . D e r e c h o de la Santa Iglesia y leyes godas. Es s igni f icat ivo 
el que mi co l abo rac i ón en los Comentarios a la Compilación del 
Derecho Civil de Aragón, d i r ig idos p o r el r e c o r d a d o José Luis Lacruz 
Be rde jo y pub l icados en 1988, l levara p o r t í t u l o el de Derecho y 
Fuero. 

Los h i s to r i ado res españoles del D e r e c h o apl icamos el t é r m i n o 
D e r e c h o a t o d o s los o r d e n a m i e n t o s de la Península ind i fe renc ia-
damen te , lo que cons t i t uye una práct ica v ic iosa. N o s cons ta a 
t o d o s que ha hab ido t i e r ras d o n d e el t é r m i n o d e r e c h o , dreyto o 
dret n o ha susc i tado n inguna e m o c i ó n y lo ha hecho , sin e m b a r g o , 
el de fue ros , furs u ordinacions. C r e o que n o s o t r o s es tamos obl iga
dos a d i fe renc ia r e n t r e Fora l idad y D e r e c h o , aunque c o n el p r i m e r 
t é r m i n o nos p e r m i t a m o s alguna l icencia c o n ta l de que p o d a m o s 
p ro fund i za r más en las d i ferencias e n t r e los o r d e n a m i e n t o s espa
ñoles o h ispánicos. C r e o que el t é r m i n o Fora l idad puede apl icarse, 
desde luego a los o r d e n a m i e n t o s aragonés y va lenc iano, y aunque 
con c ier tas ac larac iones al o r d e n a m i e n t o ma l lo rqu ín o balear. C o n 
s ide ro que el t é r m i n o D e r e c h o en la f o r m a de Dret puede apl icarse 
al o r d e n a m i e n t o catalán. 

Desde mi p u n t o de v ista, la d i fe renc iac ión e n t r e Fora l idad y D e r e 
cho puede estab lecerse: a) p o r la n o m e n c l a t u r a de c o n j u n t o ; b) 
p o r la c o n d i c i ó n de la n o r m a pr inc ipa l ; c) p o r la c o n c e p c i ó n 
popu la r ; d) p o r la ideología de a p o y o ; e) p o r el t i p o de i n t e r p r e t a 
c i ón ; y f) p o r la ac t i t ud an te el ius commune. 

En cuan to a la n o m e n c l a t u r a de c o n j u n t o , hay que c o n v e n i r que 
A r a g ó n y Valenc ia se ident i f ican p o r sus fue ros y furs, respec t iva
m e n t e , en t a n t o que el t é r m i n o emp leado en cuan to a Ca ta luña 
puede ser el de Dret, y nunca el de Fora l idad o su equ iva lente . La 
ident i f icac ión de la n o r m a pr inc ipa l en Cata luña se hace en base a 
un t é r m i n o de la alta la t in idad, c o m o es el de constitució, en t a n t o 
la de A r a g ó n y Valenc ia lo hace en base a un t é r m i n o de la baja 
la t in idad, c o m o es el de forum en sus diversas var iedades. La 
concepc ión popu la r de la fo ra l idad es la de pr iv i legios o l iber tades 
f r e n t e al Pode r , en t a n t o la de D e r e c h o o Dret ha s ido la de 
n o r m a t i v a genera l del Pode r o c o n el Poder . La Fora l idad ha s ido 
apoyada p o r un pac t i smo h i s tó r i co , en t a n t o que el D e r e c h o lo 
ha s ido un pac t i smo ju r íd i co , t o d o e l lo ta l c o m o lo expuse en un 
S impos io ce leb rado p o r el I ns t i t u to de España en M a d r i d , en 1980. 
La i n t e r p r e t a c i ó n d e n t r o de la fo ra l idad ha s ido la res t r i c t i va o , 
inc luso, la l i te ra l , en t a n t o que en el D e r e c h o ha p o d i d o admi t i r se , 
inc luso, la analógica. La ac t i t ud del D e r e c h o an te el ius commune 
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ha s ido la de recepc ión o cuasi r e c e p c i ó n , en t a n t o la de la fo ra l idad 
ha s ido de res is tencia. C o m o se c o m p r o b a r á más ade lante , A r a g ó n 
ha s ido un m o d e l o de Fora l idad al reg i rse p o r f ue ros , f r e n t e a 
Cata luña c o m o un m o d e l o de D e r e c h o al reg i rse p o r c o n s t i t u c i o 
nes, en t a n t o que Valenc ia y Ma l l o r ca n o han s ido tan fáciles de 
carac ter izar , pues, inc luso, la r ecepc ión ha s ido en Ma l l o rca an te 
r i o r a la de Cata luña. N o obs tan te , p o r la n o m e n c l a t u r a de c o n 
j u n t o y p o r el ca rác te r de su n o r m a pr inc ipa l pa rece rá c la ro que 
Valencia lo que ha e l abo rado ha s ido una Foral idad y lo m i s m o 
p o d r á p red ica rse de Ma l lo rca , d o n d e , inex is ten tes las leyes o las 
cons t i t uc iones , su o r d e n a m i e n t o ha es tado c o n s t i t u i d o p o r o r d i -
nac iones, pr iv i leg ios , f ranquezas y buenos usos. 

III. L a Génesis 

/ . L a f o r a l i d a d a r a g o n e s a 

En 1976, abría m i i n t r o d u c c i ó n al t r aba jo t i t u l ado Los Fueros de 
Aragón des tacando que el v ia je ro que pene t ra ra en Huesca, Z a r a 
goza o T e r u e l o i r ía hablar de f u e r o s c o n más in tens idad que en 
cua lqu ier o t r a pa r te de España, si se excep tuaban N a v a r r a y el País 
Vasco. T a m b i é n destacaba que Fueros de A r a g ó n desper taba , so 
b r e t o d o en el aragonés m e d i o , la idea de pr iv i leg ios, aunque en la 
mayor ía de las ocas iones no se exp l i cara demas iado b ien f r e n t e a 
qu ién . C r e o que la i n tu i c i ón del aragonés m e d i o e ra y es más 
c e r t e r a que la e r u d i c i ó n de los más afamados for is tas , c o m o fue el 
caso de Migue l del M o l i n o , qu ien conc lu ía p o r equ ipara r f u e r o a 
ju ic io o razón y aun apuntaba la posib i l idad de que el t é r m i n o 
pud ie ra p r o c e d e r del rey Foráneo , el p r i m e r o que había dado leyes 
a Grec ia . 

La fo ra l idad aragonesa se ha man i fes tado en su f o r m a local d u r a n t e 
el p e r í o d o h i s t ó r i c o al que he cal i f icado de d ispers ión no r ma t i v a , 
y al que los h i s t o r i ado res generales c o n o c e n c o m o alta Edad Med ia , 
para a d q u r i r f o r m a nacional en el p e r í o d o s iguiente, de in tegrac ión 
n o r m a t i v a según mi n o m e n c l a t u r a , o de baja Edad Med ia según la 
de los h i s t o r i ado res generales. 

La fo ra l idad aragonesa local se ha mani fes tado tan gene r os amen te 
que , al e l abo ra r el ind icado t r aba jo de 1976, se m e aparec ió c o m o 
el m o d e l o que y o debía buscar en o t ras t i e r ras hispánicas, c o m o 
en el caso de N a v a r r a o en el de la p rop ia Cast i l la. El caso de 
N a v a r r a lo es tud ié en una r e u n i ó n ce lebrada en Pamplona, en 
1990, en t a n t o el de Cast i l la lo h ice en la c i tada r e u n i ó n de 
L o g r o ñ o , de 1995. 
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Reduc iéndonos al caso de la fo ra l idad local aragonesa, hay que 
destacar que se ha man i fes tado t r i p l e y de tal f o r m a que ha ido 
d ibu jando el mapa de A r a g ó n de n o r t e a sur, en la d i r ecc i ón de la 
reconqu is ta y dando n a c i m i e n t o a las t r e s prov inc ias t rad ic iona les , 
c o m o han s ido y son las de Huesca, Zaragoza y T e r u e l . La t r i p l e 
mani fes tac ión la he e x p u e s t o en la f o r m a s iguiente: a) fo ra l idad 
aragonesa, burguesa, de f rancos o de la M o n t a ñ a ; b) fo ra l idad 
sob ra rbense , m i l i ta r o española, y c) fo ra l idad de e x t r e m a d u r a , 
castel lana o conce j i l . 

La p r i m e r a de las fo ra l idades locales aragonesas ha nac ido cuando 
Sancho Ramírez, rey de los aragoneses y de los pamploneses , en 
1063 ha t r a t a d o de c o n v e r t i r la vi l la de laka o Jaca en una c iudad. 
Ha s ido aragonesa en c u a n t o ha nac ido en la t i e r r a regada p o r un 
r ío l lamado A r a g ó n p o r c o r r e r e n t r e peñas. El deseo de c o n v e r t i r l a 
de vi l la en c iudad y de a t r a e r para e l lo a las gentes de más allá de 
los P i r ineos, ha jus t i f i cado su c o n d i c i ó n de burguesa y de f rancos . 
A l f o n s o I I , en I 187, ha cal i f icado el f u e r o c o m o de la M o n t a ñ a y 
de la t i e r r a nueva. 

Sobra rbe y España se han e n c o n t r a d o al este de la Sierra de Gua ra 
y en el r í o C inca . V incu lados a Ped ro I, qu ien además de Rey de 
los aragoneses y de los pamploneses , ha s ido Rey de Sobra rbe , ha 
nac ido una fo ra l idad para f a v o r e c e r a los in fanzones, p ro tagon is tas 
de la expans ión c o m o los burgueses o f rancos lo han s ido de la 
r epob lac ión . Ello just i f ica la cal i f icación de esta fo ra l idad c o m o 
sobra rbense , española o mi l i ta r , la cual se ha e x t e n d i d o a Zaragoza , 
e, inc luso, a Valencia a t ravés de los T e m p l a r i o s . Inspi rará la 
fo ra l idad nacional aragonesa sin que tenga que supera r la fo ra l idad 
burguesa de Jaca, t o d a vez, t o d a vez que c o m o ind iqué en 1988, 
p rev i amen te se ha p r o d u c i d o una mi l i ta r i zac ión sob ra rbense o 
española de la fo ra l idad burguesa a t ravés de la Escuela de Jaca. 

U n t e r c e r a fo ra l idad local aragonesa ha v e n i d o cons t i t u i da p o r la 
c o r r e s p o n d i e n t e a la f r o n t e r a o e x t r e m a d u r a c o n los musu lmanes , 
la cual ha i do desplazándose hacia el sur y ha t e n i d o su m á x i m a 
e x p r e s i ó n en T e r u e l y A l b a r r a c í n , cuyo f u e r o ha c o n s t i t u i d o fami l ia 
con o t r o s de t i e r ras castel lanas, c o m o el de Sepúlveda o Cuenca . 
Si los p ro tagon is tas a f a v o r e c e r en las fora l idades an te r i o res han 
s ido el burgués o el in fanzón, en esta ocas ión lo ha s ido el conce jo , 
el cual ha l legado a d i s p o n e r de mil ic ias prop ias . 

La fo ra l idad aragonesa local ha pasado a t e n e r ca rác te r nacional a 
pa r t i r de las C o r t e s de Huesca de 1247 y m e r c e d a la labor po l í t ica 
de Jaime I y a la a p o r t a c i ó n técn ica o ju r íd ica de Vidal de Cañel las, 
un ob i spo de Huesca, de p robab le o r i gen catalán, es tud ian te en 
Bo lon ia c o m o Ra imundo de Peña fo r t y a qu ien el Rey ha t r a t a d o 
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de consongu/neus. Encargado de e labo ra r una comp i l ac ión de los 
Fueros de A r a g ó n , Vidal de Cañel las ha deb ido p repa ra r una más 
ex tensa o maior, la cual n o ha pasado de t e n e r un ca rác te r d o c t r i 
nal, y o t r a minor, la cual se ha d i scu t i do en las C o r t e s y ha adqu i r i do 
ca rác te r of ic ia l . Esta co lecc ión ha e x p e r i m e n t a d o la ad ic ión de 
nuevos f ue ros , y t a m b i é n de ac tos de c o r t e , y de observancias. 
Estas ú l t imas, recopi ladas en la p r i m e r a m i t ad del siglo X V , han 
c o n t r i b u i d o e f icazmente a ac larar c ó m o se han o b s e r v a d o o apl i 
cado los fue ros . 

C o m o fo ra l idad , la aragonesa ha t e n i d o a p o y o en el ind igen ismo 
c o m o ideología f o m e n t a d o p o r la nob leza y cr istal izada en un 
pac t i smo h i s t ó r i co , cuyo o b j e t i v o po l í t i co lo ha cons t i t u i do la 
supe r io r i dad del Reino f r e n t e al Rey y cuya der i vac ión social ha 
s ido la reserva de los cargos púb l icos a los indígenas. La ideología 
se ha p lasmado en la leyenda de los Fueros de Sobrarbe o de San 
Juan de la Peña a cargo de c ron is tas y jur is tas, la cual ha empezado 
a e laborarse en el siglo X l l l y ha a lcanzado su m o m e n t o cu lm inan te 
en el siglo X V I . 

C o m o fo ra l idad , a la aragonesa le ha acompañado la i n t e rp re tac i ón 
l i tera l y res t r i c t i va del f u e r o . Lo p r i m e r o se ha re f le jado en el 
b r o c á r d i c o stondum est chartae y lo segundo en la observanc ia 
ac la ra tor ia del f u e r o de equo vulnéralo. Standum est chartae ha 
signif icado p r i m i t i v a m e n t e a tenerse al f u e r o , de r i vando después a 
a tenerse a lo dec la rado . La observanc ia indicada ha signif icado que 
la indemnizac ión p o r el cabal lo m u e r t o en la batalla n o se ha 
e x t e n d i d o al cabal lo h e r i d o , inc luso, ni cuando el cabal lo h e r i d o en 
la batal la ha m u e r t o fue ra de ésta p e r o a consecuenc ia de la misma. 

C o m o f o r a l i d a d , la a ragonesa ha o f r e c i d o g ran res is tenc ia a la 
p e n e t r a c i ó n del ius commune, sin q u e e l l o haya s ign i f icado desco 
n o c i m i e n t o del m i s m o , pues , i nc luso , las c o m p i l a c i o n e s de f u e r o s 
han s ido dreytureras, en espec ia l , la maior, la cual ha l legado a 
a d m i t i r que los que hub ie ran de d e c i d i r un caso p u d i e r a n hace r l o 
catando et acorr iendo a los Dreitos et a las leyes, pues la c o m p i l a c i ó n 
minor, a qu ien se ha r e m i t i d o ha s ido al sensum natura lem vel 
equi ta tem. 

El carác te r de fo ra l idad en la aragonesa se ha v i s to c la ramente 
c o n f i r m a d o p o r el hecho de que las dos n o r m a s fundamenta les , si 
se excep túa la indicada comp i l ac i ón de f ue ros , han s idos dos 
Privi legios. El p r i m e r o de el los, el Pr iv i legio Genera l con Pedro III, 
ha devue l t o a los infanzones la e x p l o t a c i ó n de la sal f r e n t e al Rey, 
en t a n t o que el segundo, el Pr iv i legio de la U n i ó n , rechazado y 
q u e m a d o p o r Pedro IV, ha p r e t e n d i d o que el Reino pud ie ra hasta 
designar un infiel c o m o Rey. 
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2. E l D e r e c h o c a t a l á n 

El o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o catalán n o ha p o d i d o ser ca l i f i cado de 
f o r a l i d a d , t o d a vez q u e ha d e s c o n o c i d o el t é r m i n o f u e r o , salvo 
en el enc lave de la m a r g e n de recha de l Eb ro , y es to ú l t i m o p o r 
su o r i g e n a ragonés . El t é r m i n o cata lán más p r ó x i m o al de f u e r o 
ha s ido el de costum, p e r o éste n o ha e n t r a ñ a d o la c o n d i c i ó n de 
p r i v i l eg io o de l i b e r t a d . C o m o c o n j u n t o , el o r d e n a m i e n t o cata lán 
ha r e c i b i d o algunas veces la d e n o m i n a c i ó n de Dre t coto/ó, lo q u e 
ha e v o c a d o una regu lac ión o n o r m a t i v a genera l . Este c a r á c t e r n o 
ha s ido c o n t r a d i c h o p o r la f u e n t e inicial de l Dret, c o m o ha s ido 
la de los usualia de curial ibus usibus e n t r e 1053 y 1071 c o n R a m ó n 
B e r e n g u e r I, a qu ien en la época de sus sucesores se le ha 
ca l i f icado de vetus o ve//. Los usatici o usaticos, de r i vados de los 
usos más usados de la cu r ia o c o r t e y v e r t i d o s al cata lán a 
p r i nc ip i os de l s ig lo X V c o m o usajes o usotges, n o han suge r i do el 
p r i v i l eg io o la l i b e r t a d , s ino la n o r m a genera l es tab lec ida p o r el 
princeps c o n R a m ó n B e r e n g u e r IV y leg i t imada en base al Líber 
lud icum o Lex Gothica. 

La cond i c i ón de n o r m a en los usotges n o ha s ido con t rad i cha p o r 
la n o r m a t i v a genera l , s ino, p o r el c o n t r a r i o , acentuada, pues la 
d ispos ic ión e laborada c o n el c o n c u r s o de la Cort o Corts ha s ido 
denom inada en 1283 c o m o constitutionem generalem seu statutum 
y, en genera l , lo ha s ido c o m o constitutio, ordenament u ordinació, 
t é r m i n o el p r i m e r o e x t r a í d o de la n o r m a t i v a imper ia l r o m a n a , al 
que han a c o m p a ñ a d o las pragmát icas, amparadas p o r o t r a d e n o 
m inac ión imper ia l . Las d ispos ic iones que n o han s ido const/tut/ons 
en el sen t ido más r i g u r o s o de la palabra, c o m o capitols de cort o 
actes de cort, han s ido calif icadas de o/tres drets, s i empre con el 
ca rác te r de genera l idad. Se han c o n o c i d o costums locales, c o m o las 
de G e r o n a , Lér ida o T o r t o s a , p e r o j u n t o a ellas t a m b i é n se ha 
desar ro l l ado en el siglo X l l l una costum nacional , c o m o ha s ido la 
Costum o costumo de Cathalunya. 

El pac t i smo h i s t ó r i c o que ha acompañado a una fo ra l idad c o m o la 
aragonesa, no lo ha hecho al dret catalán, s iendo sup l ido p o r un 
pac t i smo j u r í d i co , c u y o f u n d a m e n t o se ha e n c o n t r a d o en el a p o y o 
e c o n ó m i c o del Pr inc ipado a las empresas mi l i ta res del Rey, c o n 
c re tado , f u n d a m e n t a l m e n t e , en el pago del t r i b u t o c o m o c i d o c o m o 
del bovotge para subvenc ionar la conqu is ta del Reino de Ma l lo rca . 
En cons ide rac ión a éste, las no rmas emanadas de las C o r t e s se han 
cons ide rado pactadas, m u c h o más cuando se ha es tab lec ido una 
pe r iod ic idad en aquéllas, c o m o la mani festada en la c o n s t i t u c i ó n 
de Pedro III de A r a g ó n y II de Cata luña conoc ida c o m o Una vegada 
lo any. 
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T a m b i é n ha s ido c la ro lo re la t i vo a la i n t e r p r e t a c i ó n . En Cata luña 
se ha c o n o c i d o la i n t e r p r e t a c i ó n res t r i c t i va o l i te ra l , p e r o se ha 
rese rvado , c o n s e c u e n t e m e n t e , para el o r d e n a m i e n t o c o n s u e t u d i 
na r io , ya que para el o r d e n a m i e n t o legal se ha a r b i t r a d o una 
c o m i s i ó n de e s t r u c t u r a es tamenta l . Los dos t i p o s ind icados de 
o r d e n a m i e n t o han s ido s in te t izados p o r la d o c t r i n a c o m o el dret 
de los usaíges y el dret de las const/tut/ons, según ind iqué en mi l i b ro 
s o b r e La vida y la obra de j a u m e Callís. 

El aspec to más c la ro , si cabe, lo ha c o n s t i t u i d o la ac t i t ud de 
Cata luña f r e n t e al ius commune, y que ha s ido la de r e c e p c i ó n , la 
cual ha c o n t r a s t a d o c o n la de res is tencia, ref le jada en A r a g ó n . Par te 
fundamenta l del o r d e n a m i e n t o consue tud ina r i o catalán, c o m o ha 
s ido el de los Usaíges, ha s ido de natura leza ape r tu r i s ta , en este 
caso hacia el feuda l i smo, p r o p i o de g ran pa r t e de lo que hoy 
d e n o m i n a m o s Europa. El ius commune, espec ia lmente , c o m o leyes 
romanas , ha es tado p resen te en el o r d e n a m i e n t o local catalán, 
p r i nc i pa lmen te , en los casos de Lér ida y de T o r t o s a . En el o r d e n 
persona l , un m o n j e catalán c o m o Ra imundo de Peña fo r t ha s ido 
r e c o p i l a d o r de las Dec re ta les ; un o b i s p o catalán c o m o Vida l de 
Cañel las ha s ido a u t o r de comp i lac iones dreytureras en A r a g ó n , y 
un canón igo barce lonés c o m o Pere A l b e r t ha e l abo rado d o c t r i n a 
a l tamente impregnada de r o m a n i s m o en las conoc idas c o m o Com-
memoracions. Lo más i m p o r t a n t e ha s ido que en el o r d e n genera l 
del Dret, si b ien el r e i nado de Jaime I ha r e p r e s e n t a d o un r e t r o c e s o 
de la inf luencia del ius commune en Cata luña al consagrar c o m o 
subs id iar io el sensum naturalem o seny natural, en 1409, c o n M a r t í n , 
el H u m a n o , ha t r i u n f a d o de f in i t i vamente el Dret comu, en compañía 
de la equitat y la bona raho. 

3. L a f o r a l i d a d v a l e n c i a n a 

El hecho de que la n o r m a fundamenta l en el Re ino de Valenc ia haya 
s ido denom inada c o m o fur en singular y c o m o fon o furs en p lura l 
parece just i f icar el que el o r d e n a m i e n t o va lenc iano pueda ser 
c o n s i d e r a d o c o m o una Fora l idad, algo que parece c o n f i r m a r el 
s e n t i m i e n t o que se de tec ta en gran pa r t e del pueb lo va lenc iano 
cuando lamenta la pé rd ida de su o r d e n a m i e n t o h i s t ó r i c o a p r i nc i 
p ios del siglo X V i l l . H i s t ó r i c a m e n t e , ese o r d e n a m i e n t o nunca pare 
ce haber s ido cal i f icado de d e r e c h o , dreyto o dret, e, h i s to r i og rá f i -
camen te , c o m o destaqué al t r a t a r el s is tema n o r m a t i v o va lenc iano 
en 1981 , la o b r a más i m p o r t a n t e para mí en la mate r ia , c o m o fue 
la de Roque Chabás en 1902, n o lo cal i f icó t a m p o c o de D e r e c h o , 
s ino de D e r e c h o f o ra l . 

Hay que destacar que el Reino de Valencia, antes de c rea r una 
fo ra l idad p rop ia , ya rec ib i ó una fo ra l i dad ajena y en f o r m a t r i p l e . 
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c o m o fue la catalana de las Consueíud/nes ilerdenses; la aragonesa 
de los Fueros de Zaragoza y la caste l lano-aragonesa de Sepúlveda 
y E x t r e m a d u r a , lo que signi f icó la r e c e p c i ó n especial de las f o ra l i -
dades mi l i ta r y de e x t r e m a d u r a , sin que t a m p o c o es tuv ie ra ausente 
la fo ra l idad burguesa, dada la t rascendenc ia del t e x t o i le rdense. La 
t r i b u t a r i e d a d de Valencia a A r a g ó n , Cata luña y Cast i l la en la c rea
c ión de una fo ra l idad local , sin que e l lo haya m in im izado la capaci
dad del nuevo Reino, ha i n t r o d u c i d o comp le j i dad en el f e n ó m e n o . 
C o m o recogí de Miguel Cua l C a m a r e n a en 1981 , p o r lo que se 
re f i e re a la presenc ia aragonesa unas t r e i n t a y s iete local idades del 
nuevo Reino f u e r o n pobladas a f u e r o s de Zaragoza, o n c e a f u e r o 
de A r a g ó n y una a f u e r o de D a r o c a . A u n s iendo m e n o r , la in f luen
cia de Cata luña se man i fes tó en d iez local idades a d o p t a n d o las 
c o s t u m b r e s de Lér ida; en una las de Barce lona y en o t r a , las de 
T o r t o s a . Más escasa, la in f luencia de Cast i l la se de jó sen t i r en la 
presenc ia de Sepúlveda en M o r e l l a y la de Sor ia, aunque a t ravés 
de D a r o c a , en Vi l lamalefa. La dob le presenc ia aragonesa y catalana 
se ha man i fes tado c o n t i n u a m e n t e en la t e rm ino log ía . La n o r m a 
nacional ha s ido el f u e r o , de o r i g e n aragonés, p e r o en f o r m a 
catalanizada o , si se p re f i e re , valencianizada, c o m o ha s ido el fur. 
La fo ra l idad de la c iudad de Valenc ia ha s ido conoc ida unas veces 
c o m o f o r o s y o t ras veces c o m o foros eí consuetud/nes. En su día, 
Chabás reg i s t ró un c a m b i o p r o g r e s i v o de costum p o r fur, lo que 
c r e o puede i n t e rp re ta r se c o m o la acen tuac ión , si cabe, de una 
adsc r ipc ión a la fo ra l i dad . 

N o obs tan te , y c o m o sería un e r r o r un i f o rm i za r las pos tu ras , c r e o 
necesar io d is t ingu i r e n t r e las de A r a g ó n y Valencia, ya que la 
p r i m e r a ha s ido más radica l . En Valenc ia n o parece haberse i m 
pues to la i n t e r p r e t a c i ó n res t r i c t i va de la fo ra l idad y la ideología n o 
ha descansado en un pac t i smo h i s t ó r i c o , s ino en un pac t i smo 
j u r í d i co más p r ó x i m o a Cata luña , y e l lo cuando se ha cons ide rado 
que n o t o d o s los furs han s ido cons ide rados c o m o pactados, s ino 
só lo aquel los en los que ha ex i s t i do una p res tac ión e c o n ó m i c a 
especial del Re ino . Es, en tonces , cuando según el lenguaje de la 
época tronseunt in contractum los c o r r e s p o n d i e n t e s furs. 

La p recauc ión adop tada en cuan to al t i p o de pac t i smo debe ser 
observada t a m b i é n en c u a n t o a la ac t i t ud ante el ius commune. El 
Re ino de Valencia no se ha p r o n u n c i a d o p o r una recepc ión del ius 
commune, a d i fe renc ia de la Ca ta luña que ha e labo rado un dreí, 
p e r o t a m p o c o se ha res is t i do en la m isma f o r m a que lo ha hecho 
A r a g ó n y una gran pa r te de los furs han s ido de insp i rac ión r o m a 
nista, apar te de haber acog ido un i n s t r u m e n t o tan roman i s ta c o m o 
la pragmát ica . Parece que es to debe i n t e r p r e t a r s e en el ind icado 
sen t i do de que s iempre cabrá señalar un g radac ión en cuan to a la 
fo ra l i dad , c o m o en c u a n t o a la genera l idad de los c o n c e p t o s , sin 
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que p o r e l lo quepa la con fus ión e n t r e fo ra l idad y D e r e c h o , tesis 
de esta i n te r venc ión . 

4 . L a o rd inac ión m a l l o r q u í n a 

Es c i e r t o que n o puede d e n o m i n a r s e fo ra l idad al o r d e n a m i e n t o del 
Reino de Ma l lo rca e Islas Adyacen tes , en cuan to que el t é r m i n o 
f u e r o ha s ido, p rác t i camen te , d e s c o n o c i d o , hecho que ha deb ido 
p r o c e d e r de una ausencia de inf luencia aragonesa, en cuan to que 
la pob lac ión de este o r i gen n o se ha af ianzado en el archip ié lago 
y, p o r el c o n t r a r i o , ha d e b i d o de r i va r del a f ianzamiento de la 
inf luencia catalana, en cuan to que la repob lac ión t u v o c la ramente 
este signo. Sin embargo , t a m b i é n es un hecho que el Re ino insular 
no ha dado lugar a un D e r e c h o o Dret, de f o r m a que si en algún 
m o m e n t o se ha l legado a ut i l izar este t é r m i n o habrá s ido en 
re fe renc ia al catalán, al que , p o r o t r a pa r te , no se ha l legado a 
cons ide ra r c o m o p r o p i o e, inc luso, se ha t e r m i n a d o p o r rechazar 
c o m o n o r m a subsidiar ia en benef ic io del ius commune. 

En su o b r a £/ Derecho histórico del Reino de Mal lorca, aparec ida en 
1993, Román Piña H o m s ha des tacado que la c o s t u m b r e , j u n t o con 
las l iber tades o f ranquezas, ha o c u p a d o el p r i m e r lugar en el o r d e n 
de p re lac ión de fuentes , si se excep túa el p e r í o d o e n t r e 1365 y 
1439. T a m b i é n ha destacado que la c o s t u m b r e se ha c o n o c i d o 

t e r m i n o l ó g i c a m e n t e c o m o bons usos. Si se sigue el apéndice d o c u 
menta l de la c i tada o b r a p o d r á c o m p r o b a r s e que la p r o p i a c o n 
quista se ha p r o y e c t a d o en base a una consuetudo, aunque en ese 
caso haya s ido la de Barce lona; se han consagrado en 1230 los usos 
de los pob lado res ; se ha a u t o r i z a d o en 1233 a e x t i r p a r usus eí 
consuetud/nes iniquas; se ha s i tuado las consuetud/nes et l ibértales en 
el p r i m e r escalón del o r d e n de p re lac ión de fuentes de 1299; se 
ha c o n c r e t a d o en 1316 la facu l tad d ispos i t iva del Rey en los 
capitula, statuta et ordinationes y en 1439, desde Gae ta y p o r A l f o n s o 
V se ha rea f i rmado la observanc ia p r e f e r e n t e de las f ranqueses, y 
e l lo f r e n t e a las constitucions y usatges del Pr inc ipado de Cata luña. 
Este pr iv i leg io se ha o p u e s t o al capí tu lo o t o r g a d o en San Feliu de 
G u i x o l s p o r pa r te de P e d r o IV de A r a g ó n y III de Cata luña y deberá 
ser o b j e t o de un análisis m i n u c i o s o en el f u t u r o . A q u í bastará 
adelantar algunas observac iones : a) el pr iv i leg io de Ped ro IV ha 
p r inc ip iado p o r no a lud i r a un dret de Cata luña, s ino a las constitu
cions de Cata luña y a los usatges de Barce lona; b) lo que ha 
c o n c e d i d o o r e c o n o c i d o el ind icado Pr iv i legio ha s ido que el Reino 
de Ma l lo rca se ha cons ide rado o dit pa r te de Cata luña; c) lo que 
parece haber s ido o t o r g a d o p o r Ped ro IV ha s ido un pr iv i leg io , no 
t a n t o t e r r i t o r i a l c o m o persona l , en el sen t i do de que los ma l lo r 
quines hayan p o d i d o d i s f ru ta r de los o f ic ios y benef ic ios en Cata 
luña al ser cons ide rados catalanes, así c o m o par t i c ipar en las 
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C o r t e s catalanas; d) e l p r iv i leg io n o ha l levado cons igo la r e c i p r o 
c idad , es dec i r , e l d i s f ru te d e los pr iv i leg ios d e los ma l l o rqu ines p o r 
p a r t e d e los catalanes e n Ma l lo rca , y e) según se d e d u c e de l 
Pr iv i leg io d e Gae ta , la c o n t r a p r e s t a c i ó n para Ca ta luña y q u e ha 
pe r jud i cado a los ma l l o rqu ines ha s ido la de que és tos han s ido 
ex t ra ídos de su Re ino para ser juzgados en el P r inc ipado y c o n f o r 
m e a las d ispos ic iones d e és te . La consecuenc ia ha s ido la d e q u e 
los ma l l o rqu ines c o n A l f o n s o V han p r e f e r i d o acogerse al ius 
commune c o m o o r d e n a m i e n t o subs id ia r io f r e n t e a las d ispos ic iones 
de l Pr inc ipado. 

C o m o se obse rva rá , n o puede hablarse de Fora l idad ma l lo rqu ína , 
p e r o t a m p o c o p u e d e hacerse d e D e r e c h o m a l l o r q u í n , m á x i m e 
c u a n d o se ha rechazado t a m b i é n e l D re t cátala y, c o n c e p t u a l m e n t e , 
ha es tado más ce rca de aquél la que de aqué l , aunque n o pueda 
pasarse p o r a l t o u n f e n ó m e n o t a n i m p o r t a n t e c o m o ha p o d i d o ser 
el d e una r e c e p c i ó n p r e c o z de l ius commune en 1299. N o obs tan te , 
en c u a n t o a es ta r e c e p c i ó n n o d e b e r á de jarse d e p ro fund i za r en 
l o q u e ha s igni f icado ius commune en esa época y, desde luego, n o 
p o d r á de jarse d e destacar q u e la fuen te pr inc ipa l adop tada ha s ido 
en t o d o caso la de las consuetud/nes eí l ibertates insuiae. 

IV. L a consolidación 

Las Foral idades aragonesa y valenciana, el D e r e c h o catalán y la 
c o s t u m b r e ma l l o rqu ína se han conso l i dado d u r a n t e el p e r í o d o q u e 
se ha a b i e r t o a f ines de l siglo X V y ha alcanzado los p r i nc ip ios de l 
siglo X I X , al q u e e n m i manual ís t ica he d e n o m i n a d o c o m o d e la 
r ecop i l ac i ón , f e n ó m e n o q u e , a su vez , ha p r e c e d i d o al d e la c o d i 
ficación, desa r ro l l ado a lo largo d e los siglos X I X y X X . 

/. L a s e d i c i o n e s a r a g o n e s a s d e F u e r o s y O b s e r v a n c i a s 

En el Re ino d e A r a g ó n se ha p r o c e d i d o e n 1476 a una ed i c i ón de 
los Fueros y Observanc ias , a la q u e ha seguido una ed i c i ón s is te
mát i ca e n t r e 1547 y 1552. C o n la segunda ed i c i ón , la p r i m e r a ha 
pasado a d e n o m i n a r s e volumen viejo. Los f u e r o s de rogados se han 
r e c o g i d o en l i b r o apa r t e y los ac tos de c o r t e han s ido ed i t ados en 
1554. El ca rác te r c r o n o l ó g i c o de la p r i m e r a ed i c i ón ha p r o p i c i a d o 
la apar i c ión d e u n Repertorio de e n o r m e é x i t o e n 1513, c o m o ha 
s ido el de l j u r i s ta Migue l de l M o l i n o . 

El ca rác te r d e fo ra l i dad en e l o r d e n a m i e n t o aragonés se ha c o n s o 
l idado y se ha acen tuado . La c o s t u m b r e se ha m a n t e n i d o en el 
p r i m e r p u e s t o d e u n o r d e n de p re lac ión n o esc r i t o , y n o s ó l o en 
las f o r m a s secundum o praeter legem, s ino e n la contra íegem. El 
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f u e r o an t i guo ha p r e d o m i n a d o s o b r e e l n u e v o / el f i l e r o especial 
l o ha h e c h o s o b r e e l f u e r o genera l . La observanc ia ha s i do r i g u r o 
samen te s u b o r d i n a d a al f u e r o . Subs id ia r iamente , se ha segu ido 
r e c u r r i e n d o al s e n t i d o na tu ra l y la equ idad , c o n a p a r t a m i e n t o t o t a l 
d e las leyes r o m a n a s , salvo en el o r d e n d o c t r i n a l . 

A l t i e m p o q u e en el aspec to n o r m a t i v o , la conso l i dac ión de la 
fo ra l i dad ha p o d i d o obse rva rse en e l aspec to i deo lóg i co . En el s iglo 
XVI se ha a c e n t u a d o la cons ide rac i ón d e los f ue ros c o m o l ibe r tades 
y los aragoneses han m e r e c i d o la más a l ta cons ide rac ión p o r p a r t e 
d e los m o n a r c ó m a c o s f ranceses. El c r o n i s t a e i d e ó l o g o aragonés 
J e r ó n i m o d e Blancas se ha a t r e v i d o e n el s iglo XVI a c o n d e n s a r los 
m í t i cos Fueros d e Sobra rbe en seis leyes q u e ha r e d a c t a d o en lat ín 
y c o n el a rca i co es t i l o d e las X I I Tab las. La leyenda de los Fueros 
de S o b r a r b e ha s i do recog ida en el p r ó l o g o de 1552 a la R e c o p i 
lac ión . La t e n s i ó n d e los aragoneses c o n el Rey ha s ido una d e las 
causas de las a l te rac iones a f ines de l s ig lo XV I , cuyos m o t i v o s más 
i nmed ia tos l o han c o n s t i t u i d o el e j e r c i c i o de un Pr iv i leg io c o m o el 
de los V e i n t e , e l P le i to de l V i r r e y e x t r a n j e r o y e l asi lo a A n t o n i o 
Pérez. 

2 . L a s c o m p i l a c i o n e s c a t a l a n a s d e c o n s t í t u t i o n s , 
p r a g m á t i c a s y al t r e s d r e t s 

La p r i m e r a d e las recop i lac iones catalanas se ha e l a b o r a d o e n t r e 
1413 y 1422, l o ha s ido en catalán y ha es tado impu lsada p o r u n 
r e y d e o r i g e n caste l lano. La s is temát ica o exp lanac ión se ha rea l i 
zado c o n f o r m e al C ó d i g o d e Just iníano y ha s ido impresa en 1495. 
La segunda r e c o p i l a c i ó n se ha rea l izado e n t r e 1533 y 1588-89. U n 
p r i m e r v o l u m e n ha l levado e l titulo d e Constitutions i ahres drets de 
Cathaíunya. El segundo v o l u m e n se ha titulado Pragmáticas y akres 
drets de Cathaíunya. U n t e r c e r v o l u m e n ha l levado el titulo de 
Constitutions / o/tres drets de Cathaíunya superfluos, contraris i corregits. 
La t e r c e r a r e c o p i l a c i ó n , d e n o m i n a d a Nova Compilat io, ha s i d o a c o r 
dada en 1702 y ha apa rec ido en 1704, t o d o e l l o c o n el p r i m e r Rey 
d e la Casa d e B o r b ó n , es dec i r , Fel ipe V de España o IV en 
Cata luña. 

Las comp i l ac iones catalanas han c r is ta l i zado el D re t catató, el cual , 
n o r m a t i v a m e n t e , ha s ido f i j ado en u n o r d e n d e p re lac ión a p r o b a d o 
en 1599. C o n a r r e g l o a és te , el o r d e n a m i e n t o catalán ha es tado 
c o n s t i t u i d o p o r üsotges y o/tres drets. En d e f e c t o d e unos y o t r o s 
se ha r e c u r r i d o al Dre t canoníc; al D re t civil o roma y a las doctrines 
deis Doctors, sin u t i l i zarse la equitat q u e n o se c o n f o r m a r a al D re t 
comú. Se ha o t o r g a d o p re fe renc ia ai D re t canonic s o b r e el D re t civil 
o romá. 
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3. L a s e d i c i o n e s v a l e n c i a n a s d e los F u r s 

El Re ino de Va lenc ia ha c o n o c i d o una ed i c i ón c r o n o l ó g i c a y una 
e d i c i ó n s is temát ica de los Furs. La p r i m e r a , en va lenc iano , ha 
a p a r e c i d o en 1482, ha s i do o b r a de G a b r i e l de R iucech y se ha 
t i t u l a d o Furs e ordinacions de Valencia. H a i nc l u i do p r i v i leg ios y 
p ragmát i cas , así c o m o el St/7 de la governació, de A r n a u Joan. La 
segunda, imp resa en 1547, se ha t i t u l a d o en latín For; Regni 
Valentiae y en un l i b r o a p a r t e ha i n s e r t a d o las ex t ravagan tes . Los 
a u t o r e s han s ido el n o t a r i o F ranc isco Juan Pas to r y el a b o g a d o 
Capdev i l a . C o m o en el caso de A r a g ó n ha p r o p i c i a d o un Reper-
tor i , o b r a en este caso de B a r t o l o m é G i n a r t en 1608. La c o n d i 
c i ó n de f o ra l i dad se ha p u e s t o aún más de man i f i es to si se t i e n e 
en c u e n t a el é x i t o de la o b r a Au reum opus regal ium priví legiorum 
civítate et Regni Valentiae, e l abo rada p o r el n o t a r i o Luis de A l a n y a 
en el s ig lo X V I . 

4 . L a r e c o p i l a c i ó n p r i v a d a de o r d i n a c i o n s m a l l o r q u í n a s o 
ba leá r icas 

Só lo una c o l e c c i ó n p a r t i c u l a r ha c u b i e r t o s a t i s f a c t o r i a m e n t e la 
neces idad de r e c o p i l a r en el R e i n o de M a l l o r c a e Islas A d y a c e n 
tes , y ha s i do la e l a b o r a d a p o r el n o t a r i o A n t o n i Mo l í en 1663 
ba jo el t í t u l o de Ordinacions i sumar i deis privilegis, consuetuts i 
bons usos del regne de Ma l l o rca . En una p r i m e r a p a r t e ha r e c o g i d o 
las d i spos i c i ones más i m p o r t a n t e s en f o r m a l i t e ra l y en una 
segunda p a r t e ha s u m i n i s t r a d o p o r o r d e n a l f abé t i co n o t i c i a de 
las c o n t e n i d a s en d i v e r s o s c ó d i c e s , al t i e m p o q u e ha o f r e c i d o 
e x t r a c t o de las m ismas . C o n a n t e r i o r i d a d , en 1 5 0 1 , se han 
r e c o g i d o algunas d i s p o s i c i o n e s de c o r t e s catalanas dadas pa ra 
M a l l o r c a , y se ha h e c h o ba jo el t í t u l o de Libre de Corts generáis. 
Sin e m b a r g o , n o ha d e j a d o de h a b e r d i v e r s o s i n t e n t o s de r e c o 
p i l ac ión p r i v a d a en los s ig los X V I y x v i l , h a b i é n d o s e p u b l i c a d o 
r e c i e n t e m e n t e p o r A n t o n i o Planas Rosse l ló u n o de e l los , p r o 
c e d e n t e de Pere Joan C a n e t , A n t o n i Masqu ida o M e s q u i d a y 
J o r d i (^a for tessa. 

Lo que parece haberse r esue l t o en este p e r í o d o ha s ido el t e m a 
del o r d e n a m i e n t o subs id iar io . A l g u n o s Reyes c o m o Ped ro IV y 
Fe rnando 11 han s ido p roc l i ves a hacer lo en benef ic io del o r d e n a 
m i e n t o catalán, en t a n t o que o t r o s Reyes c o m o A l f o n s o V y Felipe 
II se han inc l inado hacia el D e r e c h o c o m ú n . A l fundarse la A u d i e n 
cia de Ma l l o rca p o r Felipe II en 1571 , en una o rdenanza sin v igencia 
of ic ial p e r o que se ha r ecop i l ado en 1622, se ha r e c o n o c i d o c o m o 
D e r e c h o s u p l e t o r i o el canón i co y el r o m a n o . 
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V . L a crisis 

/ . Las d i f e r e n c i a s po l í t icas e n t r e C a s t i l l a y l a C o r o n a d e 
A r a g ó n 

La cons t i t uc i ón de una M o n a r q u í a Hispana, Ca tó l i ca o española a 
t ravés del m a t r i m o n i o de una Reina de Cast i l la con un Rey de 
A r a g ó n a f ines del siglo X V ha v incu lado e n t r e sí a los Reinos de 
León y Cast i l la, de una pa r t e , y los Reinos y t i e r ras del Rey de 
A r a g ó n o Reinos de la C o r o n a de A r a g ó n , de o t r a . A m b a s par tes , 
a las que p o r c o m o d i d a d d e n o m i n a r e m o s Cast i l la y C o r o n a de 
A r a g ó n , han o f r e c i d o notab les d i ferencias pol í t icas e n t r e sí. Esas 
di ferencias pueden s in te t izarse en la mani fes tac ión de una pos tu r a 
un i tar ia p o r pa r te de Cast i l la y una p o s t u r a p lura l p o r pa r te de la 
C o r o n a de A r a g ó n , algunos de cuyos aspectos se indican a c o n t i 
nuac ión . 

En cuan to a la f o r m a po l í t ica , Cast i l la ha es tado cons t i t u ida p o r 
Reinos que, en la prác t ica , han c o n s u m a d o una fus ión , en t a n t o la 
C o r o n a de A r a g ó n ha es tado cons t i t u ida p o r un C o n d a d o , deve
n ido Pr inc ipado, y var ios Reinos, t o d o s el los, a su vez, c o n d i fe
rencias pol í t icas e n t r e sí. En el aspec to n o r m a t i v o , m ien t ras en 
Cast i l la se ha l legado a un s is tema p o c o d ivers i f i cado, en la C o r o n a 
de A r a g ó n se ha l legado a d i fe ren tes o r d e n a m i e n t o s . M ien t ras la 
ac tuac ión h is tó r i ca con jun ta de León y Cast i l la ha s ido p e r m a n e n t e , 
la de la C o r o n a de A r a g ó n , t ras su in tegrac ión en la Monarqu ía 
española, no se ha p r o d u c i d o con a n t e r i o r i d a d a la G u e r r a de 
Sucesión, del siglo X V l l l . Las Germanías de Valencia en el siglo XV I 
han t e n i d o algún eco en Ma l lo rca , s iendo escaso en Cata luña y nu lo 
en A r a g ó n . C u a n d o la fo ra l idad aragonesa ha s ido atacada p o r 
Felipe II a f ines del siglo X V I , n o ha rec ib i do ayuda de sus vec inos 
Cata luña y Valencia, s iendo difíci l que lo pud ie ra rec ib i r de Ma l lo rca 
en el i m p r o b a b l e caso de que ésta deseara pres tar la . Cata luña ha 
ac tuado sola en la G u e r r a de Secesión en el siglo XV I I . 

D e n t r o de la cons ide rac ión de la p o s t u r a de la C o r o n a de A r a g ó n 
c o m o p lu ra l , hay que p res ta r mucha a tenc ión a la reserva nac io
nalista de of ic ios y benef ic ios, encuadrada en el t e m a de la e x t r a n 
jería. El Fuero De praelaturis, a p r o b a d o en C o r t e s de Maella, de 
1423, ha rese rvado los o f ic ios y benef ic ios eclesiást icos a los 
natura les y se ha o p e r a d o gran tens ión e n t r e A r a g ó n y Cata luña 
en los enclaves. A s i m i s m o , ha ex i s t i do un o r d e n a m i e n t o h i p e r t r o 
f iado en cuan to a la reserva de o f ic ios seculares, espec ia lmente, en 
A r a g ó n y Cata luña, ap l icándose imp lacab lemente el p r i nc ip io de 
rec i p roc i dad , c o m o ya destaqué en un r e u n i ó n ce lebrada en Jaca 
y en la Revisto Jurídica de Cataluña, de 1973. En este aspec to , 



38 Foralismo, Derechos Históricos y Demacrada 

Cast i l la , aún m e t a m o r f o s e a d a en España, n o ha de jado de apl icar 
una po l í t ica de ex t ran je r ía en el caso de Indias, p e r o la ha i do 
abandonando a l o largo del siglo XVI en el aspec to ind iv idua l , al 
m e n o s . 

La c o e x i s t e n c i a de l s i s tema cas te l lano c o n los de la C o r o n a d e 
A r a g ó n ha s i do , p r o g r e s i v a m e n t e , más d i f íc i l . M i e n t r a s el p r i m e r o 
ha p a r e c i d o apoya rse en el p r i n c i p i o r o m a n o de l Quod p r i n d p i 
placuit, los segundos han p a r e c i d o hace r l o en el p r i n c i p i o c a n ó 
n i c o de l Quod omnes tangit , c o l o c á n d o s e el p r i m e r o al se r v i c i o 
de l u n i t a r i s m o en la c o n s t r u c c i ó n de una España nac iona l y e l 
segundo , al de l p a r t i c u l a r i s m o en una España p lu r i nac iona l . En el 
m e d i o e v o , H ispan ia o España c o m o un t o d o ha s ido u n legado 
g o d o a r e c o n s t i t u i r o c o m o p a r t e ha s ido la t i e r r a m u s u l m a n a 
d o n d e han p o d i d o d e p r e d a r l i b r e m e n t e los p r ínc ipes c r i s t i anos . 
Los Reinos c o m o L e ó n y Cas t i l l a , los cuales p o r razones g e o g r á 
f icas, demográ f i cas o m i l i t a res han o b t e n i d o p r i m e r o una p o s i 
c i ó n h e g e m ó n i c a , han d e r i v a d o hacia una pos i c i ón un i t a r i a , en 
t a n t o que en las t i e r r a s o Re inos de la C o r o n a d e A r a g ó n , cuya 
expans ión pen insu la r se ha v i s t o f renada , se ha d e s a r r o l l a d o la 
p o s i c i ó n p l u r a l , en la q u e el t i e m p o n o ha h e c h o s ino p r o f u n d i z a r . 
M i e n t r a s el a ragonés Bal tasar G rac i án ha d i f e renc i ado e n t r e F ran 
cia y España p o r l o q u e se r e f i e r e a la un idad nac iona l , el cas te 
l lano Gaspa r de G u z m á n y P i m e n t e l , C o n d e D u q u e d e O l i v a r e s , 
ha aconse jado a Fel ipe IV r e d u c i r es tos r e i n o s de q u e se c o m 
pon ía España al es t i l o y leyes de Cast i l la . Es f r e c u e n t e q u e unos 
y o t r o s hayan r e c u r r i d o i d e o l ó g i c a m e n t e al legado g o d o , p e r o 
para f ines d i f e r e n t e s . Cas t i l l a ha v i s t o en el Regnum go thorum la 
base d e la un idad españo la , en t a n t o Ca ta l uña ha a p r o v e c h a d o 
alguna vez el Fuero j u z g o para jus t i f i ca r el d e r e c h o de los cata la
nes a e leg i r Rey. Es s ign i f i ca t ivo t a m b i é n el que en Cas t i l l a s ó l o 
haya des tacado una lengua, c o m o ha s ido el cas te l lano , t r a n s f o r 
m a d o españo l , en t a n t o que en la C o r o n a de A r a g ó n , apa r t e de 
la i m p o r t a n t e p resenc ia de l cas te l lano , haya q u e reseña r c o m o 
lenguas p rop ias el a ragonés y el cata lán o , i nc luso , el va lenc iano 
y el m a l l o r q u í n . 

2 . L a cr is is d inást ica e s p a ñ o l a e n 1700 y sus p r e c e d e n t e s 
e n los siglos X V y X V I I 

En el año 1700 se ha a b i e r t o una crisis dinást ica en la M o n a r q u í a 
española al ex t i ngu i r se la rama f lamenca o española de la Casa de 
Habsbu rgo p o r la m u e r t e de Ca r l os I I , r esue l to en p r i nc i p i o y en 
f o r m a confusa p o r la vía tes tamen ta r ia . Asp i raban a la suces ión la 
rama austr íaca de los Habsburgos , la Casa de B o r b ó n f rancesa y 
la Casa de Baviera. C a r l o s II ha f i r m a d o en sus ú l t imos instantes 
un t e s t a m e n t o e l abo rado p o r el Cardena l P o r t o c a r r e r o en f avo r 
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del cand ida to f rancés, el D u q u e de A n j o u , qu ien ha pasado a ser 
Felipe V de España, IV en la C o r o n a de A r a g ó n . 

La C o r o n a d e A r a g ó n ya ha c o n o c i d o una crisis d inást ica p o r fal ta 
de suces ión c o n a n t e r i o r i d a d a la in tegrac ión en la M o n a r q u í a 
española, p e r o la ha r esue l t o p o r la vía ju r íd ica a t ravés de la 
congregac ión o c o n v e n c i ó n de Caspe, mal denom inada c o m p r o m i 
so p o r gran p a r t e de la h is tor iogra f ía . T a m b i é n ha pa r t i c i pado en 
una cr is is d inást ica ajena, aunque c o n in te rés i n d i r e c t o , c o m o ha 
s ido la susci tada en el s iglo X V e n t r e Juan II de A r a g ó n y su h i jo , 
el Príncipe de Viana, s iendo este ú l t i m o u n o de los que han 
c o n t r i b u i d o i deo lóg i camen te al pac t i smo aragonés, f u n d a m e n t a d o 
en la leyenda de los Fueros de Sob ra rbe . 

T ras la i n teg rac ión de la C o r o n a de A r a g ó n en la M o n a r q u í a 
española, Ca ta luña ha p r o v o c a d o una cr is is d inást ica en el siglo 
X V l l . El p r ó l o g o se ha e s c r i t o e n t r e 1621 y 1623, cuando ha t e n i d o 
lugar la suces ión de Felipe III p o r Felipe IV en el T r o n o de España, 
d e m a n d a n d o Cata luña la a p e r t u r a de la g o b e r n a c i ó n v icer reg ia 
f r e n t e al n o m b r a m i e n t o d e un n u e v o V i r r e y . La c o n s u m a c i ó n en 
1640 se ha desa r ro l l ado a t ravés de la c o n v e r s i ó n de un m o v i m i e n 

t o de ca rác te r social en un m o v i m i e n t o de ca rác te r nac ional . Los 
i n té rp re tes de l p r i m e r o lo han s ido los segadores en el l lamado 
corpus de song, de 1640, en el que las v íc t imas más señaladas han 
s ido un v i r r e y y un mag is t rado , a m b o s catalanes. La c o n v e r s i ó n del 
m o v i m i e n t o social en nacional ha s ido o b r a de la D i p u t a c i ó n del 
Gene ra l , en la que ha pa rec ido destacar el e s t a m e n t o eclesiást ico. 
U n m i e m b r o de és te , Pau C lar is , al que suceder ía Joseph Soler , ha 
negoc iado un p a c t o c o n Francia, cuyos B o r b o n e s han g o b e r n a d o 
Cata luña a t ravés de los V i r r eyes hasta la v i c t o r i a española de 1651. 
España, en genera l , y Cata luña, en par t i cu la r , han p e r d i d o en 
benef ic io de Francia el Rose l lón , casi t o d o el C o n f l e n t y pa r t e de 
la Cerdaña . 

La sucesión de Ca r l os II de A u s t r i a p o r Felipe de A n j o u n o se ha 
p resen tado c o m o un p r o b l e m a j u r í d i co , s ino po l í t i co . La e x p r e s i ó n 
ut i l izada en el t e s t a m e n t o para designar la Mona rqu ía ha s ido la de 
mis Reinos y d o m i n i o s , m o s t r a n d o el na tura l p lu ra l i smo po l í t i co , 
l o que se ha c o n f i r m a d o en cuan to que Felipe de A n j o u , l o que se 
ha p r o c l a m a d o en M a d r i d ha s ido Rey de Cast i l la , s iendo j u r a d o 
c o m o ta l el 8 de m a y o de 1701. En c u a n t o a Cata luña, ha s ido 
j u r a d o en Lér ida el 24 de s e p t i e m b r e de 1701 y, p o s t e r i o r m e n t e , 
lo ha s ido en Barce lona, es dec i r , ha s ido j u r a d o dos veces. 

En t re 1701 y 1704 ha t r a n s c u r r i d o un t r i e n i o que pud ie ra cal i f icar
se de adap tac ión a la nueva dinastía y al que ha s ido j u r a d o c o m o 
Rey. Este ha ce leb rado C o r t e s en Cata luña y en A r a g ó n , en t a n t o 
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n o lo ha hecho en Valenc ia , ni ha p o d i d o hacer lo en Ma l lo rca , 
d o n d e n o exis t ían. En Cata luña lo ha hecho pe rsona lmen te , m i e n 
t ras que en A r a g ó n ha p res id i do la Reina. En Cata luña, las C o r t e s 
n o se reunían desde 1599, es dec i r , desde hacía un siglo, y en 
A r a g ó n , aunque menos , desde hacía un c u a r t o de siglo. Por su 
pa r te , en Valenc ia las C o r t e s habían de jado de reun i r se desde 
1645. 

Las C o r t e s de Barce lona de 1702 han s ido de singular impor tanc ia . 
Los resu l tados de su casi cen tena r de cons t i t uc iones los s in te t icé 
en 1992 de la s iguiente manera : a) cons ide rac ión de Cata luña c o m o 
p rov inc ia o pa t r ia d e n t r o de España o la N a c i ó n española; b) 
actua l izac ión de la recop i l ac ión catalana a t ravés de una Novo 
Compilat io; c) aseguramien to de la con t i nu i dad legislativa a t ravés 
de C o r t e s ; d) garantía de la defensa de la Prov inc ia f r e n t e al Rey 
a t ravés de la vicerregia, c o n t e n c i ó n de las regalías y e x o n e r a c i ó n 
de cargas públ icas; e) c o n t r o l de la ac tuac ión de los se rv ido res del 
Rey; f) medidas para el f u n c i o n a m i e n t o de la D i p u t a c i ó n del G e 
nera l y de las Un ivers idades ; g) c o n c e n t r a c i ó n de la admin i s t rac ión 
de just ic ia en lo e c o n ó m i c o , p r o c e d i m e n t a l y p res tac ión del se rv i 
c io ; h) a tenc ión a serv ic ios de sanidad, benef icencia, a rch ivos , 
p r is iones y segur idad; j ) acceso al c o m e r c i o in te rnac iona l , i nc lu ido 
el de las Indias, con base en Barce lona c o m o P u e r t o f r anco y a 
t ravés de una C o m p a ñ í a N á u t i c a Mercan t i l y Un ive rsa l , y k) r e c u r s o 
a la po tes tad grac iosa del Rey en aspectos c o n c r e t o s . La i m p o r 
tanc ia de estas C o r t e s de Barce lona ha c o n t r a s t a d o , s o b r e t o d o , 
c o n el a b a n d o n o de Valenc ia y Ma l lo rca , e, inc luso, c o n la pob reza 
de las C o r t e s de Za ragoza , aunque el d o n a t i v o a lcanzado en Ca 
ta luña haya s ido m u c h o m a y o r que en A r a g ó n , c o m o c i e r t a m e n t e 
lo ha s ido y tenía que se r lo . Las C o r t e s han desa r ro l l ado sus 
de l iberac iones en catalán. La P ropos i c i ón real ha s ido leída en 
caste l lano para universal in te l igencia, p e r o ha s ido t r aduc ida del 
catalán. 

Pese a lo ind icado, las C o r t e s de Barce lona de 1702 se han 
ce leb rado en un c l ima de gran t e n s i ó n po l í t ica , la cual n o ha s ido 
ca lmada p o r ellas dada la s u p e r i o r i d a d de las pos tu ras austracistas 
s o b r e las p r o b o r b ó n i c a s , conoc idas éstas a nivel catalán popu la r 
c o m o de bot//Jers. En 1704, el año en el que ha s ido edi tada la Novo 
Compilatio catalana todav ía v igente , se ha p r o d u c i d o el a l i neamien to 
m i l i t a r de la C o r o n a de A r a g ó n c o n los al iados cuando el A r c h i 
d u q u e Ca r l os de A u s t r i a ha desembarcado en Lisboa. Se ha p r o 
d u c i d o así una g u e r r a i n t e r i o r española c o n i n t e r venc ión i n te rna 
c iona l , pues lo que se ha d e b a t i d o ha s ido la ocupac ión del T r o n o 
español p o r un Habsbu rgo aus t r íaco o p o r un B o r b ó n f rancés. Ha 
s ido una crisis d inást ica que ha r e c o r d a d o la sucedida en el re inado 
de Felipe IV, p e r o en la que Cata luña se ha v i s to acompañada de 
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los o t r o s Reinos de la C o r o n a de A r a g ó n y c o n una cur iosa 
invers ión de a l ineamien tos in ternac iona les . Cata luña había pactado 
con los Bo rbones f ranceses y Cast i l la había c o m b a t i d o c o n t r a éstos 
en defensa de los Habsburgos , aunque los españoles. A h o r a , Cas
t i l la ha de fend ido los B o r b o n e s f r e n t e a los Habsburgos , si b ien 
éstos han s ido los aust r íacos. Cata luña n o había quedado satisfecha 
de la A d m i n i s t r a c i ó n f rancesa y, p o r el c o n t r a r i o , había e x p e r i m e n 
t a d o c ie r ta p rospe r i dad c o n el ú l t i m o de los Aus t r i as españoles. 
Cast i l la buscaba a h o r a en el un i t a r i smo f rancés la so luc ión que los 
Aus t r ias f lamencos o españoles n o habían sabido o p o d i d o i m p o 
ner . 

3. L a p r o m u l g a c i ó n d e u n R e a l D e c r e t o r e d u c c i o n i s t a p a r a 
los R e i n o s de A r a g ó n y d e V a l e n c i a e n 1707 

Si e n t r e 1704 y 1707 el s igno de la gue r ra ha s ido favorab le a las 
armas del A r c h i d u q u e Ca r l os de A u s t r i a , en 1707 ha cambiado con 
la batal la de A lmansa y los Reinos de A r a g ó n y de Valencia han 
q u e d a d o a m e r c e d de Felipe V. Este ha p r o c e d i d o a adop ta r 
medidas reducc ion is tas para los dos Reinos p o r la vía de la r e f o r m a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia, las cuales ha p lasmado en un Real 
D e c r e t o de 19 de j u n i o de 1907 y una Real cédula de 7 de 
s e p t i e m b r e del m i s m o año . 

Es indispensable cal i f icar b ien las d ispos ic iones aplicadas a los 
Reinos de la C o r o n a de A r a g ó n en el siglo XV l i l p o r q u e n o se t r a ta 
de una cues t ión de m e r a semánt ica , aunque la p r o p i a época no 
haya de jado de ac tuar descu idadamente alguna vez. P robab lemen
t e , p o r c o m o d i d a d se las menc iona c o m o d e c r e t o s y cédulas, con 
lo que se las p r iva de un destacado carác te r especi f icat ivo, c o m o 
ha s ido el de Reales. C o n un Rey abso lu to c o m o Felipe V , el Real 
D e c r e t o ha sus t i tu ido a la p ragmát ica o , inc luso, a la ley. 

En el Real D e c r e t o de 1707, Felipe V ha expues to la just i f icación y 
los ob je t ivos del cambio . La just i f icación ha s ido la de que los Reynos 
de A r a g ó n y de Valencia, así c o m o sus habi tadores, habían i ncu r r i do 
en el de l i to de rebe l ión , p o r lo que al d o m i n i o abso lu to que le 
cor respondía c o m o Rey se añadía el j us to de recho de conquista. 
D a d o que las leyes de Casti l la eran tan loables y plausibles en t o d o 
el Un ive rso , el Rey ha p r o c e d i d o a d isponer que los Reinos de 
A r a g ó n y de Valencia se redu jeran a las leyes de Casti l la. El ob je t i vo 
de esta reducc ión lo ha cons t i t u ido el que los Castel lanos pudieran 
o b t e n e r of ic ios y empleos en A r a g ó n y Valencia, de la misma manera 
que Aragoneses y Valencianos pudieran gozar los en Casti l la. 

Para alcanzar los fines p r o p u e s t o s , el Real D e c r e t o de 1707 ha 
p rev i s to el G o b i e r n o de las Aud ienc ias de A r a g ó n y de Valencia 
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c o n f o r m e al de las Chanci l ler ías de Va l lado l id y de Granada , c o n 
conservac ión de la j u r i sd icc ión eclesiástica y secular de los dos 
Reinos. La Aud ienc ia de M in i s t r os ha d e b i d o ac tuar c o m o las 
Chanci l ler ías, o b s e r v a n d o l i t e ra lmen te las mismas regalías, leyes, 
práct icas, o rdenanzas y c o s t u m b r e s , salvo en lo re la t i vo a la j u r i s 
d i cc ión eclesiást ica. Obsé rvese que la de rogac ión de los Fueros y 
Observanc ias de l Re ino de A r a g ó n y de los Furs de Valenc ia ha 
s ido só lo impl íc i ta , p o r l o que n o cabe descar ta r la pos ib i l idad, 
aunque lejana, de su api icabi l idad c o m o c o s t u m b r e local al a m p a r o 
de lo p rev i s t o en el L i b r o de las leyes u O r d e n a m i e n t o de A lca lá , 
de 1348. 

4 . L a p u b l i c a c i ó n d e R e a l e s d i s p o s i c i o n e s u n i t a r i a s p a r a l a 
r e f o r m a d e los R e i n o s d e l a C o r o n a d e A r a g ó n e n los 
años 1711 a 1718 

La po l í t ica d e med idas reducc ion is tas establecidas p o r Fel ipe V en 
1707 respec to a los Reinos de A r a g ó n y de Valencia ha camb iado 
a p a r t i r de 1711 c o n medidas r e f o r m a d o r a s de la C o r o n a de 
A r a g ó n , aunque en f o r m a diversa. 

Aragón. En Zaragoza , Felipe V ha p r o m u l g a d o un Real D e c r e t o 
en 3 de abr i l de 1711 , cuya f unc ión ha s ido el Es tab lec im ien to de 
un nuevo g o b i e r n o en A r a g ó n y p lanta i n te r ina de su Real A u d i e n 
cia de Zaragoza . El g o b i e r n o m i l i t a r , po l í t i co , e c o n ó m i c o y gube r 
na t i vo se ha e n c o m e n d a d o a un C o m a n d a n t e Gene ra l ; la A d m i n i s 
t r a c i ó n de just ic ia a una Real Aud ienc ia c o n dos Salas, y la a d m i 
n is t rac ión e c o n ó m i c a a d i s t r i t os o pa r t i dos mi l i ta res ; Justicias, 
jueces y suba l te rnos , así c o m o C o r r e g i d o r e s o A lca ldes. Esto 
significa: a) q u e la v ie ja ins t i tuc ión v i r re ina l , la cual t an tos p r o b l e m a s 
había dado c o n el V i r r e y e x t r a n j e r o , ha s ido sust i tu ida p o r una 
admin i s t rac ión m i l i t a r , b) q u e se ha tecn i f i cado la adm in i s t rac ión 
económ ica ; c) que se ha d a d o paso a magis t ra turas locales caste
llanas, c o m o la d e los c o r r e g i d o r e s , y que lo más l lamat ivo l o ha 
c o n s t i t u i d o la desapar ic ión def in i t iva del Justicia de A r a g ó n y su 
T r i b u n a l . Lo que ha seguido c o n s t i t u y e n d o f in pr inc ipa l d e la nueva 
Mona rqu ía se ha p lasmado en la f ó r m u l a de que la A u d i e n c i a se 
compus ie ra de personas a su a r b i t r i o , sin r es t r i c c i ón de p rov inc ia , 
país ni natura leza. 

En el aspec to n o r m a t i v o , el Real D e c r e t o de 1711 ha s o m e t i d o los 
p ley tos c r imina les a la c o s t u m b r e y leyes de Cast i l la , en t a n t o que 
los p ley tos civi les los ha r e m i t i d o a las leyes munic ipales del Reyno 
de A r a g ó n s i e m p r e que f ue re e n t r e par t i cu la res , pues s iendo pa r t e 
el Rey se ha d e b i d o juzgar según las leyes de Cast i l la. Los recu rsos 
y apelaciones en t e r c e r a instancia se han rese rvado al C o n s e j o de 
Cast i l la , y d e n t r o de éste a los M in i s t ros más ins t ru idos en las leyes 
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munic ipales de l Re ino de A r a g ó n . Esto significa: a) que las medidas 
reducc ion is tas de l Real D e c r e t o de 1707 han s ido manten idas 
exc lus i vamente para las causas penales y para las causas civi les en 
las que el Rey haya s ido pa r te ; b) q u e para las causas civi les, salvo 
aquellas en las que el Rey haya s ido pa r te , se han res tab lec ido los 
Fueros y Observanc ias de l Re ino d e A r a g ó n ; c) que es tos Fueros 
y Observanc ias de l Re ino de A r a g ó n han pasado a cons ide ra rse 
leyes munic ipa les y que , en consecuenc ia , las leyes de Cast i l la han 
pasado a cons ide ra rse leyes generales, y d) que ha desaparec ido el 
C o n s e j o d e A r a g ó n , al que ha sus t i t u ido el C o n s e j o de Cast i l la . 

Só lo unos meses más t a r d e se ha pub l i cado o t r o Real D e c r e t o y 
una Real r e s o l u c i ó n , el p r i m e r o el 14 de s e p t i e m b r e de 1711 y el 
segundo, el día s iguiente. C o n f o r m e al Real D e c r e t o , la A u d i e n c i a 
de A r a g ó n ha d e b i d o ser c o m o la A u d i e n c i a de Sevilla, p o r lo que 
se la ha añad ido una Sala de lo C i v i l . La Real r e s o l u c i ó n ha s ido 
una dec la rac ión de dudas s o b r e la equ iparac ión de la A u d i e n c i a de 
A r a g ó n a la A u d i e n c i a de Sevilla. En la duda sex ta se ha hecho 
m e n c i ó n a los los f u e r o s de A r a g ó n y se ha ev i tado que los A lca ldes 
del C r i m e n q u e ac tuaran según las leyes de Cast i l la c o n o c i e r a n 
t a m b i é n de lo c iv i l , en l o q u e se había de obse rva r las de A r a g ó n . 

Valencia. Empare jada c o n A r a g ó n en el s u f r i m i e n t o de las medidas 
reducc ion is tas de 1707, n o lo ha es tado en el f a v o r e c i m i e n t o de 
las medidas r e e s t r u c t u r a d o r a s de 1711 . T o d o lo que ha consegu ido 
después ha s ido Reso luc iones de consu l ta en 16 de m a y o y I I de 
j un io de 1716. C o n f o r m e a éstas, la Chanc i l le r ía o A u d i e n c i a de 
Valenc ia se ha c o n f o r m a d o c o n la de A r a g ó n . Causas y p le i tos han 
d e b i d o fenece r en ellas. H a n p o d i d o seguir los ju ic ios poseso r ios 
de los fideicomisos y los de suces ión en la p r o p i e d a d de ellas, 
de jando l ib re el r e m e d i o e x t r a o r d i n a r i o de la segunda supl icac ión 
de mi l y qu in ientas . Las reso luc iones ci tadas n o han pa rec ido t e n e r 
e fec to alguna en el o r d e n n o r m a t i v o y se ha d e b i d o e n t e n d e r que 
n o había hab ido una res tau rac ión de los Furs. En un viaje de Felipe 
V a Valencia en 1719, el M o n a r c a ha l legado a p r o m e t e r la d e v o 
luc ión de los Furs, p e r o es to n o se ha c o n s u m a d o , p r o b a b l e m e n t e , 
p o r razones in te rnas de l p r o p i o Re ino . 

Mal lorca. O c h o años después de la r end i c i ón de los Reinos de 
A r a g ó n y de Valenc ia an te Felipe V , lo ha h e c h o el Re ino de 
Ma l l o rca en 1715, d a n d o lugar a un Real D e c r e t o de 18 de n o 
v i e m b r e de aque l año s o b r e Es tab lec imien to y p lanta. El g o b i e r n o 
se ha e n c o m e n d a d o a un C o m a n d a n t e Genera l y a una A u d i e n c i a 
c o n Regente, c i nco M in i s t ros y Fiscal, lo que ha s igni f icado la 
sus t i tuc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n v i r re ina l p o r la adm in i s t rac ión 
mi l i tar izada. En el aspec to n o r m a t i v o se ha respe tado el o r d e n a 
m i e n t o m a l l o r q u í n , p u e s t o que en c u a n t o al m o d o de p r o c e d e r en 
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las causas civi les y c r im ina les ha man i fes tado que se observar ían 
las pragmát icas y est i los an t iguos , si b ien c o n apelac ión al C o n s e j o 
de Cast i l la en cuan to ésta había sus t i t u ido al d e r o g a d o C o n s e j o de 
A r a g ó n . 

En 9 de o c t u b r e de 1716 se ha e x t e n d i d o a la Aud ienc ia el 
ce remon ia l de la de A r a g ó n . En una Real reso luc ión de I I de 
d i c i e m b r e de 1717 se han ac la rado dieciséis dudas fo rmu ladas p o r 
la Aud ienc ia . Se ha ac la rado que las sentencias, d e c r e t o s y p r o v i 
s iones habrían de escr ib i rse en caste l lano, y n o , en latín c o m o se 
hacía an t iguamente . Se ha respe tado la d e n o m i n a c i ó n de j u rados , 
Beguer y Bayle, o r d e n a d o el cese de las c o s t u m b r e s y leyes en que 
se hablaba de ex t ran je r ía , m a n t e n i d o el C o n s u l a d o de la M a r y la 
v igencia de Reales pragmát icas y pr iv i leg ios en t o d o lo demás, salvo 
r e s p e c t o a causas de sed ic ión y lesa majestad. P lanteado el t e m a 
de la lengua ma l lo rqu ína , ha f o r m u l a d o la r e c o m e n d a c i ó n de que 
se p r o c u r a r a m a ñ o s a m e n t e i r i n t r o d u c i e n d o la lengua castel lana en 
aquel los pueb los , deb iéndose t e n e r en cuen ta que los Re la tores 
t raduc ían al caste l lano. F ina lmente , una Reso luc ión de 6 de sep
t i e m b r e de 1718 ha d a d o el t í t u l o de C o r r e g i d o r al Beguer de 
Palma y ha hecho cesar el t í t u l o de A l m o t a c é n . Estas d ispos ic iones 
han s ido paralelas a las de Cata luña en c u a n t o se han r e f e r i d o a la 
nueva p lanta, lo que parece n o haber suced ido en los res tantes 
t e r r i t o r i o s . C o m o en t o d o s los Reinos de la C o r o n a de A r a g ó n lo 
que más ha in te resado al Rey de España ha s ido la cues t ión de la 
ex t ran je r ía , acompañada en Cata luña y Ma l lo rca p o r la s u m a m e n t e 
c o n e x a de las lenguas catalana y ma l lo rqu ína , respec t i vamen te . 

Cataluña. El Pr inc ipado de Cata luña ha s ido e n t r e los Reinos de la 
C o r o n a de la A r a g ó n la t i e r r a que se ha o p u e s t o más larga y 
apas ionadamente a Felipe V de A n j o u c o m o Rey de España, y e l lo 
aunque le haya j u r a d o c o m o ta l y aunque haya acud ido a unas 
C o r t e s para las que n o había s ido convocada desde hacía un siglo. 
Los catalanes han descon f iado de un Prínc ipe p r o c e d e n t e de un 
Re ino c o m o el de Francia, f u e r t e m e n t e un i t a r i o y g o b e r n a d o p o r 
una M o n a r q u í a abso lu ta , y ha con f iado en el A r c h i d u q u e C a r l o s de 
A u s t r i a , qu ien ayudado p o r la G r a n A l ianza, cons t i t u ida desde 1701 
p o r Ing laterra, Ho landa y A u s t r i a , sin p o d e r o lv idarse el acog im ien 
t o que le ha d ispensado P e d r o I de Por tuga l , ha deven ido Ca r l os 
III de España, m á x i m e si éste ha acusado al D u q u e de A n j o u de 
estar as is t ido más p o r un supues to y nu lo t e s t a m e n t o que p o r las 
Leyes federa les y fundamenta les de la Monarqu ía . 

Los catalanes no parecen haberse desa lentado p o r dos hechos 
t rascendenta les , c o m o han s ido: a) la c o n v e r s i ó n de Ca r l os III de 
España en el E m p e r a d o r C a r l o s V p o r la m u e r t e de su h e r m a n o 
José en 171 I , y b j el r e c o n o c i m i e n t o de Felipe V c o m o Rey de 
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España p o r el T r a t a d o de U t r e c h t , de I I de abr i l de 1713, amp l iado 
el año s iguiente p o r el T r a t a d o de Rastadt. En cuan to al Reinado 
de Ca r l os III, hay que destacar que la P ropos i c ión real ha s ido leída 
en caste l lano, sin que cons te el que haya s ido t r a d u c c i ó n del 
catalán, y que las C o n s t i t u c i o n e s han s ido t raduc idas al castel lano 
para universal inte l igencia, así c o m o que cuando Ca r l os III ha 
m a r c h a d o a A u s t r i a , su mu je r , la Reina, ha c o n t e s t a d o s iempre en 
caste l lano, aunque c o n cata lanismos, y en castel lano ha esc r i t o los 
memor ia l es a su m a r i d o . En cuan to al t r a t a d o de U t r e c h t hay que 
señalar que Felipe V ha s ido r e c o n o c i d o c o m o Rey de España e 
Indias, p e r o que ha s ido a cos ta del h u n d i m i e n t o de España y en 
benef ic io , en pa r te , del en tonces E m p e r a d o r Ca r l os V I , pues N á -
poles, C e r d e ñ a , Mi lanesado y Países Bajos han pasado a é l , al 
t i e m p o que Sicilia ha pasado al D u q u e de Saboya y que G ib ra l t a r 
y M e n o r c a lo han h e c h o a Ing la ter ra , la segunda, t e m p o r a l m e n t e . 
Esto n o debe e x t r a ñ a r pues to que ya había hab ido dos p r o y e c t o s 
de pa r t i c i ón de España e n t r e los p re tend ien tes f rancés, aust r íaco 
y bávaro , así c o m o que el E m p e r a d o r había p r o p u e s t o en su día al 
Re ino de Ing la ter ra la separac ión de A r a g ó n , Valencia, Cata luña y 
Rose l lón para Aus t r i a . 

P rác t i camente en so l i t a r io , Cata luña ha res is t ido hasta 1716, en 
que ha cap i tu lado ante las fuerzas castel lanas. El h é r o e of icial de la 
resistencia ha s ido Rafael Casanova p o r e j e r ce r la d i r ecc i ón pol í t ica 
en cuan to que conse l le r en cap de Barce lona, hab iendo s ido fue r tes 
sus discrepancias con el gran analista y destacado austrac is ta N a r -
cís Feliu de la Penya. Se ha d i scu t ido , sin e m b a r g o , si la cond i c i ón 
de v e r d a d e r o h é r o e n o le ha d e b i d o c o r r e s p o n d e r al general 
V i l l a r r oe l , qu ien ha l levado la d i r ecc i ón mi l i ta r . La rep res ión caste
llana ha d e b i d o ser v io len ta , c i tándose el supl ic io del Genera l 
Moragas y sus c o m p a ñ e r o s , descalzos y con camisas de pen i ten te , 
sin que la cabeza de aquél fue ra re t i r ada del Por ta l del Mar hasta 
d o c e años después. T a m b i é n del lado catalán ha d e b i d o ser v io len ta 
la r ep res ión , pues parece cons ta r que Casanova ha hecho apl icar 
el t o r m e n t o , según ind icara en su día Salvador Sanpere y M ique l , 
en su famosa o b r a Fin de la nación catalana. Po r su par te , m ien t ras 
Felipe V ha d e s t e r r a d o m u c h o s castel lanos c o m o t r a i d o r e s , el 
A r c h i d u q u e Ca r l os ha o b s e r v a d o en Cata luña una du ra po l í t ica de 
conf iscac iones, c o n s t i t u y e n d o un e j emp lo la del Marqués de A y t o -
na. N o ha de jado de haber casos en los que una pe rsona ha s ido 
de ten ida en M a d r i d c o m o catalán, en t a n t o que en Barce lona le 
han conf iscado los bienes a su fami l ia c o m o f l l ipista. 

T ras la rend ic ión de Barce lona en 1714 y de un largo p r o c e s o de 
e laborac ión , el Rey de España ha p r o m u l g a d o el Real D e c r e t o de 
16 de e n e r o de 1716, el cual ha s ido recop i l ado bajo el epígrafe 
de Estab lec imiento y nueva planta de la Real Aud ienc ia de Cata luña, 
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y e n cuya d iscus ión han pa r t i c i pado , e n t r e o t r o s , M e l c h o r d e 
Macanaz, Fiscal de l C o n s e j o d e Cast i l la ; Franc isco de A m e l l e r , 
M i n i s t r o , y José Pat iño , I n t e n d e n t e d e Cata luña . Puede obse rva rse 
que e l t é r m i n o nueva p lan ta se ha e s c r i t o c o n minúscu la , i o q u e 
signif ica q u e n o ha t e n i d o una s igni f icación indíviduaJizadora. A i 
apa rece r e n 1716 y 1717 e n Ca ta luña y Ma l l o rca , r espec t i vamen te , 
da la i m p r e s i ó n de haber s i do un n e o l o g i s m o d e ese m o m e n t o y 
q u e , en consecuenc ia , n o ha imp l i cado una d i fe renc ia sustancial c o n 
los res tan tes Reales d e c r e t o s d e Fel ipe V para ia C o r o n a d e 
A r a g ó n . P o r o t r o lado , hay q u e des tacar u n c i e r t o descu ido e n la 
r e d a c c i ó n d e estas d ispos ic iones , pues e l es tab lec im ien to d e una 
A u d i e n c i a n o ha p a r e c i d o c o m p a t i b l e c o n una nueva p lanta. Po r 
t a n t o , al m e n o s en ese s e n t i d o , e l Real D e c r e t o pa ra Ca ta luña ha 
f o r m a d o p a r t e de l c o n j u n t o d e Reales D e c r e t o s r e e s t r u c t u r a d o r e s 
p r o m u l g a d o s para A r a g ó n , Ma l l o r ca , Va lenc ia , C e r d e ñ a y la p r o p i a 
Ca ta luña . 

La A u d i e n c i a ha pasado a c o m p o n e r s e d e u n Regente , d iez M in is 
t r o s para l o civ i l y c i nco para l o c r im ina l , más d o s Fiscales y un 
A lguac i l m a y o r , p res id iéndo la u n Cap i t án G e n e r a l o C o m a n d a n t e 
c o n v o t o s o l a m e n t e e n las cosas d e G o b i e r n o . Se obse rva ia 
m i l i t a r i zac ión d e la a d m i n i s t r a c i ó n d e just ic ia en c u a n t o e l V i r r e y 
y Cap i t án G e n e r a l ha s i do sus t i t u i do p o r e l Cap i t án G e n e r a l o 
C o m a n d a n t e , p e r o m u y re l a t i vamen te , p o r q u e és te n o ha i n t e r v e 
n i d o en las causas p r o p i a m e n t e d e just ic ia . Se o b s e r v a apar i c ión d e 
denom inac iones castel lanas, c o m o Regente , A lguac i l o Re la to r . N o 
se han i n t r o d u c i d o mod i f i cac iones en c u a n t o al Chanc i l l e r d e 
compe tenc ias , n i e n c u a n t o al Juez l l amado de l B reve . C o n una 
sup res ión genera l d e o f i c ios , se ha d e c r e t a d o e l t r as lado de las 
compe tenc ias e n Just ic ia o G o b i e r n o a ia A u d i e n c i a , así c o m o las 
compe tenc ias en Rentas y Hac ienda al I n t enden te , es te ú l t i m o d e 
o r i g e n f rancés e i n t r o d u c c i ó n f i i ip is ta. T a m b i é n se han s u p r i m i d o 
los sometens, ú n i c o t é r m i n o q u e e n e l R e d Decreto ha apa rec ido 
e n cata lán, y las Juntas d e g e n t e a rmada . Se ha m a n t e n i d o el 
C o n s u l a d o de ta mar . La Un i ve r s i dad d e Barce lona ha s ido supl ida 
p o r ia d e C e r v e r a . 

En e i Real D e c r e t o d e i 6 d e e n e r o d e 1716 se ha r espe tado ios 
o r d e n a m i e n t o s pena l , p rocesa l penal y c iv i l . Respec to ai o r d e n a 
m i e n t o penal sus tan t i vo y p rocesa l se ha d e t e r m i n a d o q u e se 
i m p o n d r í a n las penas y se es t imar ían las p robanzas según las c o n s 
t i t u c i o n e s y p rác t i ca q u e había antes e n Cata luña . Ei o r d e n a m i e n t o 
c iv i l se ha r espe tado a t r a v é s d e ia f ó r m u l a d e q u e en t o d o l o 
demás se obse rva ran las c o n s t i t u c i o n e s q u e antes había e n C a t a 
luña. Ei h e c h o d e q u e se haya añad ido e l q u e e r a n d e n u e v o 
establecidas p o r es te d e c r e t o se ha i n t e r p r e t a d o c o m o una m u e s 
t r a más de i a u t o r i t a r i s m o de l Rey, p e r o d e b e t e n e r s e en cuen ta 
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q u e esa e x p r e s i ó n había s ido apl icada p o r los b razos en las C o r t e s 
de 1702, y que para l o q u e se emp leaba e r a para a le jar dudas s o b r e 
la v igencia de una d ispos ic ión h i s tó r i ca , dudas q u e pod ían p r o c e d e r 
d e u n supues to desuso, ex is tenc ia d e una d ispos ic ión c o n t r a r í a y 
causas s imi lares. Se ha d u d a d o s o b r e si las cons t i t uc iones y o t r o s 
d e r e c h o s q u e había antes e n Ca ta luña c o m p r e n d í a n o s ó l o la 
recop i l ac ión , s ino los d e r e c h o s s u p l e t o r i o s a los q u e se re fe r ía la 
m isma , es dec i r , al dret comú. Es d e s u p o n e r que el Rey pensaba 
en una i n t e r p r e t a c i ó n res t r i c t i va y es u n h e c h o q u e al au to r i za rse 
en 1760 la ed i c i ón d e una o b r a d e C r i s t ó b a l Po tau el C o n s e j o de 
Cast i l la r e c o r d ó e l p r o c e d i m i e n t o rescr íp ta l e n t r e los e l e m e n t o s 
de l o r d e n a m i e n t o en Ca ta luña , p e r o t a m b i é n es u n h e c h o que se 
a b r i ó paso la i n t e r p r e t a c i ó n con t ra r í a , a la q u e se adh i r i ó , e n t r e 
o t r o s , R a m ó n Lázaro d e D o u y d e Bassols. 

En el Real D e c r e t o d e 1716, r e p e t i d a m e n t e c i t ado , se ha o r d e n a d o 
el cese de las p roh ib i c i ones d e ex t ran je r ía . Este ha s ido el p r inc ipa l 
o b j e t i v o , t a n t o de las med idas reducc ion is tas , c o m o de las medidas 
r e e s t r u c t u r a d o r a s , e l cual ha e n c o n t r a d o c o m o pr inc ipa l obs tácu lo 
el d e la lengua catalana en e l caso d e Cata luña. Esta n o ha s ido 
o b j e t o de una p r o h i b i c i ó n genera l , l o q u e hub ie ra s ido impos ib le 
de e jecu ta r , e, inc luso, se ha d i spues to q u e los d o s Re la to res de 
la A u d i e n c i a f ue ran p rác t i cos y e x p e r i m e n t a d o s en los negoc ios de 
Cata luña , espec ia lmente en las escr i tu ras ant iguas. L o q u e se ha 
h e c h o ha s ido o r d e n a r que las causas en la Real A u d i e n c i a se 
sustanciaran en lengua castel lana, l o q u e n o ha i m p e d i d o el uso de 
la lengua catalana en e l r e s t o d e la A d m i n i s t r a c i ó n d e just ic ia, 
espec ia lmente en la de ca rác te r loca l , aunque es dif íci l q u e ésta n o 
se haya v i s to t a m b i é n afectada. 

La so luc ión n o ha sat is fecho a los catalanes, p a r t e de los cuales 
esperaba q u e Fel ipe V s igu iera el e j e m p l o de Juan II y d e Fel ipe IV. 
El El Via foro ais adormits, un o p ú s c u l o d e 1734, se ha man i fes tado 
p o r una Repúbl ica l i b re de l P r inc ipado de Cata luña c o n al iados, 
inc luso d e A m é r i c a , una so l uc i ón q u e L o r d B o l i n g b r o k e había 
rechazado c o m o pos ib le es t ímu lo d e con t inuas guer ras . 





EL AUSTRIACISMO PERSISTENTE 
Y PURIFICADO: 1734-1741 

Ernest Uuch 

C a t e d r á t i c o de H i s t o r i a del Pensamien to E c o n ó m i c o de la 
Un ive rs idad de Barce lona 





«Tota Cathalonia presidii habitatio es t 
Universa Hispania quoque.» 

L o que sabíamos 

Ei día 10 de e n e r o d e 1715 1 se d e r r u y ó la t o r r e de la plaza del Ange l , 
que f o rmaba par te de una pr is ión . A l día siguiente apareció un 
pasquín que decía Carcehs mina praesagium libertatis («La ru ina de la 
cárcel es presagio d e l iber tad») y q u e fue con tes tado p o r o t r o : 
Carcehs mansio ruit cur? Tota Cathalonia presidii habitatio est («La 
mans ión de la pr is ión ¿por qué se hunde? T o d a Cata luña es habitá
cu lo de pres id io») . El d iá logo sut i l todav ía c o n t i n u ó y , a pesar de la 
vigilancia, en la fachada del palacio d e la D ipu tac ión aparec ió u n D u m 
renoscotur //bertas, universa Hispania quoque («Hasta que renazca la 
l iber tad, t o d a España tamb ién lo es»). Di f íc i l d e recoger , un c l ima y 
una real idad conc re tos t r as una d e r r o t a y en el m o m e n t o d e un 
«ve rdade ro t e r r o r i s m o mi l i ta r que r e i nó en Cata luña du ran te m u c h o 
t i e m p o » 2 c o n una lucidez y c o n una cu l t u ra más elevadas. 

D e a c u e r d o , e n genera l , c o n Fer ran Soldevi la en el sen t i do que le 
d i o a la G u e r r a d e Suces ión, n o p o d e m o s seguir le en t o d o , y 
m o s t r a r l o es u n o de los ob je t i vos d e es te l i b r o , en la i n t e r p r e t a c i ó n 
más genera l de l o q u e pasó después y d e cuál f ue el papel de los 
catalanes. U n pá r ra fo es cen t ra l en e l pensam ien to de l g ran h i s to 
r i a d o r y , p o r l o m u c h o q u e ha in f lu ido , l o r e p r o d u c i r e m o s en t o d a 
su e x t e n s i ó n : 

«después d e la g u e r r a separat is ta nac ió en el esp í r i tu de ios 
catalanes la idea d e i n t e r ven i r en la d i r e c c i ó n de España, 
después de la G u e r r a de Sucesión (parece c o m o si) hub ie ra 
nac ido en el esp í r i t u de los catalanes la idea de fund i rse 
d e n t r o d e España, d e asimi larse en el la, d e b o r r a r , pues, la 
d i fe renc iac ión ex i s ten te , p r o f u n d a todav ía . N i Estado apar te . 

1 Ferran Soldevila, Historia de Catalunya, vol. III, Barcelona, 1935. p. 21. 
2 Ferran Soldevila Historia de España, vol. II, Barcelona 1995, p. 441. 
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ni Estado h e g e m ó n i c o n o habían resu l tado alcanzables: los 
catalanes iban a ensayar el l legar a ser «p rov inc ia» . En una 
época en la que la cent ra l i zac ión y el u n i f o r m i s m o se veían 
c o m o un ideal, en el que el abso lu t i smo t r i un faba en Europa, 
y en lo que Francia, la nac ión cen t ra l i zadora y abso lu t is ta p o r 
excelenc ia, t r i un faba en España, n ingún o t r o cam ino , n inguna 
o t r a so luc ión n o d e b i e r o n pa recer posib les. Y es necesar io 
señalar el es fuerzo y el ce lo c o n que los catalanes del se te
c ien tos l l evaron a esta o b r a de p r o p i a desnatura l izac ión» 3. 

La belleza l i terar ia da todavía más fuerza al pensamiento de Soldevila: 
el he ro í smo de los catalanes en el m o m e n t o de las grandes batallas 
se sust i tuye p o r un sen t im ien to p r o p i o de eunucos que se niegan a 
sí mismos. Lo que hasta anteayer se defendía encarn izadamente 
ahora se olv idaba y se sustituía c o n «esfuerzo y ce lo» p o r un afán 
de autoanulac ión. Es pecul iar o n o r m a l que un h i s to r iador naciona
lista sea tan pesimista sob re sus compat r io tas : nunca están a la a l tura 
en la que «deber ían» estar. La p ro fund idad de la d e r r o t a n o justif ica 
ni expl ica que la única resistencia del pueb lo catalán sea « inconsc ien
t e » 4. C u a n d o n o hay adhesión inconsciente, hay «co laborac ión de 
los catalanes». En def ini t iva, «un siglo nac ionalmente p e r d i d o para 
Cataluña». N o t o d o estará pe rd ido , para Soldevila, p o r q u e habrá un 
gran empuje e c o n ó m i c o . Hay un hecho inesperado que el naciona
l ismo ignorante ignorará (y valga la redundancia) : «es en vano que 
Capmany declarara m u e r t a para la p roducc ión l i terar ia la lengua 
catalana: él m i smo , con su ob ra , con t r ibu ía a salvarla»5. Hay tamb ién 
unas obras y unos hechos que demos t ra rán a Soldevila, aunque m u y 
l igeramente, que el austr iac ismo y los austriacistas pervivían m i r a n d o 
hacia el pasado y no hacia el f u t u r o . Ob ras y hechos que t end rán 
lugar en t re 1734 y 1736 y que para vo lve r a o í r «un balbuceo» 
t e n d r e m o s que r e c o r r e r «un largo camino en si lencio» 6 que nos 
l levará a las guerras con la Repúbl ica francesa o con N a p o l e ó n . Hasta 
1833, en def ini t iva. Esta es la in te rp re tac ión no del t o d o pesimista 
de Ferran Soldevila, p e r o Déu n'hi do. 

Me p r o p o n g o m o s t r a r que las ob ras de 1734-1736 y hasta 1741 
son bastante más cons iderab les en n ú m e r o , rep resen ta t i v idad y 
du rac ión del p e r í o d o y que el la rgo cam ino en s i lencio ex is te p e r o 
está más c u b i e r t o de lo que pensaba Soldevi la de buenos hosta les, 
de c iudades para hacer parada y f onda y de esc r i t o res con esp lén
d idos l ib ros acabados de amasar para es tud iar en el los la h is to r ia 
y la pol í t ica catalanas. Para m o s t r a r l o n o nos o l v i d a r e m o s de ex ig i r , 

3 Ferran Soldevila, Histdria de Catalunya, vol . III, p. 3. 
4 Ferran Soldevila, Historia de Catalunya, vol . III, p. 4. 
5 Ferran Soldevila, Historia de Catalunya, vol . III, p. 49. 
6 Ferran Soldevila, Historia de Catalunya, vol . III, p. 28. 
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a t o d o s los que nos e n c o n t r e m o s en el camino , cal idad in te lec tua l , 
a p o y o social , e m p u j e de las nuevas clases económicas y, además, 
conex iones in te rnac iona les . La imagen presentada p o r Soldevi la se 
m a n t e n d r á en unos c i e r t o s sen t idos p e r o en o t r o s quedará bas
t a n t e mod i f i cada, sug ie ro c o n t o d o respe to . 

C o n c e n t r é m o n o s en el p e r í o d o 1734-1736 en el que «hay ind ic ios 
de c i e r t os i n t e n t o s de revue l ta» . D e la m a n o de Josep M. T o r r a s 
i Ribé p o d e m o s dec i r que el desencadenamien to de una rep res i ón 
implacable c o n t r a los catalanes austr iacistas c o n t i n u ó d u r a n t e bas
tan tes años, p e r o aún en 1735 se ha d o c u m e n t a d o el l evan tamien to 
de g r u p o s a r m a d o s austr iacistas p o r el C a m p o de Ta r ragona , 
comandados p o r A n d r e u García. U n año antes se había pub l i cado 
Via fora ais adormits y resposta del Sr. Broak, secretar/ que fou del Sieur 
M i l f o rd Crow, a l Sr. Vallés, son corresponent de Barcelona, sobre les 
materies polítiques presents 7 (ex is te una t r a d u c c i ó n f rancesa c o n el 
t í t u l o de Alarme aux endormis) y un año después lo sería Record de 
la Alianza fet a l Serm. Jordi-Augusto, Rey de la Gran Bretaña, etc., etc. 
Ab una Carta del Principat de Cataluña, y Ciutat de Barcelona 8. Sol 
devi la c i ta estas dos obras p o r la r e e d i c i ó n que de ellas había hecho 
el c ient í f i co N o r b e r t Fon t i Sagué en 1898 al c o b i j o de La Veu de 
Catalunya, y hace de ellas una va lo rac ión admi ra t i va p e r o que m i r a 
hacia atrás y que les da un ca rác te r «inef icaz e i luso». « U n lenguaje 
que se acaba» es t o d a una i n t e r p r e t a c i ó n que ha ido pers is t iendo . 
« A u n una nostalg ia austr iac is ta aunque r e p r i m i d a y p rog res i vamen 
t e asf ix iada» 9, acaba de escr ib i r una h i s t o r i ado ra con el m i s m o 
ta lan te que Soldevi la. Pese a t o d o , poca a tenc ión o a tenc ión sin 
l ec tu ra está p resen te en algún o t r o caso. As í se cons ide ran ambas 
ob ras c o m o pa r t e de la « l i t e ra tu ra anticastel lana», de una manera 
confusa, cuando en t o d o caso van c o n t r a la Cast i l la que d e r r o t ó a 
Juan de Padilla. A d e m á s se asegura que «sin que se sepa demas iado 
qué qu ie re d e c i r » via fora, a pesar de que Joan C o r o m i n a s en su 
gran Diccionari nos habla de su v iveza ta rd ía 10 en la en t rada via. 
Só lo Eva Serra hace unos cuantos años, r e c l a m ó que es tos t e x t o s 
fuesen es tud iados c o m o mi l ia r ios en el cam ino de la r ecupe rac ión 
del pensamien to po l í t i co catalán j u n t o c o n el « M e m o r i a l de G r e u -

7 Folletos Bonsoms, n.0 834. 
8 Folletos Bonsoms, n.0 2634. Me parece que los autores de estos dos trabajos 
son austriacistas que viven en el in ter ior : el de Via fora, de los que se opusieron 
al archiduque desde el austriacismo tradicionalista, y el del Record, de los que 
lo defendieron, pero no se exi l iaron. La propuesta de Carreras i Bulbena de 
que el Record sea de Rafael Casanova es verosímil . Los dos escritos están 
redactados pensando, insistamos en el lo, en su efecto sobre el mundo polí t ico 
europeo. Agradezco la cita de Carreras a Ricard González. 
9 Rosa María Alabrús Iglesias, Pensoment politic i opinió a la Catalunya moderna. 
Tesis doc tora l , vo l . II, 1995, p. 724. Los tres volúmenes contienen materiales 
preciosos y exhaustivos. 
10 Joan-Lluís Marfany, La cultura del catalanisme. El nadonalisme cátala en els seus 
inicis, Barcelona, 1995, pp. 192-193. 
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ges» (1760 ) , ed i t ado p o r M o r e u i Rey, y c o n el Proyecto de R o m a 
i Rossel l , que se había e d i t a d o p o c o antes. P o r c i e r t o , Ser ra 
cons ide raba el Via fora « u n g r i t o m u y v i v o y popu la r en la época» 1 ' . 

¿Por q u é los pub l icó Fon t i Sagué? La respuesta d i rec ta es sencil la y 
obvia: para dar apoyo h i s tó r i co al cata lanismo po l í t i co que se estaba 
af ianzando. La pregunta t i ene q u e en tenderse , p o r t a n t o , en el 
sen t ido de c ó m o los poseyó y c ó m o los consideraba. Via fora lo tenía 
«gracias al desinterés de u n entusiasta amante de Cataluña, el n o m 
b r e del cual sent imos n o nos sea p e r m i t i d o publ icar» y l o juzgaba 
desde el rechazo a la poca ayuda de los aliados y del hecho que los 
catalanes c o n «Fidel idad y A m o r al A r c h i d u q u e Car los , fueran tan 
mal co r respond idos p o r c i e r t o » 12. El Record de la Alianza lo c o n o c e 
gracias a la Historio del memorable sitio y bloqueo de ñarcebna de Ma teu 
Bruguera, que hablaba de é l y l o c i taba desaprobando la t ra i c ión , que 
vo l ve rá a subrayar Fon t i Sagué, de los al iados. Bruguera lo da c o m o 
un t e s t i m o n i o de que en i 736 «aun se a l imentaban esperanzas p o r 
algunos buenos patr ic ios [ p e r o ] esta expos ic ión y súplica razonada 
de Cata luña y c iudad d e Barce lona puestas á las gradas del t r o n o de 
Inglaterra, n o p r o d u j o n ingún resu l tado favorable para la desgraciada 
prov inc ia , ni se d ignó dar le una mi rada compasiva. Cata luña estaba 
venc ida y esclava y para los venc idos n o hay consue lo , a m o r ni 
compas ión» l3. Fon t i Sagué que gr i taba «¡Vergüenza e te rna para los 
que m i r a n d o tan só lo sus conveniencias abandonaron a Cataluña*», 
resaltaba que en 1736 «el espí r i tu de la t i e r r a alateaba aún bajo las 
cenizas y que habría bastado el a p o y o dec id ido de Inglaterra para 
que el fuego volv iese a encenderse de un e x t r e m o a o t r o d e la 
Patr ia» l4. A fea a A n t o n i de Bofarul l el dudar en su Historia de 
Catalunya ( y o l IX , p. 249) d e que Record de la Alianga exista. 

Bo faru l l ayuda a t a n p o c o c o n o c i m i e n t o y t a n t o d e s c o n o c i m i e n t o 
p o s t e r i o r e s . El m i s m o Soldevi la en su Histor ia de España (caps. 
X X X V I y X X X V I I ) , q u e desc r ib i rá t a n y t a n b ien las con t inuas 
a l ternanc ias e n t r e las g randes po tenc ias y las mod i f i cac iones d e las 
f r o n t e r a s y de las inf luencias, n o da n inguna bel igerancia —y los t r a t a 
d e inef icaces y de i l u s o s - a unos p lan teamien tos que , en o t r o s 

11 Eva Serra, «Via fora ais adormits», Almanac de Serró d'Or, Montserrat, 1974, 
pp. 174-176. 
12 Norbert Font i Sagué, «Nota previa» a Via fora ais adormits, Barcelona, 1898, 
PP- 4-7-
13 Mateu de Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y 
heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714 con las causas 
del levantamiento de Cataluña contra Felipe V, y consiguiente prodamación del 
Archiduque Carias de Austria, abandono de este, tratado de Utrech, y demás 
pormenores, convenientemente detallados, hasta la definitiva instalación de los Bar
bones en España, después de vencidos los valientes catalanes, Barcelona, 1872, 7. 
III, p. 683. 
14 Norbert Font i Sagué, «Nota prévia» a Record de la Alianza, Barcelona, 1898, 
p .8 . 
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si t ios, las conste lac iones d e alianzas h i c i e r o n reales y real istas. N o 
t e n e m o s t a m p o c o n ingún análisis c r í t i co - e l q u e h a r e m o s a c o n t i 
nuac ión será p r i m a r i o - q u e nos p e r m i t a v e r al m e n o s el n ivel d e 
c o n o c i m i e n t o d e la po l í t i ca in te rnac iona l y de l pensamien to po l í t i co 
e u r o p e o que poseían a m b o s t e x t o s . N o avanzaremos m u c h o , p e r o 
sí un p o c o en el c o n o c i m i e n t o de estas dos ob ras Via foro y Record 
de la Alianza. V a m o s a e l l o . 

«Puny poderos, saviesa, ul l píe de d u t a t no bastida 
jeuen aquí. Són poís? son eí fü tur que tu ets» 

Car ies Riba 

« V i a Fora», «Record de PAlianza» y otros 

¿ C ó m o son físicamente? Según N u r i a Sales son «opúscu los» 15 
[ « o b r a l i te ra r ia o c ient í f ica de p o c a e x t e n s i ó n » ] y según Joan-Lluís 
Mar fany «pamf le tos» [ « l i b r o i m p r e s o de m u y pocas páginas, espe
c ia lmente en que se ataca v i o l e n t a m e n t e a alguien o a alguna 
cosa»] . Es exagerado d e c i r que son d e un t a m a ñ o r e d u c i d o , ya q u e 
en las ed ic iones de La Veu de Catalunya, y a pesar d e unas breves 
páginas añadidas, t i enen 2 4 7 y 8 8 páginas, y n o t i enen en n ingún 
caso un c o n t e n i d o ant icaste l iano s ino más b ien c o n d e n a t o r i o de la 
ac t i t ud de G r a n Bre taña (y de A u s t r i a ) en el pasado y una demanda 
d e rec t i f i cac ión cara el f u t u r o l6. 

So rp rende en los dos escr i tos la al ta calidad d e los conoc im ien tos 
pol í t icos y jur íd icos sob re los temas t ra tados . Via fora aparece firma
d o p o r un inglés que nos expl ica que hace muchos años que v ive en 
Barcelona y que fue el secre ta r io d e M i í f o rd C r o w 17. Este fue quien 
f i r m ó el T r a t a d o de G é n o v a en 1705 en n o m b r e de la re ina A n a , 
que c o m p r o m e t í a a G r a n Bretaña para de fender las l ibertades cata
lanas. N o sabemos seguro si Broak es c ie r tamen te el au to r ; Soldevi la 
l o duda pues to que pre f ie re decantarse p o r un catalán que p o r t e m o r 
a la repres ión f i r m ó con seudón imo . Esta verosími l h ipótesis n o 
e l imina algunas dudas. La p r i m e r a es q u e algún inglés, y b ien en te rado , 
figuraba en t o d o caso al lado del supuesto au to r , ya que p r o p o r c i o n a 

15 Núria Sales, «El segle XVIII (1714-1789)», in Historia deis POBOS Cotokms. De 
Í 7 l 4 a 1975, Barcelona, 1980, p. 38. 
16 Citaremos estas reediciones por la difícil numeración original de Via fora, 
pero daremos algunas correspondencias con la reedición: A.2-17; B.2-34; - 2 C -
42; E.2-87; F-100; F.2-104; 1.3.4-177; K.2.2-186 y -I.M-2I I. 
17 Para conocer datos y biografías de los primeros años de la Guerra de 
Sucesión me remito a Joaquim Albareda, EJs catalans i Felip V. De la conspirado 
a la revolta (1700-1705), Barcelona, 1993. 
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amplia, p o c o conoc ida o desconoc ida in fo rmac ión del lado br i tán ico. 
Si bien es ev idente que la referencia del f inal, «Si v e n d o n o in GENOVA. 
D a SEBASTIANO FLORESTA A l regno del Francol ino», parece un gu iño 
al lugar del c o m p r o m i s o f i rmado que podía salvar a los catalanes, no 
tengo ninguna respuesta para i n te rp re ta r que en las líneas inmedia
tamen te an te r io res se diga: « Impresa á Barcelona. A costa deis 
Hereus de Rafael F igueró». Los Figueró eran impresores al menos 
desde 1647 y lo serán duran te t o d o el setecientos. Publ icaron los 
Anales de Feliu de la Penya, f ue ron desde 1706 impresores reales de 
Car los III e i m p r i m i e r o n las gacetas oficiales. Noticias Generales de 
Europa (1701 -1704) y Mercurio Veloz y verídico de Noticias (1706) . N o 
só lo eran austriacistas sino que una b o m b a les incendió el ta l ler 
d o n d e impr imían el d iar io de la defensa de Barcelona de 1714. Hasta 
este año pub l icaron en catalán y después no , si nos a tenemos a 
Agu i ló . Siendo tan c laramente austriacistas, ¿cómo es que c o r r e n el 
r iesgo de aparecer c o m o f inanciadores de un escr i to que busca el 
cambio de régimen? ¿Pusieron su n o m b r e sin su pe rm iso los impu l 
sores del Via (ora que per tenecían a o t r o g r u p o austr iacista estando 
en t re ellos las cosas bastante envenenadas? ¿Había suf iciente l iber tad 
para hacer lo ab ie r tamente , cosa que no parece posible? En t o d o 
caso, los he rede ros de Rafael Figueró existían y ex is t ie ron . Rosa 
María A labrús n o va lora c o m o y o la dureza an t iborbón ica del Via (ora 
y c ree que sí que podían ser los Figueró sus ed i to res , ya que tamb ién 
editaban en la época t e x t o s felipistas. La h is to r iadora gerundense 
tamb ién cree que, dado que Génova era un núc leo de austriacistas, 
puede n o ser un s ímbo lo s ino el lugar donde fue redactado y después 
vend ido . Es deci r , redac tado en Génova en 1726 c o m o respuesta al 
T r a t a d o de Viena, e imp reso en Barcelona en el m o m e n t o en que 
Felipe V conqu is tó Nápo les y Sicilia. 

U n e r u d i t o bastante p rec i so c o m o Palau i D u l c e t a f i rma que «este 
v i o l e n t o esc r i t o c o n t r a Ing la ter ra se a t r i buye al P. R ibera d o m i n i 
c o » . C o n o c e el esc r i t o y el e jemp la r que ha v i s to tenía ad junta la 
t r a d u c c i ó n f rancesa. N o c r e e m o s que Berna t Ribera pueda ser su 
a u t o r p o r q u e en tonces vivía en V iena m u y cerca de la C o r t e 
Imper ia l y Via fora c o n t i e n e t a m b i é n i m p o r t a n t e s cr í t icas a la 
mona rqu ía austr íaca y a los ex i l iados catalanes. Pe ro la c red ib i l i dad 
de Palau p lantea que pud ie ra ser que n o hab iendo redac tado el Via 
fora tuv ie ra que v e r c o n una respuesta m u y «vienesa» que , c o m o 
v e r e m o s p r o n t o , fue impulsada desde Viena. A lguna campana debía 
haber t o c a d o Ribera. U n a b reve biografía 18 puede da rnos a c o n o 
cer a este d o m i n i c o , de una v ida s o r p r e n d e n t e . N a c i d o en Barce
lona en 1684, p r o f e s ó en 1700 y des tacó c o m o p r e d i c a d o r y 

18 Véase A l b e r t o Col lel l Costa O.P., Escritores dominicos del Principado de 
Cataluña, Barcelona, 1965, pp. 233-236. El Diccionar io de Tor res A m a t cita un 
fragmento bastante d iver t ido de un romance sobre este popular domin ico. 
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ca ted rá t i co de teo log ía de la Un ive rs idad de C e r v e r a . D o s de sus 
s e r m o n e s f u e r o n impresos p o r Rafael F igueró. En 1727 es n o m 
b r a d o capel lán de la embajada española en San Pe te rsbu rgo p o r el 
duque de Li r ia e h i jo del mar iscal B e r w i c k , que había ganado la 
batal la de A lmansa en n o m b r e de Felipe V. L legado a Rusia t r aba jó 
de a c u e r d o c o n el Va t i cano c o m o m i s i o n e r o apos tó l i co para la 
un i f icac ión de las iglesias cató l ica y o r t o d o x a . Este i n t e n t o , bastante 
m a d u r o , f racasó, p o r lo que él no fue consagrado ob i spo (el d u q u e 
de Li r ia le había o f r e c i d o pagarle t o d o s los gastos) y cuando el 
emba j ado r v o l v i ó a M a d r i d nada le ataba para quedarse en San 
Pe te rsbu rgo o M o s c ú . D e aquel los i n ten tos q u e d ó un g rueso 
v o l u m e n «un ion is ta» y o t r o s esc r i tos t eo lóg i cos . Lo más s o r p r e n 
den te es que , cuando a f inales de 1730 el duque de Lir ia vue lve a 
M a d r i d , n u e s t r o d o m i n i c o pasa a la C o r t e Imper ia l austr íaca, d o n d e 
es n o m b r a d o «consultor cesari», y allí p e r m a n e c e r á hasta su m u e r t e 
en 1777. 

N u n c a se podr ía haber local izado la t raducc ión francesa de Via (ora 
hasta que la red in fo rmát ica y M o n t s e r r a t Lamarca p e r m i t i e r o n 
localizarla en la b ib l io teca de Chapel Hi l l en la Univers idad de 
Caro l ina del N o r t e . Encont rar la no era un hecho cualquiera sino ve r 
si rea lmente había ex is t ido una vers ión en la única lengua d ip lomát ica 
de la época, lo que significaría un empu je n o t o r i o de la operac ión y 
una capacidad opera t i va no to r i a . El c o n t e n i d o es p rác t i camente idén
t i c o al or iginal catalán y f igura que la vers ión francesa fue impresa 
gracias a los fondos de un buen c iudadano: Alarme aux endormis et 
réponse du sieur Broak, feu sécrétaire de Mi t fo rd Crow o Monsieur Valles, 
son correspondant de Barcelonne sur les matiéres politiques d'á present, 
traduite premierement en Catalán; et en suite en Frangois per le méme 
M . Valles avec une seconde Response du méme Broak á la fin. A 
Barcelonne. Aux depens d'un bon Cittoien. N.N. Aux soins des heritiers de 
feu Raphael Figueró Imprimeur. On le debite a Genes, chez Sebastien 
Floresta, a l'enseigne du Francolín l9. 

El Record de la Alianza aparece con ano tac iones f i rmadas p o r A lan i 
A lb i on i s e i m p r e s o en O x f o r d , de d o n d e era, d ice, t a m b i é n este 
abogado. El t e x t o del que surgen las ano tac iones está d i r i g ido al 
rey de G r a n Bre taña, Jo rge -Augus to , y qu ien lo envía es el Pr inc i 
pado de Cata luña y la C i u d a d de Barce lona, cosa que d i r e c t a m e n t e 
e ra men t i r a . El ca rác te r c landes t ino e ra ev iden te , ya que decía que 
estaba f i r m a d o en e n e r o de 1736, que sería el de la « c o m u n a 
r e d e n c i ó n » y que e ra el 22 de « N u e s t r a Esclavi tud». Exp res ión , 
esta ú l t ima, que p r o v o c ó la reacc ión de alguien, que , en el e jemp la r 
gua rdado en la B ib l io teca Un ive rs i ta r i a de Barce lona, la t a c h ó , 
t a n t o en catalán c o m o en latín. O x f o r d c o m o lugar de ed ic ión es 

19 Véase Revisto Jurídica de Catalunya, n." 2 (1997), pp. 299-304. 
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pos ib le que sea falso p e r o parece que se buscaba un go lpe de 
e fec to para o b t e n e r una pos i t i va acc ión de los ingleses y d e los 
aust r íacos y u n r e t o r n o v iab le hacia antes d e 1714. La o b r a ut i l iza 
el cata lán, el caste l lano, el f rancés y el lat ín, una razón más para 
v e r en el la, de n u e v o , el deseo de l legar al púb l i co in te rnac iona l 
u t i l i zando las dos lenguas, la d i p l omá t i ca y la c ler ica l . 

¿Son dos t e x t o s , Via foro y Record de la Alianza, aislados? Se ha 
c r e í d o así hasta que c o n Josep M . Gay Escoda (a qu ien ded i co este 
cap í tu lo ) e n c o n t r a m o s una rép l i ca d i r ec ta al p r i m e r o en su t r a d u c 
c i ó n f rancesa. Censura ó Juizio i m p a r d a l sobre el pape l int i tulado en 
catalán, «Via foro» traducido en francés con el título «Alarme aux 
endormis» en el assumpto de las mater ias políticas presentes 20. Está 
f i rmada p o r e l « P r o f e s o r de la Just izia» R a m ó n A r i as de V a y d o n 
en Venec ia el 20 de m a r z o d e 1735 y es una g ran excu lpac ión de 
los Aus t r i as y de los ex i l iados catalanes en V iena. D e una mane ra 
m u y c lara se puede a d v e r t i r la f lu idez de la i n f o r m a c i ó n e n t r e 
Barce lona, Ital ia y V iena así c o m o q u e el supues to au to r , la f i r m a 
parece rea l , ha r e d a c t a d o la respuesta p o r « s u p e r i o r m a n d a t o » , 
e j e r c i endo «el ca rgo de c e n s o r q u e m e han i m p u e s t o » . Este ha
l lazgo ya le daba una m a y o r dens idad al p e r í o d o 1734-1736. 

P o c o después e n c o n t r é u n c u a r t o . La voz Precursora de la verdad 
pregonando la esclavitud de Europa por las injustas invasiones de la 
Real Casa Borbon c lama para redimir la del Cautiverio. Su author Dn. 
Prudencio Veraz de Füaso Zelante de la Ley de Dios de la Justicia y del 
Bien público. Dedicado a l Serenísimo y Potentísimo Rey de la Gran 
Bretaña Jorge Augusto II Duque y Elector de Annover. Impreso en 
Colonia, año I 7 3 4 2 \ a c u y o a u t o r , el aust r iac is ta aragonés Juan 
A m o r de Sor ia , i r e m o s c o n o c i e n d o b ien . D igamos aho ra que las 
c o r r e c c i o n e s a m a n o son suyas, q u e Riaso es Sor ia a l t e rnando las 
sílabas y q u e « P r u d e n c i o y V e r a z » son s e u d ó n i m o s , c o m o aclara 
el m a n u s c r i t o sin d e c i r nada de Riaso. El t e x t o f o r m a d o p o r 81 
fo l i os esc r i t os p o r ambos lados, está f i r m a d o el 2 8 de agos to de 
1734 y está t a n pu l i do que parece que esté des t i nado a la i m p r e n t a . 
Esta d e b i ó ser la i n t enc ión p e r o n o he e n c o n t r a d o n ingún e jemp la r 
y, además, la segunda p a r t e de l t í t u l o , desde «Su a u t h o r » , aparece 
tachada. Todav ía p o d r í a m o s d e c i r a f a v o r de esta supos ic ión nega
t i va q u e hay dos añad idos de la m a n o de A m o r de Sor ia c o n 
not ic ias s o b r e 1735 y 1738 en la ú l t ima página. El c o n t e n i d o está 
a b s o l u t a m e n t e d i r i g ido al r e y b r i t án i co , y la voz Precursora de la 
verdad ( c o m o se c i ta en el m i s m o m a n u s c r i t o ) «ha d e b i d o sal ir en 
C a m p a ñ a para hacer v e r al m u n d o que si la Real Casa de B o r b o n 
ha t e n i d o fuerzas y p o d e r para t r i u n f a r de t o d o s , n o ha t e n i d o 

20 Real Academia de la Historia, 9-4770. Son 48 folios de 20 x 30 cm. 
21 Real Academia de la Historia, 9-5624. 
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r a z ó n alguna para la o fensa ni para el t r i u n f o » . Parece, pues, 
bastante ev iden te que p o r l o m e n o s qu ien e r a conse je ro de la 
e m p e r a t r i z Mar ía T e r e s a cre ía que e ra una campaña y c o n tan ta 
co inc idenc ia en el t i e m p o que es ev iden te . U n A m o r de Sor ia , que 
ya e ra c o n d e , y que está «en la edad dec rep i t a de se ten ta y c inco 
años». N o ade lan temos a c o n t e c i m i e n t o s p o r q u e todav ía ten ía que 
v i v i r unos cuan tos años más, q u e p e r m i t i e r o n a la m a n o de recha 
de R a m ó n Vi lana Perlas c o m p l e t a r su o b r a po l í t i ca t eó r i ca . 

T e n e m o s aho ra , pues, c u a t r o t e x t o s pub l icados o esc r i tos en 
c i rcunstancias pecul iares, p e r o c o n una co inc idenc ia en los años 
en los que f u e r o n esc r i t os . La o r i e n t a c i ó n genera l es la m isma: 
d e v o l v e r a t o d a España o al m e n o s a una p a r t e el s is tema v igen te 
antes de 1714. Serán esc r i tos e n t r e 1734 o agos to de 1734 y e n e r o 
de 1736. U n a campaña conec tada c o n una po l í t i ca imper ia l p r o 
pugnada p o r V iena y sos ten ida c o n una v o l u n t a d catalana d e r e e n 
c o n t r a r la l i be r tad y e l im inar la esc lav i tud. Para dar le la vue ta a la 
s i tuac ión es impresc ind ib le un c a m b i o de la ac t i t ud b r i tán ica y en 
genera l despe r ta r a la o p i n i ó n públ ica c o n a r g u m e n t o s . Hay una 
ac t i t ud c o m ú n e n t r e el Via fora oís odorm/ts ( t r a d u c i d o p o r Alerte 
aux endormis) y este f r a g m e n t o : « A l e r t a ó Reyes y Po ten tados de 
Europa. A l e r t a d ice o t r a vez esta v o z P recu rso ra de la v e r d a d que 
está a vuest ras puer tas el M o n s t r u o que os d e v o r a : H a f ing ido 
d o r m i r hasta ao ra , y r eposa r para c o g e r o s desp reven idos» . Hay 
en c a m b i o d i ferencias e n t r e los que pasan la responsabi l idad p r i n 
cipal o exc lus iva a G r a n Bre taña , p o r la fal ta d e c u m p l i m i e n t o del 
p a c t o de G é n o v a a causa de los conse rvado res y de Bo l i ngb roke , 
y los que la hacen c o m p a r t i r c o n el I m p e r i o , que n o h izo t o d o , ya 
que pod ía haber h e c h o más, l o que podía . 

La mala conc ienc ia e n t r e los b r i tán icos p o r es te a b a n d o n o fue 
n o t o r i a , hasta ser c o n s i d e r a d o c o m o un a r q u e t i p o de una fal ta 
grave en «el h o n o r de Ing la ter ra». Los t í t u los de los dos opúscu los , 
que así l o recogían, son bastante c la ros : The cose o f the catalans 
considerad y The deplorable history o f the catalans22, y se habían 
pub l i cado en 1714. Hay t a m b i é n agrias d i ferencias e n t r e los cata
lanes austr iacistas más c r í t i cos c o n el I m p e r i o y los que c r e e n , quizá 
p o r rea l i smo, que la única esperanza rad ica en el I m p e r i o . Los 
p r i m e r o s , res identes en Barce lona, pos ib l emen te p o r q u e d u r a n t e 
los meses def in i t i vos y f inales de 1714 ya m o s t r a r o n estos desa
c u e r d o s , e ran c r í t i cos c o n una p a r t e de los ex i l iados, s o b r e t o d o 
c o n su adal id ( t a n t o en m a n d o c o m o en el h e c h o de p r e c e d e r a 
los ex i l iados) , Vi lana Perlas, p o r cons ide ra r que piensan más en 
el los y en sus f o r t unas que en la causa, más c o m o austr íacos que 

22 Están recogidos en «Considerado del cas deis catalans» seguit de «La deplorable 
historia deis catalans» a cargo de Michael B. Strubell, Barcelona, 1992. 
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c o m o catalanes. H e m o s p a r t i d o de t e x t o s i m p o r t a n t e s , p e r o , 
c o m o v e r e m o s más adelante, h e m o s e n c o n t r a d o de los m i s m o s 
años o t r o s de m e n o r impo r tanc ia , p e r o que s i rven para c o n f i r m a r 
que se t ra taba más de una «campaña» o de un p e r í o d o á lg ido que 
de unas co inc idenc ias casuales. 

En t r emos a h o r a a examina r los c u a t r o t e x t o s pr inc ipa les, aunque 
sin el espacio y la p r o f u n d i d a d que sería p rec iso . Empeza remos p o r 
el que t i ene p lan teamien tos más generales y que t iene c o m o a u t o r 
ai t e ó r i c o aust r iac is ta más i m p o r t a n t e . Juan A m o r de Sor ia m u y 
p r o n t o estará p r e o c u p a d o para que el ex i l i o esté p r e p a r a d o para 
el r e t o r n o , y así escr ibe en V iena el 12 de f e b r e r o de 1718 que 
«desde el año 1714 se hallan establec idos cerca de la Real Persona 
de V. M. el C o n s e j o S u p r e m o de España con Ins t rucc iones suf i 
c ientes y claras la Secretar ía de Estado y del Despacho» . M o s t r a b a 
la urgencia v i ta l del ex i l i o : «mañana fa l tarán los españoles actuales, 
sus hi jos serán I tal ianos u A lemanes según la reg ión de nac im ien
t o » 23. En su p r i m e r f o l i o y subrayado a f i rma que «la v is ib le escla
v i t ud de la Europa p o r las injustas a t ropel ladas Invasiones de la 
Real Casa de B o r b o n » . Estas invasiones n o inc luyen só lo las re la
t ivas a la G u e r r a de Sucesión s ino a las del siglo an te r i o r . Las que 
hacen re fe renc ia a Cata luña serán ilegales p o r q u e les fal ta la a p r o 
bac ión de las C o r t e s Catalanas: « D e la Casa de A u s t r i a de España, 
El C o n d a d o y Veguer ía de Rose l lon con t o d o el Pays, for ta lezas y 
Lugares, El C o n d a d o y Veguer ía de Conf lans (sic), 33 Lugares del 
C o n d a d o de Ce rdaña» . C u a n d o la Casa de A u s t r i a haya d a d o la 
vue l ta a la s i tuac ión , estas t i e r ras deberán ser devuel tas 24. Lo 
m i s m o pasará c o n las t i e r ras vascas, t a n t o en este esc r i t o c o m o 
en Via foro, así c o m o c o n las conquis tas pos te r i o res consagradas 
p o r los T r a t a d o s de V iena, Nápo les , Sicilia y los «pres id ios tosca -
nos» , ya que n o se f i r m a r o n en cond ic iones de igualdad. D i r i g i én 
dose a un s o b e r a n o b r i t án i co , le r ecue rda la s im i l i tud de esta 
ac t i t ud con las pos ic iones del rey G u i l l e r m o ante del Pa r lamen to . 
U na pos ic ión c o h e r e n t e que se m a n t u v o hasta el año 171 I , en el 
que t r i u n f a r o n « los engaños, los manexos y las astucias de la Real 
Casa de B o r b o n » . El pad re del r e y inglés, cuando lo v i o , m a n d ó a 
su sec re ta r i o de Estado a v e r a la re ina A n a dos veces, p e r o « p u d o 
mas en la Reina una ciega pas ión, y en sus parciales los íor/s... que 
el h o n o r p r o p i o y de la N a c i ó n y el b ien universal de la Europa». 

«La C o r o n a de A r a g ó n , que asegurada de las p romesas de la G r a n 
Bretaña.. . p e r d i ó su l i be r tad , sus Privi legios y su an t iqu ís imo ser, 

23 Juan A m o r de Soria, Para el examen de las cosas de Estodo y de las Reservadas. 
Methodo en la direcccion de las Provinciales, ofizios, cargos y distinciones de la 
Secretaría de Estado, Real Academia de la Histor ia, 9-563710 
24 Por esta razón la del imitación que hace Eva Serra en el citado art ículo es 
bastante restringida porque las excluye. 
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sin que su razón c o n v e r t i d a en desesperac iones pud ie re l ib ra r al 
Pr inc ipado de l legar a ser v íc t ima de la v io lenc ia enemiga.» Los 
re inos de Cast i l la están t a m b i é n su je tos a un «abso lu to despo t i s 
m o » , sin C o r t e s y c o n unos t r i b u t o s mu l t ip l i cados . La o r d e n para 
te rg i ve rsa r la s i tuac ión empezará a p a r t i r de Cata luña c o m o zona 
más sensible, para pasar después a la C o r o n a de A r a g ó n y acabar 
en España. Es impresc ind ib le que G r a n Bretaña, c o n los Estados 
Genera les de las Prov inc ias Unidas, n o hagan de m e d i a d o r e s p o r 
la paz y que hagan «v ib ra r sus a rmas». Esta apelac ión es p r e c u r s o r a , 
c o m o San Juan Baut ista, y así le anuncia que los B o r b o n e s dan 
a p o y o a los jacobi tas para que o c u p e n su t r o n o . La «Nona conclusio» 
será más clara que el agua: «que el Rey Br i tán ico y los Estados 
Genera les de las Provinc ias unidas... estaban y están ob l igados p o r 
su a u t o r i d a d , p o r su p r o m e s a , p o r su med iac ión y p o r la Garan t ia 
a un i r sus a rmas desde luego con el E m p e r a d o r c o n t r a la Real Casa 
de B o r b o n » . C o m o m í n i m o para v o l v e r a antes del T r a t a d o de 
U t r e c h t , ya que la Paz de M ü n s t e r y el T r a t a d o de los P i r ineos 
t a m p o c o son aceptables. 

T o d a esta expans ión f rancesa «estaba prev is ta en el que escr iv ió 
y pub l i có el Ca rdena l de Richel ieu en el l i b ro que a u t o r i z ó c o n el 
n o m b r e de Bessiano A r r o y o (sic) i m p r e s o en Paris el año de 1634 
y ded icado al Rey de Francia» y de él hace diversas citas (pp. 69 y 
100). Cata luña está inc lu ida en ella p o r q u e rec lama t o d o s los 

t e r r i t o r i o s de C a r l o m a g n o . Este l i b r o es en real idad una «Sacra 
Bibl ia» a la que se han añad ido nuevos capí tu los. A n t e esta s i tua
c i ón , A m o r de Sor ia exc lamaba: « A l e r t a pues ó Rey Br i tán ico , 
a le r ta N a c i ó n Inglesa que esta Real Casa de B o r b o n á d o m i n a r 
vues t ros Estados». Más adelante, todav ía c o n más énfasis dupl ica 
la adver tenc ia : « A l e r t a a le r ta» . G r i t o que t e n d r á que l legar t a m b i é n 
a o t r o s monarcas , c o m o el e log iado de Por tugal o el de C e r d e ñ a , 
hasta l legar a una c o n v o c a t o r i a genera l encabezada p o r el rey 
b r i t án i co que c o n el I m p e r i o acaben c o n la s i tuac ión: « n o os queda 
(o Reyes y Soberanos de Europa) o t r o a r b i t r i o ; o t r o r e m e d i o ; o t r a 
p rov idenc ia q u e la c o m ú n c o n c o r d i a , la ind iso lub le un i ón , la A l ianza 
rec íp roca y la cons tanc ia en las a rmas». 

El p s e u d o a n o n i m a t o de este largo esc r i t o , densamente l leno de 
i n fo rmac iones s o b r e la po l í t ica e x t e r i o r , parece p o c o p r u d e n t e o 
se quer ía que n o fuera p r u d e n t e . Prec isamente quizá p o r es to 
nunca fue ed i t ado , p e r o en t o d o caso quis iera dec i r que a p r i nc i 
p ios de 1734 había qu ien creía, desde la cúspide o cerca de ella, 
que e ra p rec i so que lo fuera . Eran los t i e m p o s en los que A m o r 
de Sor ia f i rmaba c o m o conse je ro de Hungr ía y de Bohemia de la 
e m p e r a t r i z y que ten ía el t í t u l o de c o n d e p o r conces ión del an t iguo 
a rch iduque y después e m p e r a d o r en su cond i c i ón de Ca r l os III de 
España. ¿Llegó este esc r i t o o su eco a Barcelona? ¿Al m e n o s había 
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emisar ios que h ic ie ran l legar su t o n o en una u o t r a d i recc ión? 
C r e e m o s q u e es tamos ensanchando los tab iques de la cámara d e 
los c o n o c i m i e n t o s d e es tos años , hasta a h o r a casi en s i lenc io , p e r o 
es ev iden te q u e queda m u c h o / m u c h o p o r aver iguar . 

Casi s imu l táneamente aparece Via foro, o t r a a ler ta , ais adormits. El 
a u t o r pr inc ipal a f i rma q u e es inglés y si n o l o e ra conocía bastante 
b ien G r a n Bretaña. Más especí f icamente, su en foque co inc ide c o n el 
d e los Whigs ( l iberales) q u e representaban las posic iones más avan
zadas y en este caso las favorables a la causa catalana y que estaban 
en f ren tados c o n los lories (conservadores) . El supues to Sr. Valles nos 
i n f o r m a que é l ha t r a d u c i d o el or ig inal de l Sr. B roak al catalán 
m ien t ras que «algún a l t re paysá» lo ha hecho ai f rancés. B r o a k v ive 
desde hace m u c h o en «ma casa» y escr ibe p o r esta razón c o n 
c lar idad «á la Catalana». U n a clar idad que a m e n u d o llega a ser una 
ser ie d e ataques personales c o n t r a exi l iados que le r ep rocha ran 
desde Viena, t a n t o p o r m o t i v o s d e f o n d o c o m o d e f o r m a . 

B roak , real o f ing ido pe rsona je , es tá c o n t r a el «s is tema p r e s e n t e » . 
A f i r m a que C r o w , el firmante b r i t á n i c o de l p a c t o d e G é n o v a , « n o 
da la cu lpa s ó l o a los ingleses» (p . 11). C o n u n a i re c o m o el q u e 
acabamos de escuchar nos habla de «la q u e amenazaba h o y a t o d a 
la Eu ropa para la e x o r b i t a n t e Po tenc ia Gall Hispana... es Eco d e la 
Evacuación d e Ca ta luña y a b a n d o n o d e España». D a la i m p r e s i ó n 
de q u e sabe qu ién ha t o m a d o la in ic iat iva: «El e m p e r a d o r es el 
p r i m e r o que q u e r r í a o b v i a r a los males que com ienza a sen t i r y 
los demás Soberanos d e b e r á n c o o p e r a r c o n e l los si los q u i e r e 
ev i t a r» (p . 12). Para pa ra r a unos B e r b e n e s desatados p o r t o d a 
Europa , « p o r expe r i enc ia se sabe q u e se debe e m p e z a r p o r C a t a 
luña: n o s ó l o p o r q u e ha d e m o s t r a d o saber ayudarse al r e m e d i o 
más q u e las o t r a s Prov inc ias d e España... n o serían pocas las fuerzas 
q u e sacaría d e su flaqueza si le ayudaban los Garan tes q u e le 
a b a n d o n a r o n : s ino t a m b i é n p o r q u e el h o n o r d e los A l i ados d iesen 
en Ca ta luña una nueva segur idad p o r o t r a s p rov inc ias de España; 
ya q u e éstas t i e n e n el e s c a r m i e n t o d e v e r a esta Esclava, c o n t a n t o s 
Goroníes mudos p o r su l i be r t ad p e r d i d a » (pp . 12-13) . El c o n j u n t o 
de l t e x t o está l leno , t a m b i é n , d e pequeñas re iv ind icac iones. As í los 
s índicos d e Barce lona s o n p o c o t r a t a d o s « p o r e l j u r a m e n t o de l 
q u e se d ice Pr ínc ipe d e las As tu r i as ( t í t u l o antes nunca r e c o n o c i d o 
en la C o r o n a d ' A r a g o ) » (p . 14). 

El l i b ro t iene t res par tes y la p r i m e r a lleva p o r t í t u l o «la l iber tad d e 
este Pr inc ipado mal pe rd ida» (pp. 17-86). L iber tad catalana que equ i 
para al equ i l ib r io d e Europa. Cata luña en sen t ido amp l io p o r q u e «si 
Cata luña recobrase su Soberanía, t end r ía que resc ind i r aquel la injusta 
t ransacc ión [de l T r a t a d o d e los P i r ineos]» (p . 20) . T a m p o c o acepta 
el T r a t a d o de U t r e c h t , al q u e l lama cábala de U t r e c h t , es dec i r , in t r iga 
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(p. 32) . infracciones inmediatas son reprochadas a Felipe V : ce r ra r la 
Univers idad d e Barcelona du ran te t r e s años t raspasando las cátedras 
a los jesuítas, y encarcelar al emba jador catalán, Pau Ignasí D almas es, 
en m a r z o de 1705, c o n todas las indecisiones pos te r io res de los 
al iados, y Broak asegura q u e n o e n t r ó ninguna fuerza de éstos hasta 
que Cataluña, A r a g ó n y Valencia lanzaron a sus propias t ropas al 
comba te . Fue en tonces cuando C r o w , en n o m b r e d e la re ina A n a , 
firmó e l pac to - i n c o m p l e t o - d e Génova . El T r a t a d o d e U t r e c h t en 
sus dos vers iones, en latín y e n f rancés, in t roduc ía con ten idos di fe
ren tes respec to a la defensa d e la l iber tad catalana e n los ar t ícu los 
8 y 9 (pp. 49 -52 ) . Via foro destacará una car ta del nunc io del Vat icano 
en M a d r i d y a rzob ispo de Selencia del 9 d e ju l io d e 1733, p o r la que 
obl iga a los ob ispos catalanes a o b e d e c e r ai r e y sob re los bienes 
eclesiásticos «apl icando a t rev idamente el t é r m i n o d e rebeldía a la 
guer ra pasada» (pp. 52 -53) . U n a tens ión m u y inmediata al p e r í o d o 
de ia publ icac ión d e t a n t o papeleo rebe lde , aho ra sí es c o r r e c t o el 
t é r m i n o . Los ingleses n o actúan b ien y n o r e c o n o c i e r o n al emba jador 
catalán c o m o ta i , a pesar d e que el m i s m o t r a t o se le había dado en 
Viena25. Era e n m a y o d e 1713 y pedía a ia re ina: i ) el r e t o m o d e 
los Privi legios de l t i e m p o d e la m u e r t e de Car los i i , 2) man ten im ien to 
d e ios conced idos p o r Ca r l os i l i , 3 ) dec larac ión de haber o b r a d o 
bien ios adher idos a Ca r l os i l i y 4 ) l iber tad para i rse c o n re tenc ión 
de bienes. Unas sol ic i tudes que se hacían t amb ién «a benef ic io de los 
o t r o s Reinos y Pueblos d e España» (p. 63) . A n t e un abandono 
general se v i o « p e r d e r la l iber tad catalana, p e r o n o la h o n r a de los 
catalanes que la defendían» (p. 64) . U n a Cata luña «sacrif icada p o r 
una Al ianza d e los mayores Príncipes d e Europa en la negociación 
de Francia, que la c o m p r a b a en U t r e c h t c o n o r o d e Cast i l la» (p. 65 ) . 
T u v o culpa Inglaterra, c o m o R o b e r t W a l p o l e 26 ya exp l icó desde su 
alta pos ic ión pol í t ica e inte lectual , « p e r o es púb l ico que nuest ra culpa 
n o fue única» (p . 65 ) . La gue r ra c o n t i n u ó p o r q u e en Cata luña había 
alguna cosa más que una s imple guer ra in ternacional en t r e reyes y 
dinastías, c o n t r a lo q u e qu ie ren algunos unitarístas españoles p red i 
car ahora , c o m o Santos Juliá. 

25 En las pp. 61 -62 el autor da muestras, en un punto que le parece crucial, de 
su conocimiento de la base doctrinal de porque sí eran embajadores. Uno de 
los puntos en los que la formación jurídica en derecho internacional no parece 
inferior a la que tenía en política internacional. 
26 La obra más citada, más de dos docenas de veces, es la de Sir Robert 
Walpole, Rapport du Comitté secret nonmé per la Chambre basse de Pariement de 
la Grande Bretagne, pour faire /'exornen des livres et papiers qui roulent sur les 
négodaüons de la demiére paix et du traité de commerce etc. Fait le 9 juin v.s., / 7 /5. 
Avec tous les mémoires, lettres secretes et autres papiers transigés entre les ministres 
d'Anglaterre et ceux de France. Traduit de l'anglais, Amsterdam, 1715, 456 pp. El 
original inglés había sido editado el mismo 1715. A veces se le cita como 
Supplément dando la sensación de que es otro libro, cuando de hecho es la 
segunda parte del Rapport y la que contiene las «Mémoires, lettres secretes, etc» 
En segundo lugar, se cita la colección Corps Diplomatique, y en una ocasión lo 
es la opinión de su editor D u Mond (p. 49). 
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Tamb ién t i enen responsabi l idad, asegura el Via (ora, algunos austr ia-
cistas en t re los que destacará Ramón Vilana Perlas. Esta par te , que 
rec ib i rá du ra contes tac ión desde el ex i l io , la de ja remos para más 
adelante, dado que, hasta d o n d e es posible, separaremos las cues
t iones internacionales de las internas. Es difícil hacer lo con las t r es 
cartas escritas p o r el e m p e r a d o r y la empera t r i z el 28 de marzo de 
1714, refrendadas p o r Vi lana Perlas, que se l ibran a los comis ionados 
catalanes p e r o que nunca l legaron a Londres. En la paz de Raastadt, 
en cambio , n o se habla de España y Viena estuvo de acuerdo . 
Salvando detal les, pe ro , ni G r a n Bretaña ni el Imper io ayudaron a los 
asediados en Barcelona. Acusa además de que, en las conversac iones 
para la apl icación del T r a t a d o de U t r e c h t , el agente imper ia l que va 
a París al igual que o t r o que va a Barcelona duran te el asedio 
c landest inamente, no hacen lo que debían hacer: «eran españoles; 
p e r o ( ¡pobre Cataluña!) cuando y o residí en Barcelona muchos años 
ni los conoc í ni se hablaba de el los». El a n ó n i m o a u t o r n o puede ser 
n inguno de los austriacistas catalanes conoc idos . 

Via foro acepta t o d a la responsabi l idad inglesa p e r o «haré , n o 
obs tan te , un b reve c o t e j o e n t r e la culpa de los Ingleses y la de los 
o t r o s » (p. 74 ) . «La culpa de Ing la ter ra es m a y o r » (p. 76 ) , p e r o «¿ha 
v is to V. M. cast igar en o t ras C o r t e s semejantes c r ímenes en sus 
min is t ros?» (p. 77) . Las acusaciones c o n t r a austr iacistas catalanes 
y españoles son bru ta les . A l «P len ipo tenc ia r io Cessá reo» p o r ha
be r acep tado la paz de V iena de 1725. U n «nuevo a v e n t u r e r o de 
Ge rman ia» (qu ie re dec i r del Impe r i o ) ha rec ib ido d i n e r o más en 
p r e m i o p o r lo que h izo p o r la paz f i rmada en V iena que p o r la 
par t i c ipac ión de su h i jo en la campaña de G ib ra l ta r . Hay en V iena 
« n u m e r o s o c o n c u r s o de españoles h o n r a d o s quienes sin el carác
t e r o e m p l e o que han m e r e c i d o , v iven de las esperanzas de m e j o 
res t i e m p o s » , p e r o « n o leo sus n o m b r e s en I n s t r u m e n t o s que 
o m i t e n la l i be r tad de sus Nac iona les» . O t r o s sí f i rman papeles en 
los que n o hay «ni una v o z expresa de Privi legios de A ragoneses 
y Cata lanes» (pp. 77 -81 ) . El t o n o es m u y d u r o : « n o canon i zo de 
p iedad el sacr i f ic io de Cata luña p o r la Paz de o t r o s Reinos, p e r o 
n o fal tan c o n s u l t o r e s que así la d ispenden» (p. 80 ) . Recomienda al 
e m p e r a d o r que desenfunde la espada «en su C o r t e de V iena c o n t r a 
cuan tos hayan sufragado á la Esclavitud catalana» (p. 80 ) . 

H e m o s avanzado bastante en el c o n t e n i d o para c o n f i r m a r nues t ra 
h ipótes is de que el a u t o r o au to res de Vio foro e ran un inglés m u y 
c o n o c e d o r de Cata luña y un catalán austr iac ista rad icado en Bar
ce lona. El t o n o co inc ide c o n el de los «Referen tes a los acon tec i 
m i e n t o s de p r inc ip ios del sigle XV I I I»27 . La pa r te catalana de Via 
foro ref le ja los m i s m o s d i sen t im ien tos con los catalanes que es tu -

27 Biblioteca Universidad de Barcelona, ms. 753, n.0 43. 
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v i e r o n cerca del a r ch iduque que este manusc r i t o . D a la i m p r e s i ó n 
de que pe r t enecen al g r u p o menos l igado a Ca r l os III y a una v is ión 
m u y lenta en la t o m a de dec is iones, bastante amp l i amen te acepta
da, que era p o c o c o m p a t i b l e con ganar una guer ra . Una d i fe renc ia 
que, c o m o v e r e m o s más adelante, t u v o una an t i nom ia t e ó r i c a en 
el Epítome de Grases i Gra l la , y que t u v o s iempre c o m o para r rayos 
de la d iscus ión a Ramón Vi lana Perlas, a qu ien en este c o n t e x t o 
l lama « A c t u a r i o Real de Renuncias» (p. 82) 28. U n o d i o t an y tan 
f u e r t e que al f inal del c u e r p o cen t ra l de Via foro es m u y c o n t u n 
den te : « n o t e n g o la h o n r a del C o n s e j e r o Cessáreo , p e r o deseo 
c o n t r i b u i r en la conse rvac ión de sus d o m i n i o s , y a su g lo r ia (que 
será m a y o r c o n la l i be r tad de Cata luña y de t o d a España)» (p. 168). 

La segunda p a r t e de V/o foro lleva p o r t í t u l o «La just ic ia c o n que 
se p re tende su r e c o b r o » (pp. 87 -121 ) y se c o n c e n t r a para d e m o s 
t r a r la inval idez ju r íd ica de t o d o s los pactos. La Injust ic ia ha p r o 
v o c a d o que haya hab ido invasiones y acciones incon t ro ladas : «yo 
c r e o que t o d o este d e s o r d e n d i r e c t a m e n t e lo d ispone la D iv ina 
Justicia para m o t i v a r una nueva g u e r r a en España, y c o n esta 
res tab lecer la l i be r tad de Cata luña, A r a g ó n y Valenc ia». 

La t e r ce ra y ú l t ima par te 29, «Puede res t i tu i rse con ut i l idad comuna» 
(pp. 122-168), es la p rogramát ica y es prec iso empujar la p o r q u e 
«puede repet i rse hoy el culpable aba t im ien to de los Castel lanos; a 
la abandonada hon ra y vigilancia de Catalanes, Valencianos y A r a g o 
neses y a la letal soñolencia que desde los t ra tados de U t r e t c h (s/c) 
aflige a los Príncipes de Europa». El p u n t o básico de esta par te es su 
opos ic ión a que con la idea de la Farnesia propugnada p o r Ripperdá 
se esté t r a m a n d o un m a t r i m o n i o en t r e dos príncipes bo rbones y dos 
archiduquesas austríacas (una ¡María Teresa! ) . C o n palabras barce
lonesas y duras vuelve a cargar c o n t r a algunos exi l iados y natura l 
men te con t ra el « A c t u a r i o Real de Renuncies» (pp. 151 -168) 30. El 
t o n o es d u r o e fec t ivamente po rque , si lo desean es p o r q u e «viven 
de pensiones en Italia» p e r o «ni conservan el celo p o r su patr ia, ni 
manif iestan h o n r a española, ni prev ienen su m a y o r miser ia». Vue lven 
a dist inguir en t r e estos y «algunos h o m b r e s de gran H o n r a y Nob leza 
de España, y en m a y o r n ú m e r o de Cata luña» (p. 155). 

28 El supuesto o real Broak considera «horr ib le i bárbara» la in t roducción del 
Tr ibunal de la Inquisición en Nápoles cuando es conquistada por Felipe V, 
mientras que el supuesto o real Vallés coloca su única rectif icación discrepando 
de estos adjetivos (p. 85). 
29 El resto son genealogías, cartas de los embajadores catalanes y unas adicio
nes de Broak especialmente polémicas y duramente comentadas, c o m o vere
mos, por Ramón Arias de Vaydon. Sólo, t iene, eso sí, una gran entidad su 
proyecto de fu tu ro que t ra taremos. 
30 Ferran Soldevila en su Historia de España cita una sola vez a Vilana Perlas y 
para decir, al cont rar io que Via fora, que se opuso desde Viena a estos 
supuestos noviazgos. 
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Pos ib lemente o c o n plena segur idad la pa r te más du ra de Via fora 
es el c o n j u n t o de p ropues tas que hace s o b r e el f u t u r o . Lo hace a 
imagen del que acaba de hacer un pecul iar persona je h u g o n o t e , 
Jean Rousset de Missy, en un o b r a de dos vo lúmenes , Les intéréts 
présens des puissances de l'Europe, fondez sur les tro/tez conclus depuis 
la paix d'Utrecht inclusivement, et sur les preuves de ¡eurs prétensions 
particuliéres (La Haya, 1733), que es de un expans ion i smo b o r b ó 
n ico f rancés difíci l de exagerar . Los Ano/es de Cataluña de Feliu de 
la Penya serv i rán a Via fora para c o m e n z a r a m o n t a r su a l te rnat iva , 
c o m o tamb ién lo harán los del aragonés Z u r i t a . T e ó l o g o s de París 
« q u e r r á n just i f icar en los Reyes de Franca la r e t e n c i ó n de Ca rca -
sona, T o u l o u s e , Fo ix y o t r a s partes. . . D e Rose l lón , Ce rdaña , C o n -
f len t y o t r o s Estados del C o n d a d o de Barce lona, usurpados e 
ind ignamente ced idos a Francia casi de n u e s t r o t iempos . . . devenen -
t e hacer después p o r un D o m i n i o Cata lán que c o n u t i l idad de la 
Europa puede rev i v i r » (p. 203) . N o deja de p lantear un r e i no con 
un B o r b ó n c o n aquel los t e r r i t o r i o s occ i tanos y estos catalanes 
d i v id iendo a Francia en dos re inos . D e s c e n d i e n d o en el mapa y 
« n o q u e r i e n d o d o m i n a r en España o no p u d i e n d o los aust r íacos» 
(p. 204 ) , esta m o n a r q u í a queda derelicto ya que «deben al menos 
salir los Bo rbones de el la» (p. 204) . Entonces queda « l ib re p lena
m e n t e España, y acep tando sus Reynos á un Rey leg í t imo» (p. 205) . 
« A u n q u e c o n m a y o r pena» (p. 205) puede suponerse que Cast i l la 
p o r m e d i o de sus C o r t e s qu ie ra c o n t i n u a r c o n Felipe V, es to 
obl igar ía a dejar la i ncomun icada de Francia. Para a lcanzar lo sería 
necesar io hacer un Por tuga l u n i d o a Gal ic ia a un lado y a o t r o el 
Re ino o la Repúbl ica de A r a g ó n (pp. 206-21 I ) . Esta estaría cons t i 
t u ida p o r Cata luña (con Rose l lón , C e r d a ñ a y C o n f l e n t ) , A r a g ó n , 
Valencia, Mu rc i a ( p o r q u e fue conqu is tada p o r Jaime I), N a v a r r a 
(con los t e r r i t o r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a Francia) y Vizcaya, A lava y 
G u i p ú z c o a (con los t e r r i t o r i o s t a m b i é n en el o t r o lado) . Los países 
vascos y navar ros se in tegrar ían p o r q u e « m e j o r se ajustarían a 
d icha C o r o n a de A r a g ó n » (p. 208) . En m e d i o , las dos Cast i l las, 
As tu r i as , León , E x t r e m a d u r a , las dos Andalucías, Granada y o t ras 
prov inc ias , que sumar ían más e x t e n s i ó n que los o t r o s dos re inos 
j u n t o s . Queda r ían asegurados a G r a n Bre taña t a n t o G ib ra l t a r 
c o m o M e n o r c a . 

F ina lmente , para Via fora la ú l t ima t r i n c h e r a estará en lo que l lama 
«mis p r o y e c t o s » : «una Repúbl ica l ib re del Pr inc ipado de Cata luña 
en su in tegr idad ant igua» (p. 211) . Es dec i r , c o n las t r es reg iones 
anex ionadas a Francia y el c o n d a d o de Ribagorza. El p r o y e c t o 
a f i rma que es viable i n t e r n a c i o n a l m e n t e p o r q u e es una pos ib i l idad 
c o n t e m p l a d a t a n t o p o r los b r i tán icos en el pac to de G é n o v a c o m o 
p o r el e m p e r a d o r . T a m b i é n es v iable e c o n ó m i c a m e n t e , para la 
agr i cu l tu ra del A m p u r d á n , la Ribagorza y el U rge l l y p o r las «út i l í 
simas fábr icas» y p o r el c o m e r c i o y la mar ina : « n o tenía Por tuga l 
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me jo res d isposic iones en el año 1640 para red im i r se de Cast i l la, 
que t iene hoy Cata luña» (p. 212) . 

H e m o s apuntado antes que los con tac tos en t re Barcelona, Londres , 
Viena y las ciudades italianas austríacas eran difíciles pe ro f luidos. 
Sobre t o d o ref i r iéndose a «mis p royec tos» , si Vallés «sabe la censura 
que merecerán de tan tos Españoles en Viena, es t imaré que la c o m u 
nique». C o m o ya sabemos, si quería una «censura», una Censuro ó 
Juizio impardal , la t u v o y n o of iciosa sino, c o m o también sabemos, 
p o r «super io r mandato» . Tamb ién p o d e m o s present i r que esta Cen
suro t end rá dos grandes componen tes . El p r i m e r o mos t ra rá que 
Aus t r ia hizo t o d o lo que pudo , y el segundo defenderá a los catalanes 
y españoles exi l iados y cercanos al m á x i m o poder . El dom in i co 
Bernat Ribera es, desde este lado, u n o de los que, quizá, t u v o algo 
que decir . Insisto, Palau i Du l ce t alguna buena campana deb ió o í r 
tocar . En t remos ahora a examinar la Censuro o ju;z/o imparcial, aunque 
sea s in té t icamente, p e r o hay que t e n e r en cuenta que es un autént ico 
ju ic io y que al final habrá o n o condena. 

Via foro es una o b r a que, según Ramón Ar ias de Vaydon , si bien es 
c i e r t o que algunos la cr i t ican « tantos o t r o s la acredi tan y aplauden» 
(f. 2) . En dos pun tos centrales están de acuerdo : «la l iver tad de el 
Pr inc ipado de Cataluña ha s ido in justamente perd ida» y «la ambic ión 
de la Casa de B o r b o n , y sus designios á la Monarquía Universal : 
n inguno puede dudar de esta Ve rdad» (f. 3). En cambio, las acusa
ciones con t ra el e m p e r a d o r son una a una refutadas. Si n o pudo 
auxi l iar a los catalanes asediados era po rque estaba en «necesidad 
e x t r e m a » (f. 5) . El pacto de Raastadt le fue impuesto , pe ro defendió 
en él los Privilegios de Cataluña, A r a g ó n y Valencia. T a m p o c o podía 
hacer nada en 1715 «quando estava ya en campo la guer ra con la 
Por ta O t o m a n a » (f. 6) . «Conno tase los t i empos y las cont ingencias» 
(f. 6 ) , reclama. El asedio de Belgrado o las campañas de la «Reyna 
Farnesia» en Italia n o le imp id ie ron que en el T r a t a d o de Viena de 
1725 «se r e n o v ó la especie de los Privilegios de A r a g ó n » (f. 8 ) en el 
ar t ícu lo IX, a pesar de la opos ic ión de Felipe V 3 I . Si t u v o que aceptar 
el t r a t a d o de 1731 fue tamb ién p o r necesidad. Si Gran Bretaña 
abandonó a los catalanes también lo h izo con el emperado r , con 
Portugal y con el duque e lec to r de Hannover . El e m p e r a d o r «sufre 
la misma llaga del abandono, y del sacri f ic io y que la ha padecido 

31 Parece c ier to que el embajador luchó para que se respetaran los privilegios: 
«Petición del Conde de Kónigsegg [embajador del Imper io en Madrid] de una 
orden nueva y determinada de cómo debe compor tarse en cuanto a lograr la 
rest i tución de los privilegios denominados fueros de las provincias aragonesas, 
puesto que el Rey [de España] no quiere o i r nada del asunto y el Duque de 
Ripperdá no quiere dedicarse a ello» (21 de febrero de 1726; AB 108/16, 
Spanien, fasz. 23) en Pedro Voltes, Documentos de Temo español existentes en el 
Archivo de Estado de Viena, Barcelona, 1965, p. 586. 
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desde el año 1710» de los br i tánicos (ff. I 1-12). En def ini t iva, que si 
las alianzas se renovasen el e m p e r a d o r está d ispuesto «á un i r sus 
A r m a s y á emplearlas con sus Al iados.. . p o r la L iver tad de Cataluña, 
y p o r la res taurac ión de sus derechos , y privi legios en q. se c o m -
prehende t o d a la C o r o n a de A r a g ó n » (f. 12). 

M u c h o espacio c o n c e d e r á a los ataques que f o r m u l a e n t r e p a r é n 
tesis c o n t r a la pa r te d i r igen te de los ex i l iados: «ataca a los Min is 
t r o s Españoles q. n o t u v i e r o n la m e n o r pa r te en la Paz de 1725» 
p o r «mal ic ia» y con «veneno» (f. 12). Acusa Via fora de ser una 
«l lengua ma ldec ien te , m o r d a z , emb id iosa y vengat iva» (f. 14). H a 
b lando de Francia habla aquí del « A u t o r de los suspi ros de Europa» 
(f. 15), que na r ra los i ncump l im ien tos de los Bo rbones . V o l v e r e 
m o s a e l lo . D e j a n d o las peleas a un lado, repasa las co inc idenc ias 
(ff. 16-21), d o n d e da p o r sen tado que Felipe V t iene que abdicar . 
C o m o una v is ión es t amb ién su rechazo a « los ambic iosos p r i nc i 
p ios de Besiano A r r o y o (ob ra del Cardena l RJchelieu)» (f. 23) , así 
c o m o al c o n t e n i d o de la o b r a que acabamos de c i ta r de Rousset 
(«venal mald ic iosa p luma») , y p o r t a n t o , su o p c i ó n p o r la vía aliada 
de la gue r ra c o m o el ún ico camino . Ramón Ar las de V a y d o n (o 
qu ien encubra este n o m b r e ) va mezc lando a r g u m e n t o s y así niega 
ninguna pos ib i l idad de que el asun to de los noviazgos haya s ido 
ve ros ím i l , y, p o r t a n t o , la par t i c ipac ión de Vi lana Perlas. En camb io , 
a con t i nuac ión , está de a c u e r d o con que los o f r e c i m i e n t o s b r i t á 
nicos de med iac ión son c o n t r a p r o d u c e n t e s o p o r lo m e n o s inút i les. 

Respecto a «mis p royec tos» de Via fora, la lectura que de ellos hace 
es, c reo , n o del t o d o respetuosa. Rechaza que Felipe V , aunque sea 
v o t a d o p o r las C o r t e s , c o m o decía Via fora, se pueda quedar en la 
España cent ra l . N o ha t en i do en cuenta, af i rma Ramón Ar ias , la 
viabil idad de una gran C o r o n a de A ragón en t re dos poderes b o r b ó 
nicos, además de re inar uno de estos sobre Amér i ca , «y en ú l t i m o 
g rado se con ten ta eregi r la Cata luña en repúbl ica» (f. 34) , que tendr ía 
el m i smo final (f. 44) . Sentencia: «En estos p royec tos c o n o z c o que 
el A u t o r n o f i xó el Pie, ni establezio systema, a su razón de estado, 
antes con su Var iedad, h izo ver que ideaba, y n o fundaba» (f. 34). La 
al ternat iva que da co inc ide, con pelos y señales, aunque n o lo diga, 
con la que presenta Via fora c o m o p r imera posibi l idad: «assi conc lu io 
q. esta var iedad de p ro jec tos es opuesta a la prudencia, y q. el mas 
jus to út i l , y ve rdade ro sería renovar la alianza, y los empeños ant iguos 
con el fin de recupera r cada soverano lo q. la Francia le ha usurpado, 
y con el firme p r o p o s i t o de sacar la Casa de B o r b o n y todas sus 
raizes de la España y de las Yndias, dexando a las C o r t e s Genera les 
de los Reynos la l ibre del iverac ion que no tuv ie ron después de la 
m u e r t e del Rey Car los II y q. p o r sus propias Leyes deb ie ron 
exerc i ta r l i b remente en el mas grave pun to de la succesion á tan tos 
Reynos» (ff. 35-36) . 
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El r es to de la Censuro ó Juizio imparcial o f r ece da tos in teresantes 
sob re la f lu idez de i n fo rmac iones - t a m b i é n con R o m a - y s o b r e la 
dureza e n t r e dos bandos de catalanes con un gran t e r r e n o c o m ú n 
de a c u e r d o , c o n algunas d i ferencias de f o n d o y t odas las pe rsona
les. D e j a r e m o s este ú l t i m o aspec to para los h i s t o r i ado res para 
c o n c e n t r a r n o s en una de la cuest iones fundamenta les , la del debate 
de las re lac iones e n t r e el a r ch iduque Ca r l os de A u s t r i a y las C o r t e s 
catalanas y su equ i l i b r i o , que en el p lano de las ideas pol í t icas, es 
fundamenta l . En ú l t i m o lugar, d a r e m o s a c o n o c e r la sentenc ia 
o f i c iosamente imper ia l s o b r e Via fora ais adormits. 

En la adic ión II (pp. 218-219) resuci ta Via fora la m a y o r discusión 
doc t r ina l en la Cata luña de la G u e r r a de Sucesión, or ig inada en 1711 
p o r la publ icación del Epítome o compendi de les principáis diferencias 
entre les lleys generáis de Catalunya, y los capitols deis redres o ordinadons 
del general de aquella que al Mo/ t lllustre Senyor Dn. Romon Vilano Perlas 
Marques de Rialp, del Consell de so Mogestoí, y son Secretan en lo 
Despaig Universal consagra lo Dr. Francisco Grases y Gralla Ciutadá honrat 
de Barcelona, y oydor de la Real Audiencia del present Principat de 
Catalunya (fue ed i tado en Barcelona y prec isamente p o r Rafael Figue-
r ó , una de las razones p o r la que se puede pensar que poner le el 
n o m b r e a la ed ic ión de Via fora, tan anti-Vi lana, p e r o v iv iendo bajo 
un B o r b ó n , era una dob le mala jugada)32. Le da aprobac ión y censura 
o t r o c iudadano h o n r a d o , del Conse jo de su Majestad y su abogado 
fiscal pa t r imon ia l en la Aud ienc ia de Cataluña, que antes había o c u 
pado Vilana. La ded ica tor ia a éste, c o n aquel los grandes cargos, está 
llena de elogios hacia su e rud ic ión legal33, su exper ienc ia en las 
C o r t e s , las regalías que le conv ie r ten en hé roe y c o m o el más 
adecuado para asegurar «les Regalies de sa Magestat, los privi legis 
de la Patria, y la Justicia deis Reals Min is t res» (pp. 2-3). El t raba jo iba 
en c o n t r a de un Popar de Reparos pub l icado en 1706, y fue i n te rp re 
t a d o c o m o un i n ten to de e l iminar el p o d e r de las C o r t e s , razón p o r 
la cual, el C o n s e j o de C i e n t o y la Genera l idad lo h ic ie ron quemar . 
Grases fue des t i tu ido y v io conf iscados sus bienes, así c o m o Mingue-
lla34. Esta i n te rp re tac ión ha con t inuado sobre t o d o p o r q u e la san
c i o n ó Jaume Vicens con un con tunden te «apologeta de l 'absolut isme 

32 Folletos Bonsoms, n.0 3142. Este ejemplar, como resultado de la gran 
tensión que p rovocó , t iene cruzadas con mala traza y con mal talante todas las 
páginas y unas frases manuscritas del pr incipio fueron desgraciadamente recor
tadas. 
33 Vilana t iene publicaciones jurídicas (F. B. 6521 y 10.332) y Grases t iene otras 
en la misma colección de fol letos. 
34 Sobre Grases, Pere Anguera, «Sobre Josep i Francesc Grases i Gralla. Un 
comerciant i un advocat del segle XVI I I» , en £stud/s Histories i Documents deis 
Arxius de Protocols, 1980, pp. 245-251, y R. M. Alabrús y Ricardo García Cárcel, 
«L'afer Grases i la problemática consti tucional catalana abans de la Guer ra de 
Successió», Pedro/bes, 13 (1993), pp. 557-564. pere Molas también me p ropor 
ciona informaciones útiles. 
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regi». U l t imamen te Pere Angue ra v io la p re tens ión de que las leyes 
fuesen aprobadas a la vez p o r el rey y las C o r t e s y V í c t o r Fe r ro 
insinúa no estar muy distante de esta pos ic ión. C o m o t ras fondo 
podía estar la len t i tud de las C o r t e s , todavía más grande que las de 
las de Viena, cosa que s o r p r e n d i ó al arch iduque. Este m o d e l o equ i 
l ib rado es el que y o se leer. Sería prec iso que algún jur is ta lo 
estudiase ya que quien pensaba hacer lo , Gay i Escoda, n o lo p o d r á 
hacer35, p e r o además in ten taré d e m o s t r a r más adelante que el 
g r u p o ident i f icado con Grases i Gral la desar ro l ló un m o d e l o t e r r i 
t o r i a l par lamentar io m u y avanzado. 

A h o r a vo l vamos a Via foro. Si Grases hacía e log ios a Vi lana, aquí 
habrá una r i s t ra de descal i f icaciones: «an t i -pa t r i c i o» sería la p r i m e 
ra , y en o t ras ed ic iones - V y V I I I - se i rán añad iendo más. A qu ien 
h izo el d iscurso de p r o c l a m a c i ó n del rey -a rch iduque Ca r l os III en 
1705 en catalán se le acusaba a h o r a de p r e f e r i r el caste l lano «en 
su na t i vo i d i oma» (p. 225) o de mi l y una imputac iones 36. D e j a n d o 
las impu tac iones , t a m b i é n la pe rsona que se h izo ded icar el Epítome 
a f i rma que éste p r o v i e n e del l i b ro de Joseph Pel l icer, pub l i cado en 
1640, y que «con el p o m p o s o t í t u l o de una p re tend ida Lex Regia 
se h izo de fende r de un d e s p o t i s m o ( c o m o suelen t an tos vanos 
adu lado res )» (p. 219) . D a la razón a C a r l o s III cuando c o n d e n ó el 
Epítome. Vi lana Perlas (en la Censura le l laman Sr. P.) i n t e n t ó c o l o c a r 
a Minguel la y Grases en Nápo les , p e r o los nat ivos se o p u s i e r o n , 
a f i rma Via foro. La Censuro de f iende a Vi lana Perlas d i c iendo que se 
le ataca p o r q u e p r o m u e v e ac tuac iones impresc ind ib les para serv i r 
«a la causa p r ima r i a» (f. 37 ) . Sobre el Epítome r e c o n o c e la p r o t e s t a 
de los c o m u n e s p o r q u e lo cons ideraban o fens ivo con sus fue ros . 
Pe ro «b ien sabe el A u t o r [¿sabía qu ién era?] que esta ma te r i a fue 
s o m e t i d a al C o n s e j o de Estado de Barce lona d o n d e n o se hal ló 
o t r o r ea to en el L i b r o q . la ap rehens ión de los C o m u n e s en su 
quexa , y para sat isfacer del L i b r o á esc r i t u ra legal, se q u i t ó la toga 
al q . lo a p r o b ó y se pensó en a c o m o d a r l e para supl i r una Justicia 
lo q. condenar ía una Pasión, esta es la V e r d a d clásica» (f. 37) . 

¿Y la sentencia? A n t e s que nada es p rec iso dec i r que Ramón Ar ias 
de V a y d o n la acaba con la m isma prosap ia que si hub ie ra e je rc ido 
n o en el ex i l io s ino en una n o r m a l i d a d establecida: «así lo s ien to , 
y así lo juzgo, suge tando u m i l m e n t e esta C e n s u r a a las Reglas de 

35 Ver los números 3, 4, 22, 23 y 73, sobre t odo , del Epitome. También Víc tor 
Ferro, Dret Públic Cátala. Les Institudons a Catalunya fms al Decret de Novo Planta, 
Vic, 1993, pp. 225-227. 
36 Queda por hacer una biografía de Vilana Perlas. La perfección de la hecha 
en la GEC por Joan Mercader i Riba sirve para añorarla. De jó unas memorias 
publicadas en alemán por el gran ed i to r Wol f f , y, que yo sepa, no han sido 
utilizadas. Localizadas pos ter io rmente no son, ¡lástima!, unas memorias sino 
una correspondencia, antes de 1714, ent re la archiduquesa y Vilana Perlas. 
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los sabios, y a los d e c r e t o s sup remos . M a r z o 20 de 1735». A f i r m a 
que está de acue rdo c o n el a u t o r de Via foro en el «assumpto 
pr inc ipa l» (f. 4 5 ) , p e r o que «al m i s m o t i e m p o se cons t i t u i o c r imina l 
p o r su maledicenc ia vo lun ta r i a c o n t r a t r ibuna les , c o n t r a M in i s t ros 
Supremos , c o n t r a Personas Reales y c o n t r a el m i s m o E m p e r a d o r » 
(f. 46 ) , a tacando a ex i l iados y f o m e n t a n d o ma len tend idos e n t r e 
al iados, razón p o r la que sería « r e o de la u l t ima pena», p e r o no la 
apl icó y r e c o m i e n d a a los o fend idos «su paciencia y d i s imu lo» . 

Record de la Manga , a h o r a le t o c a el t u r n o , es re la t i vamente b reve , 
p e r o s o b r e t o d o fácil de resumi r : r ecue rda los acuerdos y las 
responsabi l idades de los ingleses y n o ataca a los austr íacos. Incluye 
t amb ién mater ia les y d o c u m e n t o s de p r i m e r a mano . El a u t o r es 
o t r a pe rsona re levante , i n fo rmada y f o rmada . ¿Eran t o d o s el los, y 
sus papeles, unos br ind is al sol? C r e o que no . Más bien c r e o que 
sus p r o y e c t o s podían haberse rea l izado. Nad ie habría p o d i d o p re 
v e r el camb io del mapa i ta l iano p o r los ataques de Felipe V. A ú n 
menos que en 1719 Cata luña v iv ie ra una invasión anglofrancesa 
c o n t r a Felipe V, en la que los f ranceses, convenc idos p o r la mala 
conc ienc ia de los ingleses, estaban d ispuestos a r e t o r n a r los de re 
chos catalanes. Los años 1734-1736 tenían que v iv i r el f inal de las 
guer ras italianas, en las que los b r i tán icos tenían que apoyar a los 
austr íacos con la paz de Felipe V con el Impe r i o : ¿no se podía, p o r 
una gr ie ta o p o r una casual idad, e n c o n t r a r un acue r do t o t a l o 
parcial sob re Cata luña y la C o r o n a de Aragón? O t r a s gr ietas habían 
s ido aprovechadas. Para dar un e j emp lo e x t r a ñ o y real : en 1713 
p o r el T r a t a d o de U t r e c h t , el ducado de Saboya l legó a ser un 
Reino que incluía a la lejana Sicilia, p e r o ésta le fue «canviada» en 
1720 p o r la más cercana C e r d e ñ a . 

La a t r i buc ión de la au to r ía del Record de la Alianza p o r pa r te de 
Josep Rafael C a r r e r a s i Bulbena a Rafael Casanova y a un g r u p o 
cons t i t u i do a su a l r e d e d o r ha s ido abso lu tamen te ignorada sin o t r o 
a r g u m e n t o que el del s imple o l v i do . Desde el p u n t o de vista de los 
rasgos cu l tura les , t a n t o los doc t r ina les c o m o los del p a t r i m o n i o 
po l í t i co , es una a t r i b u c i ó n a l tamente veros ími l hasta tal p u n t o que 
nuest ras conc lus iones prov is iona les , antes de c o n o c e r los supues
tos de Car re ras , p re tend ían descr ib i r c o m o posib le a u t o r a un 
persona je con exper ienc ia pol í t ica y con responsabi l idad hasta el 
f inal de la guer ra , que se q u e d ó en Cata luña, sin po lémica con los 
que se f u e r o n a V iena, y c o n una al ta f o r m a c i ó n jur íd ica. Casanova 
cump le estos requ is i tos . Ana l i cemos ahora los t r es t e x t o s o lv ida
dos de Car re ras i Bulbena. El p r i m e r o es el ún i co que sigue 
p resen te en las bibl iografías (Antón/ de Villarroel, Rafael Casanova i 
Sebcstiá de Da lmau heróichs defensors de Barcelona en lo siti de 
1713-1714, Barce lona, 1912, p. 57 ) , en la que d ice que «unos 
cuantos buenos patr ic ios. . . h i c i e ron un bien razonado esc r i to que 
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e levaron al Rey de Ing la ter ra» supone que su car ta cen t ra l fue 
e laborada p o r Casanova, que seguía s iendo, para los austr iacistas, 
conse je ro jefe de Barce lona, así c o m o A n t ó n ! de Grases seguía 
s iéndo lo de la m á x i m a rep resen tac ión de Cata luña. N o da ninguna 
o t r a p rueba que la «conv i cc ió del n o s t r e án im» y una lec tu ra l i tera l 
de la segunda pa r te del t í t u l o de Record de la Alianga, que inc luye 
una « C a r t a del Pr inc ipa t de Cata luña, y C i u t a t de Barce lona» que 
podía estar f i rmada só lo p o r los que con t inuaban (Grases y Casa-
nova) s iendo los rep resen tan tes legales de los dos t e r r i t o r i o s . El 
segundo t e x t o de C a r r e r a s es una hoja manuscr i ta sin fechar y 
hasta a h o r a inédi ta , que está redactada c o n un t o n o más c o n v e n 
c ido . « C o n t i n u a v a a Barce lona fins l'any 1736 en que Casanova 
escr igué a m b d 'a l t res lo misatge al Rey d 'Ang la te r ra y l lavors p e r 
p o r de noves persecuc ions si se descobr ia se r e t o r n a a St. Boy 
j u n t ab son fill ja casat a la casa de son cunyat Bosch o n hi m o r í » 
en 1743. U n t e x t o n o só lo redac tado con más con tundenc ia s ino 
con i n fo rmac iones más conc re tas (Fondo J. R. Carreras i Bulbena, 
A r c h i v o Nac iona l de Cata luña, 07.13.06) . En el t e r c e r y ú l t i m o 
t e x t o , ya c i t ado , es en el que habla de que Casanova e ra el r e d a c t o r 
del Record de la Alianga, según d icen notas p rec i samen te de la 
famil ia Grases que estaban en el a rch ivo de Pau C o m a s . E n c o n t r a r 
este ú l t i m o a rch i vo remachar ía la a rgumen tac i ón , si es que alguien 
n o qu ie re con f ia r en la lec tu ra que h izo C a r r e r a s i Bulbena. Si nos 
c r e e m o s lo que leemos , qu ien podía f i r m a r la c i tada « C a r t a » en 
n o m b r e de la c iudad de Barce lona e ra su conse je ro jefe (Rafael 
Casanova) y qu ien lo podía hacer en n o m b r e del Pr inc ipado de 
Cata luña, el d i p u t a d o real ( A n t o n i de Grases) . A l ab rús , en camb io , 
cons idera a u t o r del Record un «v icense» de 1705. T o d o s es tamos 
de a c u e r d o en que el año 1736 era p r o p i c i o ( m u e r t e de Pat iño, 
alianza e n t r e Francia y A u s t r i a , deb i l i tac ión del rey español) y lo 
d e m u e s t r a el hecho de que t r e s años después Ing laterra e n t r a en 
gue r ra c o n España, es to hace difíci l hablar só lo de nostalgia. 

La « f lor ida de pro jec tes» , para ut i l izar una expres ión de Pierre Vi lar 
para finales del siglo XV I I , de ta lante po l í t ico a par t i r de 1734 va más 
allá de los cua t ro que hemos cons iderado más centrales. O t r o de 
los que hemos e n c o n t r a d o , Remedios necessarios, justos y convenientes 
para restablecer la salud de Europa37 fue escr i to en 1734 y par te 
exp l íc i tamente de un acuerdo básico con la Voz precursora de la 
Verdad, que c o m o sabemos era de Juan A m o r de Soria. Su or ig inal i 
dad, pues, no p rov iene de ped i r una «un ión c o n t r a la Casa de 
B o r b ó n » resuc i tando la G ran Al ianza de Aus t r i a , G r a n Bretaña, 
Portugal y Provincias Unidas s ino de redactar un t e x t o ar t icu lado 
para llevarla a cabo. T a n t o es así que su par te centra l es el Tratado 
ostensivo entre el Señor Emperador Carlos IV el Imperio, ¡os Serenísimos 

37 Real Academia de la Histor ia, 9-4770. 



El austñacismo persistente y purificado: I 734-1 741 73 

Señores Reyes de la Gran Bretaña y Portugal y los Señores Estados 
Generales de las Provincias Unidas. C o n t i e n e una par te públ ica y una 
par te reservada. La p r ime ra par te expresa posic iones conoc idas y 
también en buena par te de la reservada, aunque con redacc iones 
bien nítidas. As í en el a r t ícu lo I reservado dice que es precisa «la 
abdicación del Rey Phelipe con su r e t i r o o la forzada fuga». En algunas 
recomendac iones pos te r io res hay planes conc re tos de invasión, p r u 
dencia e x t r e m a en cuest iones de rel ig ión y que es necesar io a t raer 
a Casti l la y Andalucía, p o r considerar las más frías, hacia estos p r o 
yectos. D e una manera cohe ren te se dedican los ar t ículos 12 y 13 
reservados a plantear el desar ro l lo e c o n ó m i c o de Andalucía. T a m 
bién hay que t e n e r en cuenta, desgraciadamente, «la avers ión que 
reyna en t re las dos Nac iones Portuguesa y Castel lana» (art . 15 
reservado) . En el t e r r e n o e c o n ó m i c o es prec iso respetar los t ra tados 
de Portugal y, sob re t o d o (art. 6 reservado) , cons t i tu i r una « C o m 
pañía Universal de C o m e r c i o de Cádiz», que m o n o p o l i c e el c o m e r 
cio amer icano con las siguientes part ic ipaciones (Casti l la y A r a g ó n 4 , 
G ran Bretaña 2, Imper io I y Provincias Unidas I ) . T o d o es to después 
de que el rey B o r b ó n sea des t i tu ido y que se hayan convocado las 
diversas C o r t e s de las dos C o r o n a s (art . 4 ) . 

El 10 de mayo de 1742, Juan A m o r de Soria escribe al conde de 
Cerve l lon (¿el autor?) sob re estos Remedios necessarios y el Tratado 
ostensivo mani festándole su acue rdo p leno y añadiendo algunos co
mentar ios , «supongo dil igencia inúti l . . . p o r q u e nuestra C o r t e piensa a 
lo presente y no a lo f u t u r o » . A m o r es un h o m b r e de mucha edad y 
sin d ine ro : «fue p o c o lo que pude recoger del Banco, y so lamente me 
quedó la esperanza de sacar algún f r u t o con el t i e m p o » . En real idad, le 
quedaba p o c o t i e m p o a quien ya tenía 83 años. A m o r de Soria había 
dedicado t o d a una v ida a una causa a la que había dado, c o m o ve remos 
a con t inuac ión , la pr incipal o b r a t eó r i ca de este «aust r iac ismo persis
t en te y pur i f i cado» y p o r eso emoc iona , un poco , leer este f ragmento : 
«conozco vano nues t ro deseo p o r las ventajas de una Casa p o r la qual 
pe rd imos con p r o p o r c i ó n lo que cada uno p u d o perder , y si volv iese 
el caso, no rehusaría execu ta r lo m i smo , aunque haya sido fatal el f r u t o 
de las fatigas de casi t re in ta y seis años, p e r o el M u n d o no paga en o t r a 
moneda y oxa lá que el desengaño baste para t o m a r el camino de la 
Verdad que n o puede engañarnos». U n pequeño homena je quer r ía 
hacerle: el de r e p r o d u c i r este f ragmen to . Su i n te r l ocu to r , conde de 
Cerve l lon (o de Cerve l l ó ) , era Joan Basili de Castel iví i C o l o m a , nacido 
en Valencia (1675) , fue v i r r ey de Nápo les y estaba casado con una 
valenciana, que era la condesa, y él era c o n o c i d o del a u t o r de las 
citadas Narraciones históricas. Exi l iado en Viena d o n d e t u v o una fue r te 
act iv idad, p o r la que fue n o m b r a d o G r a n d e de España, t í t u lo que en 
1727 le fue r e c o n o c i d o p o r Felipe V. Su hija, m e in fo rma Juan Vidal 
Abarca , se casó con quien lo había hecho con la austr iacista marquesa 
de M ó r t a r a , v i v iendo ya t o d o s en Madr id . 
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Todav ía hemos e n c o n t r a d o o t r o i m p r e s o , m u y b ien imp reso , c o r t o 
y esc r i t o a n ó n i m a m e n t e , en p r i m e r a persona: La verdad por si i en 
si misma 38. Hay una ano tac i ón a m a n o que d ice «La V e r d a d del 
D u q u e de Uceda» , que parece que se re f ie re más al n o m b r e del 
a u t o r que al del p r o p i e t a r i o del i m p r e s o . El d u q u e de Uceda había 
c o l a b o r a d o es t r echamen te y c o n cargos m u y i m p o r t a n t e s c o n Luis 
X I V y con Felipe V ( conse je ro , g e n t i l h o m b r e , emba jado r en la Santa 
Sede e Italia, encargado en 1710 de la conqu is ta de C e r d e ñ a ) ; en 
este ú l t i m o año marcha a V iena, d o n d e m o r i r á en 1718 t ras 
d e t e n t a r la pres idenc ia del C o n s e j o S u p r e m o de España39. T o d o 
le fue embargado en España, e m p e z a n d o p o r su palacio en M a d r i d , 
que pasará a ser la Capi tanía Gene ra l . El esc r i t o es una i n t r o d u c 
c ión a una Respuesta, y G losa a una rep resen tac i ón , que el Marques 
de Mancera h izo al D u q u e de A n j o u , c o n m o t i v o de aver pub l i cado 
en el Gav ine te de M a d r i d , hal larse e n t e r a m e n t e r e d u c i d o a la 
obed ienc ia del Rey de España el Reyno de Nápo les , de 85 páginas. 
El marqués de Mancera , que vivía en Venec ia , c o m o m u c h o s e x i 
l iados austr iacistas, t a m b i é n tenía, c o m o Uceda , el T o i s ó n de O r o , 
buena p rueba de su decan tac ión p o r el I m p e r i o . Hay t a m b i é n dos 
t e x t o s si n o i m p o r t a n t e s al m e n o s signi f icat ivos: Declaración de 
Guerra contra el Rey de España y el Infante Dn. Carlos por Mar ía Teresa 
en Viena a 14 de abri l de 1744 y Declaración de Guerra de la 
Emperatr iz Mar ía Teresa contra la Francia en 16 de mayo de 1744. 

«Es lo manía// espléndid de Reina coronada 
de nostre Principat 

cobríu ses tres germanas caríssimes, 
Valencia, Mal lorca i Aragó. 

Donau abric a Espanya, la malmenada 
Espanya.» 

Jacint V e r d a g u e r 

El teórico Juan A m o r de Sor ia 

Ya nos han i do aparec iendo r e p e t i d a m e n t e escr i tos de Juan A m o r 
de Sor ia, gracias a haber seguido la gran l lamada de a tenc ión que 
h izo José A n t o n i o Maraval l 40 y al vac iado de Francisco Agu i la r Piñal 

38 Real Academia de la Histor ia, 9-4770. 
39 Debo estas noticias, aquí muy extractadas, sobre el duque de Uceda al 
ex t raord inar io conocedor alavés Juan Vidal Abarca. Lo mismo digo sobre los 
Mór tara , Cervel ló y Mancera. El duque de Uceda nombró a Ramón Vilana Perlas 
como uno de sus albaceas. 
40 José An ton io Maravall, «Las tendencias de reforma política en el siglo XVII I 
español», Revista de Occ idente, 52 (jul io 1967), pp. 53-82 ( reproduc ido en José 
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en su impresc ind ib le Bibliografía sob re los au to res españoles del 

se tec ien tos de los depos i tados c o m o m a n u s c r i t o en la Real A c a 

demia de la H is to r i a . Q u e d a o b r a p o r c o n o c e r y el m i s m o A m o r 

ci ta un Tratado de derecho de gentes. La c o n v o c a t o r i a p o r pa r te de 

Maraval l para dar i m p o r t a n c i a a A m o r de Sor ia n o ha s ido m u y 

seguida y cuando lo ha s ido la i n t e r p r e t a c i ó n de su pensamien to , 

e x c e p t o en un caso41, ha s ido de signo c o n t r a r i o al m a e s t r o de 

Játiva. A pesar de la a tenc ión que le ded i ca remos , c r e e m o s que 

só lo es tamos desplazando un p o c o más allá el tab ique del c o n o c i 

m i e n t o de sus ideas. Sobre su papel , m u y br i l lan te , en el ex i l io 

vienés o aust r íaco, en sen t i do amp l i o , V i rg in ia León Sanz ha r e c o 

g ido los datos fundamenta les 42. N o sabíamos nada sob re su lugar 

de nac im ien to aunque « [pa rece ] t r ac ta r - se d 'un austr iac ista caste-

llá, especie n o gaire coneguda»43. Francesc Castel lv í44 nos habla 

de un N a r c i s o A m o r de Sor ia a qu ien ident i f ica c o m o castel lano. 

O t r o pos ib le h e r m a n o o s o b r i n o suyo, p o r los apel l idos y las 

fechas, A n t o n i o A m o r y Soria, e ra natura l de A l co lea de Ta jo 

( T o l e d o ) 45. La nacional idad es m u y i m p o r t a n t e y aho ra p o d e m o s 

hablar de una h ipótes is bastante ve ros ím i l en el sen t ido de que era 

aragonés, según con fes ión p rop ia , de o r i gen nava r ro . D e b i ó m o r i r 

en 1742, año del que c o n o c e m o s una car ta suya del 10 de mayo . 

An ton io Maravall, Estudios de la historia del pensamiento español, Madr id, 1991, 
pp. 61-81). 
41 Maravall le consideraba de «posiciones netamente democráticas» (p. 71 de 
la reedición), y Carlos Martínez Shaw, «entre los pr imeros fundadores de la 
tradic ión liberal española» («La cultura de la I lustración», en Histor ia de España, 
Barcelona, 1989, p. 536), mientras que o t ros dos, que no citan este trabajo de 
Maravall, opinan que su «proyec to parlamentario... se encuentra plagado de 
contradicciones» (Juan Luis Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación 
(1621-1789), Entre pactismo y absolutismo, Madr id, 1990, p. 187), y hay quien le 
incluye «en el grupo de los escri tores polít icos que en su obra abordan con 
presupuestos arbitristas los aspectos sociales y económicos» (Virginia León 
Sanz, «Una concepción austriacista del Estado a mediados del siglo XVII I», 
Coloquio Internacional. Carlos III y su siglo. Actas, Madrid, 1990, vol . II, p. 215). 
42 Es preciso ver de esta autora, además del artículo citado en la nota anter ior , 
«Or igen del Consejo Supremo de España en Viena», Hispania, 180 (enero-abri l 
1992), pp. 107-142 y Entre Austrios y Borbones, El Archiduque Carlos y la Monarquía 
de España (1700-1714), Madr id, 1993, pp. 65-68 y I I 9 -126 . 
43 Carta de Pare Molas Ribalta a Et L, Barcelona 9.1.1996. 
44 Francesc Castellví, Narraciones históricas. Biblioteca de Cataluña, ms. 4 2 1 , vol . 
IV, 1715-1722, f. 93 v. Castellví afirma (f. 79) que en 1726 A m o r de Soria le 
confió sus manuscritos. 
45 Carta de Juan Vidal Abarca a Et. L., Vi tor ia, 26-111-1996. En cambio, F. Duran 
i Canyemeres le considera barcelonés (£/s ex//;ats de la Guerra de Succesió, 
Barcelona, 1964, p. 22) y le cita como «Joan d 'Amor» . El mismo Vidal Abarca 
me di jo que fue nombrado barón en 1729, aunque en la documentación vienesa 
catalogada por Voltes Bou consta como tal dos años antes. Los fondos de 
Alcolea de Tajo, así como los de todos los alrededores, fueron quemados por 
los franceses, y lo único que he podido hacer es constatar que los apellidos 
A m o r y Soria son ahora corr ientes. En su Enfermedad crónica y peligrosa de los 
reinos de España y de Indias (Real Academia de la Histor ia, 9-5614, f. 70 v.) 
despeja estas contradicciones al escribir «aunque nací en Aragón, reconozco 
mi or igen navarro». 
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c o m o h e m o s d i cho unos pár ra fos antes, p o r q u e , a menos de que 
haya un e r r o r , su h i jo ya f i rmaba este año c o m o conde , y en t o d o 
caso en 1744 46. D e j e m o s hechos y biografías para i r al en foque 
que más nos in teresa, las ideas, t r as recalcar que su ca r re ra v ienesa, 
y p o r t a n t o sus esc r i tos , es tuvo al lado de R a m ó n Vi lana Perlas, el 
p r i m e r marqués de Rialb47, c o m o su mano derecha. D e e n t r e 
t o d o s los esc r i tos c o n o c i d o s destaca uno . 

Los 374 fo l ios a dob le cara son h o y su o b r a conoc ida más i m p o r t a n t e 
y extensa, y en el t í t u lo del manuscr i to p reparado para i r a la 
impren ta hace cons tar sus vínculos con la empera t r i z María Teresa. 
Tenemos que i n te rp re ta r l o c o m o la manifestación de una re lac ión 
estrecha, p e r o tamb ién c o m o un inconveniente final para su publ ica
c ión , dada la con tundenc ia con la que escr ibe sobre la Casa de 
B o r b ó n y sob re los p re tend idos aliados: Enfermedad crónica y peligrosa 
de los Reynos de España y de Indias: sus causas naturales, y sus remedios. 
Consagrase al Glorioso Apóstol y Mar ty r Santiago Patrón especial de las 
Españas. Author el Conde Don Juan Amor de Soria: Consexero por la 
Magestad de la Reyna de Ungria y de Bohemia etc. y en el Consejo 
Supremo de Italia. En Viena de Austria: año 1741 48. Está tan a pun to 
de i r a la imp ren ta que incluso consta la aprobac ión y la censura 
eclesiástica de Miguel Monge , cuyos t res cargos def inen bastante bien 
su t rayec to r ia : r e c t o r del Co leg io M a y o r San V icente de la Un ive r 
sidad de Huesca, abad de San Juan de la Peña e inquis idor del T r ibuna l 
de Sicilia. Estos austriacistas t ienen s iempre m u c h o m iedo , r e c o r d é 
mos lo , de que se les acuse de p o c o rel igiosos y de ir p rec isamente 
en c o n t r a de la Inquis ic ión, y a m e n u d o cargan las t intas para evi tar 
esta acusación. Monge cree que nues t ro personaje es «un A u t o r al 
que su n o m b r e lo ant ic ipa un i ve rsamen te conoc ido» . Co inc ide con 
la necesidad del res tab lec imiento de las C o r t e s Generales y de los 
antiguos fueros y leyes fundamentales de los diversos re inos. A h o r a 
sería prec iso que, subrayo la expres ión , «la l ibre razón debería 
restablecer lo que a costa de tan ta sangre, f idel idad y de a m o r 
sup ieron ganarse los m ismos Reynos con ut i l idad y c réd i tos de sus 
g lor iosos Soberanos». Estamos ante una extensa o b r a que es la c ima 
del pensamiento austr iacista pers is tente y pur i f icado. 

46 Pedro Vol tes, Documentos de tema español existentes en el Archivo de Estado 
de Viena, pp. 572, 588, 596, 601 , 603 y 605. El 19 de marzo de 1748 todavía 
parece que Juan A m o r de Soria f i rma un original (Real Academia de la Histor ia, 
9-28-6-5621). 
47 Las pretendidas memorias de Vilana fueron publicadas en Sitzungsberíchte 
des phil. d . des kais, Akademie der Wissenchaften, X I I , Viena, 1854. 
48 Real Academia de la Histor ia, 9-5614. En el capítulo X hay una nota que 
t iene que ir en el Tratado de derecho de gentes, y la parte final de Enfermedad 
crónica (ff. 357-374) la considera un «particular discurso», Tratado sumario de 
la obligazion de los Reyes Católicos y medios precisos para salvarse, al margen de 
la obra. Hay indicaciones que demuestran que la obra ya se estaba redactando 
en Nápoles y en Roma en 1732. 
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El m o t i v o de redac ta r la o b r a es que le ha l legado un papel 
a n ó n i m o , Los lágrimas de los oprimidos españoles, del que c r e o que 
hace una va lo rac ión pos i t iva p e r o no del t o d o sat is factor ia. Se 
deduce que estas Lágrimas tenían un c o n t e n i d o c la ramen te c o n t r a 
r i o al p o d e r real abso lu to y, p o r t a n t o , favorab le a su compensac ión 
p o r las C o r t e s y las l iber tades c o r r e s p o n d i e n t e s . Este papel aus-
t r iac is ta , que n o t e n e m o s loca l izado, t i ene pa ren tesco , p lantea 
Maraval l , c o n un f o l l e t o p r o t e s t a n t e a n ó n i m o ant iabso lu t is ta de 
finales del siglo X V I I , Les souspirs de la France esclave. Una inf luencia 
que rec ibe el m i s m o Juan A m o r de Sor ia f o r m a l m e n t e de una 
manera d i rec ta , ya que asegura que la d e r r o t a de Vi l la lar fue «el 
ú l t i m o susp i ro de la l i be r tad castel lana». N o c o m p a r t o , en camb io , 
la o p i n i ó n de Maraval l 49 s o b r e una inf luencia d i rec ta y p r ime r i za 
del m o d e l o inglés, p o r q u e c r e o que las inf luencias p r imo rd ia l es son 
las de au to res españoles c o m o Saavedra Fajardo, el m i s m o desa
r r o l l o y la rev is ión cr í t ica de las Españas de los Aus t r i as así c o m o 
la del m i s m o Imper io50 . La gran o b r a de Saavedra Fajardo es la 
que más in f luye, i n t e r p r e t a c i ó n que e n t r o n c a con el m i s m o Mara 
vall , que la p resen ta f o r m a d a a p a r t i r de la idea de que Vi l la lar fue 
m u y i m p o r t a n t e nega t i vamente y que de acue rdo c o n Saavedra las 
C o r t e s no d e j a r o n de reun i r se p o r cap r i cho de los reyes s ino 
p o r q u e en «las C o r t e s Genera les c o n f recuenc ia se ve mani fes tarse 
con t o d o a t r e v i m i e n t o la l i be r t ad»51 . 

La Enfermedad crónica t i ene con Lágrimas de los oprimidos españoles 
t o d o un a c u e r d o genera l e m p e z a n d o p o r la d e s m e m b r a c i ó n de 
España en el T r a t a d o de U t r e c h t . Recoge a con t i nuac ión los pun tos 
de v ista del m i s m o Saavedra Fajardo, p e r o t a m b i é n los de Fernán
dez N a v a r r e t e y el Padre Márquez , c o n su Governador Catholico 
s o b r e t o d o , en el que hace re fe renc ia a las causas de la despob la 
c i ón . La fal ta de c o n v o c a t o r i a de las C o r t e s es lo que ha p e r m i t i d o 
el exceso y la mu l t i p l i c idad de impues tos , la p rod iga l idad rea l , la 
inobservanc ia de las leyes p rop ias y las ventas de los cargos púb l i 
cos: «de esta abo l i z ion y m e n o s p r e c i o de las C o r t e s Genera les ha 
nac ido el m a y o r mal de los Reynos» (Enfermedad crónica, f. 62 r.). 
La batalla de Vi l la lar ha s ido un p u n t o negat ivo, c o m o ya hemos 
d i cho , al que se suma la abo l i c ión de las C o r t e s p o r pa r te de Felipe 
II. C u a n d o en 1538 el condes tab le de Cast i l la qu iso reacc ionar ya 
fue demas iado t a r d e . Estas son unas ideas que atraviesan la p r i m e r a 

49 José A n t o n i o Maravall, Los íendenoos de reforma política, pp. 71 y 73. 
50 Algunos intérpretes actuales castellanos igualan a Francia y Aust r ia sin 
advert i r que ésta tuvo un funcionamiento dualista polí t ico y lingüístico (véase 
Frangois Fejto, Réquiem por un imperio difunto. Historia de la destrucción de 
Austria-Hungría, Madr id, 1990, pp. 78-86), bien diferenciado del que heredaron, 
asumieron y bautizaron los jacobinos en Francia. 
51 José A n t o n i o Maravall, «Esquema de las tendencias de oposic ión hasta 
mediados del siglo XVI I» , La oposición política bajo los Austrias, Barcelona, 1972, 
p. 226. 
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pa r te hasta hacer suyo el subrayado g r i t o de «Viva Juan de Padilla, 
la h o n r a de Cast i l la» (Enfermedad crónica, f. 73 v ) . 

A d e m á s , desde Fernando el C a t ó l i c o n o hay igualdad e n t r e las dos 
C o r o n a s , c o n las natura les tens iones sopor tadas s o b r e t o d o p o r 
el A r a g ó n es t r i c t o , que n o pude e x p o r t a r a Cast i l la p o r m e d i o de 
sus « indus t r ia les» p o r q u e n o t i ene acceso al mar . Por t o d o es to , 
e n t r e las dos C o r o n a s hay una « r e c í p r o c a ant ipat ía» (Enfermedad 
crónica, f. 69 v.) y, a d i fe renc ia de los t i e m p o s de Fernando , ni se 
convocaban C o r t e s en Cast i l la ni en Zaragoza, Barce lona o Va len 
cia. T o d o es to d io lugar al d e s p o t i s m o . 

En la segunda pa r t e es en la que A m o r de Sor ia establece f ó rmu las 
para sal ir de la decadencia. El p r i m e r capí tu lo (Enfermedad crónica, 
ff. 85 r.-99 r.) t i ene un encabezado su f i c i en temen te c la ro : « R e m e 
d io p r i m e r o : el r es tab lec im ien to de las C o r t e s Genera les en su 
a u t h o r i d a d , y L ibe r tad ant igua». Las compe tenc ias de las C o r t e s 
serán n o m b r a r a los reyes ( p o r lo que , el t e s t a m e n t o de Ca r l os II 
p o r sí m i s m o es inva l ido) , es tab lecer las leyes fundamenta les y 
modi f i car las , así c o m o dec id i r t o d o lo que haga re fe renc ia a i m 
pues tos . D e una mane ra o r d i n a r i a las C o r t e s de Cast i l la , A r a g ó n , 
Cata luña, Valencia y Ma l l o rca serán convocadas f o r z o s a m e n t e cada 
siete años, y n o m b r a r á n a un d i p u t a d o para f o r m a r una asamblea 
fi ja. Cada diez años será c o n v o c a d o el « C o n s e x o Genera l o sea 
Par lamen to de la M o n a r q u í a » , f o r m a d o p o r aquel d i pu tado p o r 
r e i n o y dos conse je ros de cada C o n s e j o S u p r e m o t e r r i t o r i a l , y 
p res id i do p o r un conse je ro de Estado e leg ido p o r el rey y as is t ido 
p o r dos secre ta r ios . As í sería pos ib le « h e r m a n a r y c o n c o r d a r las 
dos C o r o n a s y sus Naz iones , deshaz iendo y d e s t r u y e n d o una de 
las causas de la e n f e r m e d a d » (Enfermedad crónica, f. 99 r.). 

El s is tema func iona rá de a c u e r d o c o n los t r e s brazos -ec les iás t i co , 
m i l i t a r y n o b l e z a - , p e r o se ev i ta rá «el o d i o e n t r e N o b l e z a y Pueblo 
espec ia lmente en los Reynos de Cast i l la» (Enfermedad crónica, f. 66 
v . ) , y a t ravés de las t r e s ins t i tuc iones ci tadas (diversas C o r t e s , una 
Asamb lea fi ja y Pa r lamen to de la Monarqu ía ) a las que se añadirá 
una cuar ta . Esta, D i p u t a c i ó n de los Reinos de España, t e n d r á c o m o 
m is ión r e p a r t i r los ingresos púb l icos y vigi lar el c u m p l i m i e n t o de 
las leyes fundamenta les , que son las que afectaran a t o d o s los 
re inos de España. T e n d r á o n c e m i e m b r o s : s iete de la C o r o n a de 
Cast i l la en sen t ido amp l i o [ p o r Cast i l la la Vie ja, León , As tu r i as y 
La Rioja, p o r Cast i l la la N u e v a y E x t r e m a d u r a , p o r Anda luc ía 
(Sevilla, C ó r d o b a y Jaén), p o r el r e i n o de Granada, p o r el r e i n o de 
Murc i a , p o r Gal ic ia y p o r N a v a r r a y Vascongadas] y c u a t r o p o r los 
t e r r i t o r i o s aragoneses. El p res iden te será un g rande de España, 
e n t i e n d o que n o m b r a d o p o r el rey , as is t ido p o r dos sec re ta r ios , 
u n o p o r cada C o r o n a , e legidos p o r las respect ivas C o r t e s . 
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La Enfermedad crónica (f. 296 v.) res tab lece el C o n s e j o S u p r e m o 
de la C o r o n a de A r a g ó n - n o m b r e v ie jo y c o m p a r t i d o c o n la 
t r a d i c i ó n v ienesa- , p e r o t a m b i é n m u y d e p u r a d o . Así , p resc inde de 
t e s o r e r o , p r o t o n o t a r i o , t en i en te y of ic iales de reg i s t ro y so l i c i tador 
de la Canci l ler ía. De ja un p res iden te n o m b r a d o p o r el rey e n t r e 
los grandes de España, dos regentes togados p o r A r a g ó n , Cata luña 
y Valencia y u n o p o r Ma l lo rca , t r e s sec re ta r ios (uno p o r A r a g ó n , 
o t r o p o r Valencia y el t e r c e r o p o r Cata luña y Ma l lo rca ) , un re l a to r 
para las causa de just ic ia y t r es escr ibanos. A l es t i lo aust r íaco, habrá 
o t r o s o c h o conse je ros e m p e z a n d o p o r el de Estado y s igu iendo 
p o r el de la G u e r r a , Cast i l la , Indias, O r d e n e s , Hac ienda, Inquis ic ión 
y Santa C ruzada (Enfermedad crónica, pa r te II , cap. X I ) . 

Una pa r te cons iderab le de este largo m a n u s c r i t o está f o r m a d o p o r 
el p r o g r a m a e c o n ó m i c o y la o rgan izac ión mi l i ta r . La pa r te e c o n ó 
mica es he rede ra de los au to res castel lanos c i tados del seisc ientos 
y de C o l b e r t . Es m u y signi f icat ivo que cuando habla de impulsar la 
agr icu l tu ra c o n qu ince medidas c i ta a éste y n o , c o m o es habi tual , 
a Sully (Enfermedad crónica, f. 196 r.). A con t i nuac ión , no haría falta 
dec i r l o , se mues t ra c o m o un c la ro industr ia l is ta . Ent re las maneras 
de repob la r España está la de los pensadores castel lanos Saavedra 
Fajardo y Fernández N a v a r r e t e , y só lo destacar íamos el deseo de 
a t rae r m a n o de o b r a del n o r t e de A f r i c a con el uso de la fuerza. 
Una amnist ía efect iva m u y c o n c r e t a d a (Enfermedad crónica, ff. 150 
r . -154 v.) sob re la G u e r r a de Sucesión puede hacer regresar gente . 
T a m b i é n quizá vale la pena m e n c i o n a r la o rgan izac ión del c o m e r c i o 
«naval y e x t e r n o » p o r m e d i o de t r e s compañías, la del n o r t e , la 
del pon ien te y la del levante de España (Enfermedad crónica, par te 
II , cap. V i l ) . La Asamb lea Genera l del C o m e r c i o , f o r m a d a p o r estas 
t r e s compañías, tenía que admin i s t ra r un Banco púb l i co , c o m o el 
que había en V iena, que conced iese c r é d i t o s al 4 %. 

La organ izac ión mi l i ta r está p lenamen te es t ruc tu rada a pesar de 
que subraya m u c h o el a l t o cos te de las guerras . Q u i z á p o r es to 
qu ie re un c o n t r o l abso lu to p o r pa r te de las C o r t e s . Precisa y revisa 
la manera d i f e ren te de a c o r d a r las levas en ambas C o r o n a s . Es 
p rec isamente en esta pa r te mi l i ta r , al analizar las causas justas e 
injustas de la gue r ra , cuando establece « ju iz ios legales» c o n t r a las 
ocupac iones p o r Francia en Italia de d iversos t e r r i t o r i o s (Enferme
dad crónica, pa r te II , cap. X ) d u r a n t e los años 1733 y 1734. U n o s 
años que son los que p receden a las abundantes re f lex iones y 
convoca to r i as del p e r í o d o 1734 -1741 , y de las que hemos m e n c i o 
nado pro tagon is tas en el apa r tado a n t e r i o r de este capí tu lo . C o m o 
t o d o s los austr iacistas son m u y sensibles o abso lu tamen te sensibles 
a la pé rd ida de la Cata luña de más al n o r t e de los P i r ineos. Tenía 
que ser así, p o r lo menos p o r el a r g u m e n t o de que per tenecían a 
la C o r o n a de A r a g ó n y que ésta nunca, si hubiesen estado reunidas 
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sus C o r t e s , habría c o n s e n t i d o una d e s m e m b r a c i ó n de esta d i m e n 
s ión y de este signif icado. Por es to se indigna cuando da a c o n o c e r 
que M a d r i d , en el C o n g r e s o de Müns te r , rechazó la o f e r t a f rancesa 
de cambiar los Países Bajos ca tó l i cos p o r el Rose l lón y el Con f l en t . 

El conde Juan A m o r de Sor ia, que había pasado - s i e n d o ascend ido 
y e n n o b l e c i d o - t o d a su ex tensa vida t raba jando cerca del p o d e r , 
no podía acabar esta larga, y p e r m í t a n m e la l icencia. Enfermedad 
crónica y peligrosa de los Reynos de España y de Indias sin dar mucha 
impo r tanc ia a los mecan ismos y a la s impl i f icac ión de la t o m a de 
decis iones. Es una o b r a que era la pr inc ipa l , c r e o , del aus t r iac ismo 
pers is ten te y pur i f i cado que había p e r d i d o la guer ra . Inf luencias 
pos te r i o res m u e s t r a n que pos ib lemen te t o d o este c o n j u n t o de 
pensamien to po l í t i co y e c o n ó m i c o ayudó a que el c u e r p o de ideas 
en el que creían pers ist iese. A l m e n o s su es fuerzo le hacía m e r e 
c e d o r de e l lo . El p e r í o d o 1734-1741 quedaba, parece , c e r r a d o . 
Sólo nos queda dar la razón a Maraval l s o b r e el sen t ido pa r l amen-
tar is ta y ant iabso lu t is ta de A m o r , d e n t r o de la l im i tac iones de los 
t r es brazos, y c o n unos r e c o n o c i m i e n t o s t e r r i t o r i a l es p r o p i o s de 
las Españas. A m o r de Sor ia, u n o de los que re iv ind icaba Grases i 
Gra l la c o m o u n o de los suyos, d e m u e s t r a que si « p o r los f r u t o s 
los juzgaréis» el a u t o r del Epitome no t iene que ser c o n s i d e r a d o 
p rec isamente c o m o un absolut is ta . 

«Las armas de Felipe V la derr ibaron 
con mayor poder por aquel derecho de 

conquista que atribuyó con la Guerra de Sucesión.» 
A n t o n i de C a p m a n y 

L a reivindicación foralista en las Cor tes de Cádiz 

Tras estos años, 1734 -1741 , se abr i rán t res largos lus t ros de 
s i lencio. Después , l legado 1759, e m p e z a r o n a alzarse algunas voces. 
La más i m p o r t a n t e , la de los c u a t r o alcaldes de las capitales cata-
lano-aragonesas, evocará la o rgan izac ión de la España de los A u s -
t r ias para c o n c e n t r a r s e en re iv ind icac iones más concre tas . Las de 
R o m a i Rossel l , del Mag is t rado o las de la Junta de C o m e r c i o 
aceptarán el m a r c o genera l b o r b ó n i c o , p e r o c ree rán que ya es h o r a 
de que los v e n c e d o r e s aprendan re fo rmas concre tas de los venc i 
dos. Lo t r a t a r e m o s en o t r o s lugares de este l i b ro , p e r o los grandes 
temas l iqu idados p o r la G u e r r a de Sucesión só lo vo l ve rán a apa
rece r cuando se pueda hablar c o n más l iber tad . Una l i be r tad que 
si la hub ie ran p r e s e n t i d o les habría hecho estud iar más. D i j o 
Capmany : «si y o hubiese p o d i d o p r e v e r en o t r o t i e m p o que había 
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de t e n e r nues t ra nac ión la d icha de ce leb ra r C o r t e s , y y o el grave 
y h o n r o s o peso de ser u n o de sus d ipu tados , ¿cuánto caudal de 
hechos y de observac iones pud ie ra haber presentado.. .?». 

Así la Exposición de la principales ideas que la j u n t a Superior chl Prdo. 
de Cataluña cree conveniente manifestar a los S. S. Diputados d t la 
Provincia que en representación de la misma pasan al Congreso de las 
próximas Cortes, escr i ta en Ta r ragona el 13 de agosto de 18 1 0 52 / 
a t r i bu ida al aranés Felip A n e r d 'Esteve, induce a los d ipu tados a 
hacer lo más o p o r t u n o p o r q u e «debe a Cata luña, n o so lo conse r 
var sus pr iv i leg ios y f ue ros actuales, s ino t amb ién r e c o b r a r los que 
d i s f r u t ó en el t i e m p o en que o c u p ó el t r o n o Español la augusta 
casa de A u s t r i a » . T i e n e n que r e c o b r a r l o s p o r lo que han hecho 
c o n t r a los f ranceses: « e x t r a o r d i n a r i o s esfuerzos de f ide l idad y 
a m o r al s o b e r a n o han de ser p o d e r o s o s para b o r r a r de la es t ima
c ión y ap rec io hasta la m e n o r s o m b r a de pasados y lejanos a c o n 
t e c i m i e n t o s » . U n a a rgumen tac ión que qu ien m e j o r la ha c o m e n t a 
d o c o n agresiv idad es N ico lás de A z a r a en una car ta que m e n c i o 
namos en o t r o pasaje de este l i b ro . Lo que se quer ía e ra alcanzar 
«una Junta o C u e r p o de rep resen tac ión que tub iese el m i s m o 
o b j e t o [que el C u e r p o Nac iona l p e r m a n e n t e ] con su jec ión y re la
c ión á aquel y c o n l im i tac ión a la esfera de su Prov inc ia [Ca ta luña ]» . 
U n o b j e t i v o que q u e d ó va l idado p o r la c o n s t i t u c i ó n de Cád iz y que 
p e r m i t i ó la ex is tenc ia de una D i p u t a c i ó n de Cata luña m ien t ras la 
l i be r tad m a n t u v o la C o n s t i t u c i ó n 53. 

El d i pu tado que i deo lóg i camen te y p o r p repa rac ión podía c u m p l i r 
m e j o r estas «pr inc ipa les ideas» era A n t o n i de Capmany . Rea lmente 
ya e m p e z ó a hacer lo cuando en 1809 rec ib ió el encargo de Jove-
l lanos de r e c o g e r mater ia les para p r e p a r a r una c o n v o c a t o r i a de 
C o r t e s y r e d a c t ó una Memor i a política-histórica sobre convocación y 
celebración de Cortes, f i rmada el 17 de o c t u b r e de I80954 . C a p m a 
ny 55 ya en esta fecha, d iez meses antes de las «pr inc ipa les ideas», 
a f i rmaba que «la Francia nos despo jó a p r inc ip ios del siglo pasado 

52 Arch ivo de la Co rona de Aragón, General Indiferente, Caja 2. 
53 Véase Josep Sarrión i Gualda, La Diputado provincial de Catalunya sota la 
Constitució de Cadis (1812-14 i 1820-22), Barcelona, 1991. Deb ió t omar un 
c ier to cuerpo porque el intendente le acusa de alcanzar «un verdadero fede
ralismo» (p. 94). También hay que subrayar que ent re las primeras diputaciones 
que se fo rman están Aragón, Valencia y Cataluña. Durante el Tr ien io const i tu
cional, significativamente, niegan la existencia de espíritu de «provincial ismo». 
54 Publicada y comentada por José Álvarez Junco - q u e le considera liberal 
conservador- , «Capmany y su Informe sobre la necesidad de una Const i tuc ión 
(1809)», Cuadernos Hispanoamericanos, 70 (1967), pp. 533-551. 
55 Bajo el despot ismo i lustrado había publicado dos obras centradas lateral
mente en la Co rona de Aragón: Antiguos Tratados de Paces y Alianzas entre 
algunos Reyes de Aragón y diferentes Príncipes infieles de Asia y Africa desde el siglo 
XII I hasta el X V (Madr id, 1778) y Ordenanzas de las Armadas Navales de la Corona 
de Aragón aprobadas por el Rey D. Pedro IV (Madrid, 1787). 
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de los res tos de nues t ra ant igua l i be r tad» . Hay una gran d i fe renc ia 
e n t r e «la C o r o n a de Cast i l la [en la que ] el p o d e r y rep resen tac ión 
de las C o r t e s fue débi l e i n c o m p l e t o » y la C o r o n a de A r a g ó n («¿La 
C o r o n a de A r a g ó n n o t u v o p o r espacio de c inco siglos f ue ros , 
cons t i t uc iones , l iber tades y f ranquezas invu lnerab les, A r a g ó n , Va
lencia, Cata luña y N a v a r r a n o son de España y n o lo eran antes?»). 
P ó s t u m á m e n t e se le pub l icarán t o d o s los mater ia les que habrá 
r ecog ido , redac tados c o n aquel p u n t o de pr isa p o r q u e la h i s to r ia 
le ha pos ib i l i tado una r e s u r r e c c i ó n po l í t ica que n o esperaba56. D o s 
f ragmen tos expresan p e r f e c t a m e n t e unas ideas que , c o n so luc ión 
de con t i nu i dad o sin ella, enlazan p e r f e c t a m e n t e c o n el pensamien
t o catalán austr iac ista: 

1) « N o p r e s e n t o el es tado po l í t i co de las C o r t e s de A r a 
gón p o r m o d e l o p e r f e c t o de una Cons t i t uc i ón . . . lo p r e s e n t o 
para m o s t r a r al mundo . . . hasta qué g rado de l ibe r tad l legaron 
las prov inc ias de aquel la C o r o n a . . . qual... n o había gozado 
n inguna nac ión» y 

2) «la fuerza e ra g rande y el es tado pequeño ; y la c o r o n a 
y la fama de la nac ión f u e r o n c r e c i e n d o cuan to se ex tend ía 
p o r m a r y p o r t i e r r a el i m p e r i o de sus armas.. . y así perse
v e r ó invu lnerab le hasta que las armas de Felipe II en A r a g ó n , 
y las de Felipe IV en Cata luña, i n t e n t a r o n dar le algunos 
asaltos; y ú l t i m a m e n t e , las de Felipe V la d e r r i b a r o n con 
m a y o r p o d e r , p o r aquel d e r e c h o de conqu is ta que se a t r i 
buyó con la G u e r r a de Sucesión». 

U n final de la Memor ia , pub l i cado p ó s t u m a m e n t e , m u y pa rec ido al 
que p ronunc ia r ía en las C o r t e s de Cád iz el día 10 de agosto de 
1812 según cons ta en el Dior io de las discusiones y actas de ¡as Cortes: 
«hasta el año 1714, en que las armas de Felipe V, más poderosas 
que las leyes, h i c i e ron cal lar t odas las ins t i tuc iones l ibres en Ca ta 
luña y Barce lona». 

Una búsqueda s is temát ica s o b r e estos años l iberales y c o n s t i t u y e n 
tes daría cuenta , es tamos seguros de e l lo , de un n ú m e r o cons ide 
rable y adic ional de re iv ind icac iones fora l is tas. Una m u y signif icativa 
es la de Jaume Rub io , nac ido en la incendiada Játiva y que fue alcalde 
m a y o r de Vic , lo que d e m u e s t r a una adhes ión b o r b ó n i c a , que, 
cuando l legaron estas horas más l ibres, escr ib ió r e c o r d a n d o que 

56 An ton i de Capmany, Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, 
principado de Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra, 
Madr id, 1821. En la «Int roducc ión», bastante breve, es donde expone sus ideas 
(pp. IV-VII). Gaspar Feliu me ha manifestado la semejanza del t í tu lo con el del 
clásico de Lluís Peguera, Practica, forma y stil de celebrar Corts Generáis en 
Catalunya y materias incidents en aquellas, 1632, 2.a ed. 1701 y 3.a ed. 1974. 
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«esta cons t i t uc i ón tan famosa ha conse rvado a los aragoneses en 
su l i be r tad , y ha hecho la fe l ic idad de aquel Re ino p o r más de 
se tec ien tos años, ensalzando el p o d e r y la g lo r ia de sus soberanos , 
hac iéndo los respetables en t o d a Europa, t em ib les a sus enemigos, 
y p o n i é n d o l o s a la par de los pr ínc ipes más p o d e r o s o s » , y recla
m a n d o , c o m o es m u y c o r r i e n t e , el Fue ro de Segorbe c o m o l im i 
t a d o r del p o d e r real y de su d e s p o t i s m o , s i empre la tente. Este 
va lenc iano escr ibe estas re iv ind icac iones n o en un t e x t o cualquiera, 
s ino en una i n t r o d u c c i ó n a su ve rs ión de una de las obras c u m b r e s 
de la I lus t rac ión , Scienza della legislazione de Gae tano Filangieri57. 

C ien años habían pasado, la d e r r o t a había sido muy impor tan te . Las 
oscur idades empezaban a ser disueltas p o r las luces, el despot ismo 
i lust rado, subst i tu ido p o r unas l ibertades con muchas in termi tencias, 
las especificidades catalanas empezaban a ser reconoc idas y asimila
das, una sociedad t rans fo rmada soc ia lmente y económicamen te era 
su su jeto act ivo, t o d o un m u n d o había cambiado, pe ro muchas 
constantes quedaban vigorizadas. Cues ta más levantarse que caer. 
Este m i ra r hacia atrás, hacia las antiguas l ibertades será habitual (la 
pur i f icación evita el t rad ic iona l ismo) en t r e los revo luc ionar ios e u r o 
peos de la p r ime ra mi tad del ochoc ien tos , c o m o señaló Kar l Marx . 
N o es ex t raño , pues, que Mar t ínez Mar ina, en su Teoría de las Cortes, 
destaque a Juan A m o r de Soria aunque le c i te, o t r a cruz, c o m o «un 
pol í t ico del re inado de Felipe V»58. Si Juan A m o r de Soria hubiese 
o ído estas voces de A n e r d'Esteve y de Capmany que pedían el 
r e t o r n o - r e n o v a d o - de las viejas l ibertades, quizá se le hubiera 
desvanecido el pes imismo, mezc lado de tozudez , que había en su 
carta del 10 de mayo de 1742, cuando la m u e r t e se le acercaba y 
que vo l vemos a rep roduc i r : «y si volviese el caso, no rehusaría 
executar lo m i smo aunque haya sido fatal el f r u t o de las fatigas». 

Sería prec iso r e c o r d a r que el t í t u lo c o m p l e t o de la o b r a de Mar t ínez 
Mar ina, m u y a m e n u d o o lv idado, es Teoría de las Cortes o grandes 

Juntas nacionales de los reinos de León y Castilla, Monumentos de su 
Constitución política y de la soberanía del pueblo, (1813, 2.a ed . 1820, 
3.a ed . 1996). Lo más probab le es que fuese un encargo paralelo de 
Jovellanos para t e n e r el equivalente castel lano al aragonés que había 
encargado a Capmany. Mar t ínez Mar ina redactará también una p r i -

57 Ciencia de la Legislación, Madr id, 1813, vol . I, pp. CXLI I y C X X X V I y ss. 
respectivamente. 
58 Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, Madr id, 1813, vol . II, p. 92. 
Jacinta Macías Delgado considera que la Enfermedad crónica y peligrosa puede 
relacionarse por la temática con dos obras poster iores e importantes, Apuntes 
sobre el bien y el mal de España, de Miguel An ton io de la Gándara, y Lo que hoy 
de mós y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es, de José 
de Campi l lo y Cossío («Pensamiento polí t ico y conciencia histórica de un 
hombre de la I lustración», en Actos del Congreso Internacional sobre «Carlos III y 
la Ilustración», Madr id, 1989, pp. 427-428). 
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mera Carta sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla 
para resolver los asuntos graves del reino, escr i ta en 1808 y con diversas 
ediciones inmediatas. En ambos t e x t o s no hay prác t icamente refe
rencias a la C o r o n a de A r a g ó n , pe ro sí a Francia y a Inglaterra e 
incluso a un país tan desvinculado de España c o m o Suecia, razón p o r 
la que ha s ido cons iderado c o m o d e t e n t o r de una «funesta v is ión 
castellanista» 59. Sobre t o d o este ep isodio falta todavía m u c h o t r a 
bajo para aver iguar m ín imamen te lo que pasó. 

T o d o este mater ia l f undamen ta la h ipótes is subyacente de que en 
el siglo xv i l l catalán hay e lemen tos para c r e e r que h u b o una 
con t i nu idad e n t r e los austr iacistas venc idos y la Renaixenga. Esta 
con t i nu idad l legó a Cád iz m u y clara de la m a n o de d ipu tados 
catalanes. T a m b i é n sabemos que la vigencia de este h i s t o r i c i smo , 
desencadenado p o r la l i be r tad y no p o r un m i r a r exc lus ivamente 
hacia atrás, a lcanzó al m i s m o Jovel lanos. Pese a t o d o , la d iscus ión 
de las C o r t e s n o le fue favorab le . Fontana ha esc r i t o que c ree que 
«esta h ipótes is n o so lamen te m e parece vál ida, s ino que p ienso 
que sería necesar io l levar la más allá, acabando de una vez con la 
f r ac tu ra t rad i c iona l del 1714, que ha s ido usada para separar 
a r t i f i c ia lmente dos h is tor ias de Cata luña: la de un es tado medieva l 
que habría i do a m o r t e c i é n d o s e y decayendo hasta m o r i r de f in i t i 
vamen te en 1714, y la de una recupe rac ión , de una r e s u r r e c c i ó n , 
que empezar ía en el siglo XVII I en el t e r r e n o de la economía , pasaría 
en el X I X al de la cu l t u ra y recuperar ía en el siglo X X su d imens ión 
pol í t ica. Lo que pasa es que c r e o que, a esta r e c o n s t r u c c i ó n 
un i tar ia de la h i s to r ia de Cata luña, le fal tan aún muchos f u n d a m e n 
t o s de invest igac ión» 60. Lo c o m p a r t o . 

59 Véase Francisco Tomás y Valiente, Martínez Marina, historiador del Derecho, 
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Histor ia, 1991, p. 39 y José 
An ton io Escudero, «Estudio In t roduc tor io» a Francisco Martínez Molina, Teoría 
de las Cortes, Ov iedo, 1996, C X X I I I - C X X V . 
60 Josep Fontana, reseña a Ernest Lluch, La Catalunya venguda del segle XVIII, 
Barcelona, 1996, en El contemperan/, 11-12 (1997), p. 87. 
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I. Planteamiento 

Ev iden temente no es casual que se ce lebre en Euskadi un cu rso , 
del que p r o c e d e n estas páginas mías, s o b r e derechos históricos. 
T a m p o c o lo es, no menos e v i d e n t e m e n t e , que n o se c i rcunscr iba 
a exper ienc ias vascas, h is tór icas y p resentes , s ino que in tegre o t ras 
peninsulares, de esa España que h i s t ó r i camen te ha c reado p r o b l e 
mas de def in ic ión a los que h i s to r i og rá f i camen te aún no hemos 
dado , al parecer , respuestas m u y sat isfactor ias. Pero t a m p o c o se 
debe al azar que, a pocos años del f inal de siglo, un c o n t e x t o 
e u r o p e o fue rce a su vez a re f l ex iona r c o n j u n t a m e n t e a h i s to r i ado 
res, jur is tas, po l i t ó l ogos , y rep resen tan tes po l í t i cos sob re una cues
t i ó n , la de los derechos históricos, que esconde en real idad un v ie jo , 
v ie j ís imo, t e m a de la po l í t ica m o d e r n a eu ropea . Podría m u y s in té
t i c a m e n t e f o rmu la r se del s iguiente m o d o : hasta qué p u n t o la e m e r 
gencia del Estado c o n t e m p o r á n e o , y de su s o p o r t e esencial en la 
ley y d e r e c h o de él emanados , debe suponerse l iqu idadora de o t ras 
f o rmas de c o m p o s i c i ó n po l í t ica de ind iv iduos y comun idades que 
p r e c e d i e r o n a esa f o r m a pol í t ica. Se t r a ta p o r lo t a n t o de una 
re f l ex ión y un debate que afecta a u n o de los núc leos d u r o s de la 
pol í t ica, al c o n c e p t o de soberanía. 

La Europa c o n t e m p o r á n e a p r o c e d e de un desa r ro l l o h i s t ó r i c o que 
ha as imi lado f é r r e a m e n t e los c o n c e p t o s de Estado y soberanía. 
Soberanía del Estado ha signif icado l iqu idac ión p rog ramát i ca de 
o t ras f o rmas de e je rc ic io o c o m p o s i c i ó n de la m isma que no 
pasaran p o r el de ese m i s m o e n t r a m a d o ins t i tuc iona l y j u r íd i co que 
se la adjudicaba exc lus ivamente para sí. La escasa, escasísima, 
f o r t u n a de exper ienc ias cons t i tuc iona les rea lmen te federa les en la 
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Europa de los siglos X I X y X X es indeleble señal de esa vocac ión 
estatal ista de la que p r o c e d e n los o r d e n a m i e n t o s c o n t e m p o r á n e o s 
de n u e s t r o c o n t i n e n t e . Era, además, la f o r m a de c o m p r e n s i ó n de 
un e n t r a m a d o ins t i tuc iona l y j u r í d i co u n i f o r m e la que m e j o r se 
adecuaba a unos p r o y e c t o s po l í t i cos de la Europa l iberal clásica 
que, en rea l idad, eran t amb ién m u y déb i lmen te cons t i tuc iona les al 
haber ido suped i tando una cu l t u ra de la cons t i t uc i ón a o t r a de la 
admin i s t rac ión . Las aspi rac iones de los m o v i m i e n t o s nacional istas 
e u r o p e o s de cons t i t u i r Estados independ ien tes , negando a su vez 
t amb ién re levancia po l í t i co ins t i tuc iona l a comun idades in ternas de 
sus naciones, es as im ismo signo de la con tundenc ia de la asimi la
c ión dicha. 

La Europa actual n o parece, sin embargo , m u y c o n t e n t a con ta l 
herenc ia , sumerg iéndose en debates no ya só lo ni p r i nc ipa lmen te 
e u r o p e o s s o b r e la conven ienc ia de recons ide ra r los p r inc ip ios 
esenciales del l ibera l i smo ', o de indagar las posib i l idades de re la-
t iv izar la igualdad e n t r e soberanía. Estado e ident idad nacional 2. Se 
aden t ra t a m b i é n en el r as t r eo h i s t ó r i co de esas señas de iden t idad 
estatales de la Europa c o n t e m p o r á n e a 3 , y se in teresa p o r su 
apl icación h is tó r i ca en d i fe ren tes espacios4. Esta p r e o c u p a c i ó n 
nues t ra p o r el s igni f icado de los derechos históricos debe cons ide
rarse, pues, en esa d imens ión nada local ista y menos nacional del 
debate po l í t i co c o n t e m p o r á n e o p r e o c u p a d o p o r sondear una d i 
mens ión de de rechos y democ rac i a que, en mi o p i n i ó n , es la única 
que puede c o n d u c i r a un t r a t a m i e n t o civi l de la soberanía. N o nos 
en t re t i ene , p o r t a n t o , ún i camen te c o m o h i s to r i ado res , jur is tas o 
po l i t ó l ogos , no es ún i camen te una cues t ión técnica. N o s in teresa, 
c r e o , ante t o d o c o m o c iudadanos. N o es así casual t a m p o c o el 
t í t u l o c o m p l e t o del c u r s o al que m o d e s t a m e n t e c o n t r i b u y o : Fora
lismo, Derechos Históricos y Democracia. 

Pienso que en esta sede ha de in te resar más una labor de r a s t r e o 
de un pos ib le signi f icado y u t i l idad civil de aquellas f o r m a s h is tór icas 
de c o m p o s i c i ó n de au tonomías comun i ta r ias . P o r e l lo la p regun ta 

1 Un resumen de las posiciones generadas en una l i teratura ya considerable, 
ahora disponible en castellano, en S. Mulhall y A. Swift, El individuo frente a la 
comunidad. El debate entre liberales y comunitaristas, Madr id, 1996. 
2 Q u e ha generado un debate que interesa indudablemente a Europa: cfr. 
posiciones en R. Brenner, Theorizing citizenship, Nueva York , 1995; D. Z o l o 
(ed.). Lo cittadinanza. Apparenza, identitá, diritti, Roma, 1994; M. V i ro l i (ed.), 
Piccole patrie, grande mondo, Milán, 1995; C. Taylor, Multiculturalisme. Différence 
et démocratie, París, 1996; W . Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Barcelona, 
1996. 
3 Cfr. para el caso más paradigmático S. Mannoni, Une et indivisible. Storia 
dell'accentramento amministrativo in Francia, Milán, 1995 (vol. I) y 1996 (vol. II). 
4 Cfr. P. Schiera (ed.). Le autonomie e l'Europa. Profili storici e comparati, Bolonia, 
1995; O . Janz, P. Schiera, H. Siegrist, Centralismo e federalismo tro Otto e 
Novecenío. /to/;o e Germania a confronto, Bolonia, 1997. 
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que m e p lan teo en estas páginas no se re f ie re t a n t o a la desc r i pc ión 
de un s is tema, al m o d o en que las prov inc ias vascas e x i s t i e r o n 
po l í t i camen te en el c o n t i n e n t e de una monarqu ía española en el 
p e r í o d o i nmed ia tamen te a n t e r i o r a las p r ime ras f o rmu lac i ones 
cons t i tuc iona les de la m isma, c u a n t o al s igni f icado que para los 
c o n t e m p o r á n e o s t u v o ta l m o d e l o . D i c h o de o t r o m o d o , n o m e 
p lan teo t a n t o una cues t i ón de h is to r ia ins t i tuc iona l , cuan to o t r a 
cu l tu ra l i n t e r e s á n d o m e qué re levancia cabe al h i s t o r i a d o r asignar 
a aquel los o r d e n a m i e n t o s vascos de cara a su p o s t e r i o r c o n c e p -
tua l izac ión c o m o d e r e c h o s h i s tó r i cos y, s o b r e t o d o , cuáles son las 
claves que puedan exp l i ca r p o r qué en med ios cons t i tuc iona les 
c o n t e m p o r á n e o s hayan p o d i d o sob rev i v i r c o m o algo que , p o r 
h i s t ó r i c o , es capaz de o r d e n a r p o r enc ima y antes que la p r o p i a 
c o n s t i t u c i ó n . 

2 . Cua l sí fuera República independiente 

N u e s t r o c o n o c i m i e n t o h is tor iográ f ico actual sobre los t e r r i t o r i o s 
vascos en la Edad M o d e r n a nos i n fo rma de un m o d o bastante 
aceptable sob re la relevancia de la categoría provinc ia l para su 
comprens ión po l í t i co inst i tuc ional . Refer ido al caso gu ipuzcoano, 
cons iderab lemente m e j o r r econs t ru i do , desde la p ionera investiga
c ión de Pablo Fernández Albaladejo hemos ido conoc iendo el m o d o 
en que se fue inst i tuc ional izando la provincia c o m o la f o r m a básica de 
o r d e n a m i e n t o de los t e r r i t o r i o s vascoss. Sabemos tamb ién de sus 
conex iones c o n un pasado medieval de mayorías, bandos, linajes y 
par ientes 6. U n pe r íodo , t rad ic iona lmen te p e o r conoc ido , que media 
en t re la conso l idac ión provinc ia l y la reo rdenac ión bo rbón ica de la 
monarquía , comienza as imismo a despejarse en cuanto al func iona
m i e n t o más r u d i m e n t a r i o de las inst i tuc iones 7 y p o r lo re la t ivo a su 
significación const i tuc iona l más p ro funda8 . 

D e esta h is to r iogra f ía a p r e n d e m o s que en los t e r r i t o r i o s vascos, 
e n t r e finales del siglo X V y las p r ime ras décadas del X V I , las an te -

5 P. Fernández Albaladejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-
¡833 : cambio económico e historia, Madr id, 1975 cap. i ; j . A . Achón , A voz de 
Concejo. Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzkoa, 
San Sebastián, 1995 esp. pp. 302 y ss. 
6 E. Barrena, La formación histórica de Guipúzcoa, San Sebastián 1989: J. A. Marín, 
«Mayorías de parientes en la t ier ra de Gipuzkoa. Siglos X IV -XV I . Un nuevo 
procedimiento de análisis para la historia de los parientes mayores», Mundaiz, 
52, 1996. 
7 G. Ruiz Hospi ta l , £/ gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus 
naturales. La Diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XVII), San 
Sebastián, 1997; A. F. González, Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los 
comienzos del centralismo (1680-1730), San Sebastián, 1995. 
8 Cfr . S. Truchue lo , La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas 
en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII), San Sebastián, 1997. 
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ñ o r e s hermandades de p r o t e c c i ó n t e r r i t o r i a l f r e n t e a los bandos 
capi taneados p o r los señores locales d i e r o n paso a una reo rgan i 
zac ión prov inc ia l del t e r r i t o r i o . I ndepend ien temen te de que se 
impus ie ra el t é r m i n o de provincia c o m o t i t u l ac ión del t e r r i t o r i o , o 
se man tuv ie ra c o m o en Vizcaya la de Señorío (o el de principado en 
el caso semejante de As tu r i as ) los t e r r i t o r i o s vascos del n o r t e 
peninsular conso l i da ron sendos mecan ismos inst i tuc ionales de go 
b i e r n o j u n t o a unos o r d e n a m i e n t o s ju r íd icos p r o p i o s que , en el 
caso más parad igmát ico de Vizcaya, se t r a d u c e en la r e o r d e n a c i ó n 
del m i s m o en e n t r e 1526 y 1527 c o m o Fueros, Privilegios, Franquezas 
y Libertades del M u y Noble y M u y Leal Señorío de Vizcaya al que se 
denomina r ía Nuevo p o r o p o s i c i ó n al a n t e r i o r de 1452. Los o t r o s 
t e r r i t o r i o s - A l a v a , G u i p ú z c o a o , en su caso, A s t u r i a s - d isponían 
t a m b i é n de d e r e c h o p r o p i o , de respec t i vos iura propria, que n o p o r 
el hecho de carecer de s is temat izac ión en f o r m a de Fuero dejaban 
de ser su p r o p i o f u e r o , r ecog iéndose en cuadernos que co lecc io 
naban ordenanzas a n t e r i o r e s y pr iv i leg ios in teresantes para el go 
b i e r n o del t e r r i t o r i o . En sen t i do más e x t e n s o , su d e r e c h o o cos
t u m b r e no precisaba c o m o requ i s i t o impresc ind ib le , para ser t e n i 
d o p o r ta l , de su r e d u c c i ó n a f o r m a de leyes s i s temát i camente 
dispuestas, s ino de su c o n o c i m i e n t o c o m o c o s t u m b r e p r o p i a del 
t e r r i t o r i o y c o m u n i d a d . Era así lo p r o p i o en la cu l t u ra jur íd ica 
e u r o p e a de Edad M o d e r n a 9. 

Pero la conso l idac ión efect iva del t e x t o v izcaíno, además de la 
impo r tanc ia que t u v o para la evo luc i ón h is tó r i ca de este t e r r i t o r i o , 
p e r m i t e con t ras ta r c o n m a y o r c lar idad cuál era la natura leza con 
la que aquel los o r d e n a m i e n t o s t e r r i t o r i a l e s iniciaban su m o d e r n a 
singladura. A tal r espec to , dos d ispos ic iones m e parecen de espe
cial re levancia para esta ca rac te r i zac ión , s o b r e t o d o si las c o m p a 
r a m o s con lo que se establecía en el a n t e r i o r t e x t o , Wejo ya, de 
1452. La p r i m e r a de ellas t i ene que v e r c o n lo d ispues to en la Ley 

VII I de l p r i m e r T í t u l o que se denom inaba « D e los pr iv i leg ios de 
Vizcaya». Decía esta ley que los v izcaínos tenían p o r Fuero , uso y 
c o s t u m b r e que « p o r q u a n t o t o d o s los M o n t e s , usas y ex idos son 
de los H i j os -Da lgo , é pueb los de Vizcaya, é Vi l la ninguna, n o se 
puede hacer, ni la puede m a n d a r hacer el Señor , ni á la ta l Vi l la 
dar t é r m i n o a lguno, que n o se haga en lo de los F i jos-Dalgo, é 
Pueblos». La segunda, a su vez, se re f ie re a lo es tab lec ido p o r la 
Ley X V I de este p r i m e r t í t u l o de pr iv i leg ios que declaraba que 
« t o d o s los Na tu ra les , Vec inos , é M o r a d o r e s de este d i cho Señor ío 
de Vizcaya, T ie r ra -L lana , Vi l las, C i u d a d , Encar tac iones, é D u r a n g u e -
ses, eran N o t o r i o s H i j os -Da lgo é gozaban de t o d o s los Priv i legios 

9 Compárese con el caso magistralmente descr i to por A. De Benedictis, 
Repubblica per contratto. ñologna: una cittá europea nello Stato deila Chiesa, Bolo
nia, 1995, cap. II. 
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de H o m e s H i j os -Da lgo» . C r e o que en ellas se encuen t ra c i f rado 
gran pa r te del s ignif icado h i s t ó r i co de ese o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l , 
de esa ant igua c o n s t i t u c i ó n p rov inc ia l . 

La p r i m e r a de las leyes menc ionadas con ten ía una idea f u e r t e m e n t e 
pa t r imon ia l expresada p o r la c o m u n i d a d de hidalgos vizcaínos. Se 
t ra taba de una consc ien te r e f o r m a respec to del f u e r o u n d é c i m o 
de la recop i lac ión a n t e r i o r de 1452 que establecía la misma p rev i 
s ión de necesidad de c o n c u r s o de la Junta de Guern i ca para la 
e recc ión de nuevas vil las, p e r o « p o r q u a n t o t o d o s los m o n t e s , usas 
e ex idos son del s e n n o r de Vizcaya e de los f i josdalgo a medias». 
El t e x t o r e f o r m a d o en 1526 y sanc ionado p o r Ca r l os I al año 
siguiente que he cop iado a n t e r i o r m e n t e refer ía, a d i ferenc ia del 
t e x t o v ie jo , en exclusiva a la c o m u n i d a d de hidalgos y pueb los de 
Vizcaya la poses ión y d o m i n i o s o b r e t o d o el espacio de una t i e r r a 
d icha Llana p o r n o estar pob lada de vi l las, es to es, de espacios con 
d e r e c h o u rbano p r o p i o de o r i gen señor ia l l0. Se conso l idaba con 
e l lo un p r inc ip io de conc ienc ia posesiva del t e r r i t o r i o p o r pa r te de 
la c o m u n i d a d a la que se re fer ía este d e r e c h o que se revela t amb ién 
en las d ispos ic iones abundantes del m i s m o o r d e n a m i e n t o para 
regular la t r ansmis ión de bienes raíces d e n t r o de los t r o n c o s 
fami l iares de esos m i s m o s infanzones, hidalgos poseedores de la 
t i e r r a , asegurando su pe rmanenc ia d e n t r o de los g rupos c o r p o r a 
t i v o fami l iares de Vizcaya 1 ' . 

La segunda de las leyes del Fuero v izcaíno a n t e r i o r m e n t e aludidas 
(la X V I del T í t . I) t amb ién con ten ía una novedad sustancial r espec to 
de la a n t e r i o r ve rs ión fo ra l de 1452 al supone r a Vizcaya pob lada 
exc lus ivamente de hidalgos. N o se menc ionaban vi l lanos e hidalgos 
c o m o categorías d i ferenciadas, al m o d o que lo hacía el t e x t o de 
1452, s ino que se suponía la ex is tenc ia de una c o m u n i d a d de 
vizcaínos d o t a d o s de un s imi lar es tado de hidalguía l2. Q u e d a b a 
general izada c o n e l lo una qualitas que o to rgaba el t e r r i t o r i o , es to 
es, el hecho de p e r t e n e c e r al m i s m o que t a m b i é n se regulaba 
ahora , desde el Fuero v izcaíno de 1527, p o r ins t i tuc iones prop ias . 
La facul tad de c o n t r o l a r un p o b l a m i e n t o que n o desdi jera de esa 

10 He ref lexionado sobre la importancia de esta idea en «La const i tución foral 
vizcaína en la Edad Moderna: ¿una libertare Verfassung?», en P. Fernández 
Albaladejo y M. Or tega (eds.). Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel 
Artola, Madrid, 1995. 
11 Profundizo también en esta relación en «Patr imonio, derecho y comunidad 
política: la const i tución ter r i to r ia l de las provincias vascas y la ¡dea de jurisdic
ción provincial» en J. M. Scholz, Fallstudien zur spanischen und portugiesischen 
Justiz 15. Bis 20. jahrhundert, Frankfurt, 1994. 
12 Resuelve perfectamente este punto ahora el estudio prel iminar de C. Muñoz 
de Bustil lo («La invención histórica del concepto de hidalguía universal») a uno 
de los textos seminales de la cultura foral vizcaína, que edita con traducción 
de M.a de los Angeles Durán: A. De Poza, Fuero de hidalguía. Ad pragmáticas de 
Toro & Tordesillas, Bilbao, 1997. 
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c o m ú n cual idad t e r r i t o r i a l de la c o m u n i d a d de vizcaínos n o cons 
t i tu ía exac tamen te t r a d i c i ó n , ni se tenía p o r «Fue ro , uso y c o s t u m 
b r e » c o m o las o t ras leyes del o r d e n a m i e n t o , s ino p o r « M e r c e d é 
Prov iss ion» rea l . C o n e l lo , sin emba rgo , adqui r ía Vizcaya - c o m o 
i nmed ia tamen te después G u i p ú z c o a - una más prec isa de f in ic ión 
c o m o c o m u n i d a d pol í t ica, c o m o universitas t e r r i t o r i a l de los p r o 
pios vizcaínos. 

A m b a s novedades, la re lat iva al f o r t a l e c i m i e n t o de la conc ienc ia 
pa t r imon ia l de los infanzones y la que unlversal izaba un s imi lar 
síotus para t o d o s los v izcaínos, fo rzaban una r e f o r m u l a c i ó n de la 
cons t i t uc i ón t e r r i t o r i a l que marca su vigencia a lo largo de la Edad 
M o d e r n a . La p r i m e r a de ellas p o r q u e p e r m i t i r á una expansiva 
i n t e rp re tac i ón de esa m isma conc ienc ia de poses ión pa t r imon ia l 
que s i rv ió de f u n d a m e n t o para las re lac iones de soberanía que se 
establecen bajo el r ég imen del Fuero . La segunda, p o r q u e cons t i 
t u y ó el i n s t r u m e n t o más p rec i so de ident i f icac ión co lec t i va - t a n t o 
en Vizcaya c o m o en G u i p ú z c o a - en el c o n t e x t o de la monarqu ía . 
Veamos c o n algún d e t e n i m i e n t o cada una de estas impl icac iones. 

Desde fecha b ien t e m p r a n a se v i e r o n en Vizcaya las pos ib i l idades 
que el nuevo o r d e n a m i e n t o de su d e r e c h o t e r r i t o r i a l con ten ía para 
la f igurac ión y p resen tac ión del Señor ío c o m o u n o de los c u e r p o s 
po l í t i cos de la monarqu ía . Sancionado c o n la m isma r e f o r m a el f inal 
de una lógica señor ia l en el t e r r i t o r i o , se podía deduc i r pe r fec ta 
m e n t e de la nueva d ispos ic ión de su ius propr ium una d iversa 
concepc ión de Vizcaya y de sus l iber tades para func iona r en el seno 
de una mona rqu ía e n o r m e m e n t e comple ja ya en la segunda m i tad 
del siglo X V I . El t e x t o antes r e f e r i d o de A n d r é s de Poza, r ec ien te 
m e n t e ed i tado en la Un ive rs idad del País Vasco, se c o n v i r t i ó en 
ese m o m e n t o en la i n t e r p r e t a c i ó n m e j o r deduc ida y c o n s t r u i d a a 
pa r t i r de las nuevas premisas fora les . H a expues to p e r f e c t a m e n t e 
la i m p o r t a n c i a del t e x t o la responsable de su ed ic ión actual , la 
p r o f e s o r a C a r m e n M u ñ o z de Bust i l lo , en el es tud io con el que 
i n t r o d u c e la ed ic ión de este singular manusc r i t o . Recuerda en el 
m i s m o la d e t e r m i n a n t e y d i rec ta inf luencia que t u v o el t e x t o de 
Poza para las p r ime ras exp res iones de una cu l t u ra f o ra l , en tend ida 
ésta c o m o el d iscurso que desde finales del siglo XVI va t o m a n d o 
c u e r p o en defensa de una de te rm inada concepc ión de Vizcaya 
c o m o c o m u n i d a d pol í t ica per fec ta l3. 

El o b j e t o del t e x t o , del encargo que en real idad rec ibe Poza de la 
Junta de Gue rn i ca , consist ía en f o r t a l e c e r el a r g u m e n t o de aquel la 
d ispos ic ión novedosa del d e r e c h o vizcaíno re la t i vo a la un iversa l i 
zac ión de la hidalguía c o m o es tado p r o p i o de los v izcaínos. Sin 

13 Ibid. p. X - X V . 
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e m b a r g o , el t e x t o de Poza ( c o m o luego el de Juan G u t i é r r e z , que 
en real idad pod r í a t ene rse p o r la p r i m e r a pub l icac ión de las ideas 
de Poza) enseguida d e d u j o de ese p r i nc i p i o genera l impl icac iones 
t amb ién de o r d e n po l í t i co j u r íd i co impor tan t í s imas para la idea de 
Vizcaya que se estaba conso l i dando . La hidalguía de los v izcaínos, 
de t o d o s el los qua communitas, n o podía sos tenerse sin respaldar la 
en un a r g u m e n t o cons t i t uc iona l que impl icaba una va lo rac ión his-
to r i og rá f i ca de Vizcaya y una concepc ión republ icana de su o r d e n 
i n t e r n o , t o d o e l lo - y aquí es d o n d e el t e x t o de Poza se d e m u e s t r a 
rea lmen te s e m i n a l - sin d e s c o n e x i ó n del espacio m o n á r q u i c o espa
ño l . Ta l y c o m o ha a r g u m e n t a d o en su es tud io C. M u ñ o z , parecer ía 
en real idad que la o b r a estaba escr i ta más para la expos i c i ón de 
estos p r inc ip ios que para so l id i f icar el a r g u m e n t o de la hidalguía 
or ig inar ia y un iversa l . C r e o que en rea l idad t o d o e l lo cons t i t uye 
un so lo a r g u m e n t o , que la idea de esa c o m ú n cual idad c o m p a r t i d a 
c o r p o r a t i v a m e n t e p o r los vizcaínos se m u e s t r a ope ra t i va única
m e n t e si se la cons ide ra en re lac ión con la idea de una ant igua 
cons t i t uc i ón vizcaína de la que de r i va r su pecul iar o r d e n en el seno 
de la m o n a r q u í a cató l ica española. 

La r e c o n s t r u c c i ó n h is to r iográ f i ca de Vizcaya que l leva a cabo Poza, 
u t i l i zando mater ia les de una t r a d i c i ó n prev ia p e r o o r i e n t á n d o l o s 
en el sen t ido que aho ra in teresaba, t r a taba de m o s t r a r una idea 
s imple p e r o cargada de consecuenc ias: Vizcaya había s ido t e r r i t o 
r i o , c o m u n i d a d organizada, antes que seño r ío , c o m u n i d a d v incu la
da a señor . Ut i l i zaba para tal f in una a rgumen tac ión m í t i co legen
dar ia que vamos c o n o c i e n d o en sus d i fe ren tes d imens iones l4, p e r o 
ob ten ía de ella consecuenc ias cons t i tuc iona les c o n v i r t i e n d o así la 
leyenda en h i s to r i a c iv i l . N o podía ser de o t r a f o r m a si se estaba 
t r a t a n d o de m o n t a r un a r g u m e n t o só l i do en f avo r de una c o m 
p rens ión repub l icana de Vizcaya, c o m o c r e o que hace Poza inau
g u r a n d o una fecunda t r a d i c i ó n m o d e r n a respec to del Señor ío . En 
su o b r a más c o n o c i d a y divulgada. De la Antigua Lengua, Poblaciones 
y Comarcas de las Españas, impresa en 1587, r e t o m a b a temas de 
una t r a d i c i ó n que mezclaba algunos más generales de la h i s t o r i o 
grafía humanis ta c o n e laborac iones au tóc tonas , o f r e c i e n d o c o m o 
resu l tado unos or ígenes bíbl icos de la nac ión vizcaína y de su 
lengua l5, que su c o e t á n e o Esteban de Gar ibay y Zama l l oa s iste
mat izar ía de f o r m a e jemplar . 

La i m p o r t a n c i a de la o b r a Poza radica, c o m o d igo, en la i n t e r p r e 
tac ión de d imens iones civi les que e labora desde esos mater ia les . 
Veía en el los d e m o s t r a d o un o r i gen a u t ó n o m o de la c o m u n i d a d 

14 Cfr . además del refer ido estudio de C. Muñoz pp. X X X I I I y ss., J. Juaristi, 
Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles, Madr id, 
1992. 
15 Del estudio de esta obra se ha ocupado en el refer ido l ibro J. juar ist i , cap. 7. 
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cantábr ica de la que Vizcaya e ra c o n t i n u a d o r a y c o n tal supues to 
e laboraba una h is to r ia de f u n c i o n a m i e n t o i ndepend ien te de la m is 
ma. El m o d o en que se había re lac ionado con el i m p e r i o r o m a n o , 
la f o r m a en que había pa r t i c i pado en la p r i m e r a monarqu ía espa
ñola, su p r o t a g o n i s m o en la res tau rac ión de la m isma t ras su 
«pé rd ida» p o r la invasión árabe, t o d o e l lo e ran signos de la ex is 
tenc ia i n m e m o r i a l de una c o m u n i d a d per fec ta capaz de entab lar 
re lac iones, guer ras , pac tos y alianzas c o n o t ras naciones y cue rpos 
po l í t i cos . Más aún, esta m isma h is to r ia enseñaba t amb ién c ó m o 
Vizcaya, la c o m u n i d a d po l í t i ca ya ex i s ten te de los v izcaínos, había 
deven ido seño r ío , es to es, el m o d o en que había gene rado la 
d ignidad señor ia l en ella que d is f ru taban, m u y c o n v e n i e n t e m e n t e 
c o m o insiste Poza, los monarcas castel lanos. Tenía su fecha, «año 
de n u e s t r o Señor 8 7 0 » , y tenía c o n t e x t o , la batal la de A r r i g o r r i a g a 
en que los vizcaínos habían d e r r o t a d o a las t r o p a s leonesas c o m a n 
dadas p o r el p r ínc ipe O r d o ñ o cuyo padre no había q u e r i d o a tende r 
las poderosas razones p o r las que los vizcaínos se cons ideraban, 
t ras la d i so luc ión de la m o n a r q u í a goda, con d e r e c h o de « p o d e r 
elegir y escoger n u e b o es tado y nueba f o r m a de g o b i e r n o , qual 
más quisiesse: p r i nc ipado , a r is tocrac ia , democ rac i a» l6. 

N o e ra só lo la leyenda de una g lo r ia pat r ia , s ino el p u n t o de 
a r ranque de una f o r m a po l í t ica , de una cons t i t uc i ón vizcaína. La 
e lecc ión de Jaun Z u r i a t ras aquel la batalla c o m o seño r de Vizcaya 
inauguraba una d ign idad, de la que los monarcas castel lanos n o 
eran s ino sucesores, c u y o nac im ien to estaba ya m a r c a d o c o n s t i t u -
c iona lmen te : «Y en este m i s m o año los v izcaynos l eban ta ron p o r 
su seño r o caudi l lo a d o n Z u r í a , n i e t o del rey de Escosia, y le d i e r o n 
t í t u l o de señor , n o a b s o l u t o ni s o b e r a n o , s ino sob c ier tas cap i tu 
laciones y cond ic iones» . Poza las resumía en d iez enunc iados que 
se presentaban a m o d o de leyes fundamenta les del seño r ío rec ién 
c r e a d o y que hacían re fe renc ia a las l iber tades prop ias de los 
vizcaínos - s e g u r i d a d de la casa, inconf iscabi l idad de sus bienes 
raíces, exenc ión de t r i b u t o s reales, juez y sala de just ic ia p r o p i o s -
y a las colect ivas de la c o m u n i d a d - c a r á c t e r e l ec t i vo de la d ign idad, 
garant ía j u ramen tada de su d e r e c h o , incapacidad de fundar vi l la sin 
a c u e r d o de la Junta, f i jac ión c ie r ta de sus obl igac iones fiscales con 
el señor , ina l terabi l idad de su d e r e c h o sin c o n c u r r e n c i a de su 
asamblea. En ese núc leo d u r o de la cons t i t uc i ón vizcaína se e n t e n 
día r e s u m i d o un ius propr ium, un Fuero que co inc idía con el r e f o r 
m a d o en 1527. N o era casual así el m o d o en el que Poza resumía 
la t e r c e r a cap i tu lac ión , que hacía re fe renc ia a la Ley VII I del p r i m e r 
t í t u l o del nuevo Fue ro a la que m e he re fe r i do antes p o r en tende r l a 
esencial : «La t e r c e r a cap i tu lac ión fue que el seño r de Vizcaya no 
pudiesse fundar vi l la sin p lazer y c o n s e n t i m i e n t o de t o d o s los 

16 Andrés De Poza, fuero de hidalguía, ed. cit. p. 252. 
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v izcaynos convocados en su junc ta acos tumbrada genera l , lo qual 
fue p o r el los es tab lec ido para asegurar m e j o r su l iber tad an t i 
gua» l7. 

Ah í , en la p reservac ión de una ant igua l i be r tad , radicaba, c r e o , el 
sen t ido p r o f u n d o de esa r e c o m p o s i c i ó n cons t i tuc iona l de Vizcaya 
que se conso l idaba e n t r e la nueva redacc ión de su Fuero y, en t r e 
o t r o s , el t e x t o de Poza. Su p u n t o noda l residía en que per fec ta 
m e n t e comb inaba una h is to r ia civi l de l t e r r i t o r i o , de la repúb l ica 
vizcaína para ser más exac tos , y una s is temat izac ión de su ant igua 
c o n s t i t u c i ó n repr is t inada en el t e x t o fo ra l v igente. La resu l tan te de 
t o d o e l lo era, c r e o , una lec tu ra f u e r t e m e n t e republ icana en el 
c o n t e x t o de una mona rqu ía que ún icamen te podía sos tenerse si 
se con taba con a r g u m e n t o s só l idos que d e m o s t r a r a n la especi f ic i 
dad del t e r r i t o r i o y la pecu l iar idad de su f o r m a de pe r t enece r al 
c u e r p o genera l de la monarqu ía . El p u n t o noda l estaba c i e r t amen te 
en el t r a t a m i e n t o de la soberanía, de las re lac iones que en t o r n o 
a ella se establecían e n t r e seño r y c o m u n i d a d ob l igando t a m b i é n a 
sus actuales señores , los reyes castel lanos. La conc lus ión de Poza 
estará l lamada a c o n v e r t i r s e en u n o de los pr incipales lugares 
comunes de la t ra tadís t ica fo ra l de Edad M o d e r n a : 

Y pues los señores de Vizcaya se an al iado y alian l im i tados 
en quan to a n o p o d e r hazer ley, salvo de c o n s e n t i m i e n t o de 
t o d o s los v izcaynos en luneta genera l debaxo del á rbo l de 
Guern i ca y que no pueden echar pecho ni d e r e c h o nuevo , 
ni t oca r les en tan so lo un p u n t o en sus f ue ros y pr iv i leg ios, 
cosa clara es que el seño r de semejantes posturas y c o n d i 
c iones n o se puede l lamar sobe rano , p o r q u e esta palabra de 
sobe rano cons igo se t r a e el a lbedr ío abso lu to , c o m o n o sea 
c o n t r a D i o s y la razón na tura l , y el p r ínc ipe que no puede 
hazer ley ni qu i ta r la y el que n o puede echar pecho y d e r e c h o 
a su vo lun tad o rdenada a la conservac ión y augmen to de su 
p r inc ipado , este tal p r ínc ipe en quan to a es to es ygual y 
c o m p a ñ e r o a sus vasallos y n o se puede l lamar sobe rano , 
pues no lo es qu ien a t iende a la vo l un tad y gus to de o t r o i8. 

E jemplos con los que a r g u m e n t a r a favo r de esta especie de 
g o b i e r n o y de f o r m a de v incu lac ión al c u e r p o m a y o r de la m o n a r 
quía, en la Europa de f inales del qu in ien tos , n o le fal taban al 
l icenc iado vasco. En el los se podían cons ta ta r unas f o rmas de 
soberanía re ten idas p o r c u e r p o s po l í t i cos pe r tenec ien tes a o t r o s 
cue rpos mayo res . Tal era el rég imen de los t e r r i t o r i o s del Impe r i o 
G e r m á n i c o , del r e i no de D inamarca o de la repúb l ica de Venec ia . 

17 Ibid, p. 254. 
18 A. De Poza, op. cit , p. 263. 
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C o n el los se podía t r a n s m i t i r , t a m b i é n para Vizcaya, una imagen 
republ icana. Vizcaya era, c i e r t amen te , antes que Señorío, Vizcaya, 
es to es, c o m u n i d a d per fec ta capaci tada para la generac ión de una 
dignidad y el c o n t r o l pacc ionado de su e jerc ic io . Las conc lus iones 
a que se llegaba en las décadas finales del siglo XV I e ran de 
indudable c o n t e n i d o repub l i cano , negando capacidad soberana fue 
ra de la p r o p i a c o m u n i d a d en aquellas cuest iones reservadas p o r 
la misma med ian te sus capi tu lac iones en la generac ión de la d ign i 
dad señor ia l : 

Esta magestad y soberanía no la t i enen los pr ínc ipes a r r iba 
re fe r idos ni los señores que han s ido de Vizcaya, p o r q u e , 
según se ha v i s to en las capi tu lac iones de la submiss ion y 
adherenc ia que pus imos al p r i nc ip io des te capí tu lo , esta d icha 
nac ión nunca ha t e n i d o rey ni p r ínc ipe sobe rano en los 
capí tu los, usos, f ue ros y c o s t u m b r e s que se r e s e r v a r o n , y 
p o r ende pueden alegar el ve rso de V i rg i l i o : « D i v i s u m impe-
r i u m c u m love Caesar habe t» l9. 

3. «Sabía vascuence el Emperador Car los 5 . ° » . El 
republicanismo vasco en el setecientos hispano 

En un t e x t o al que nos r e f e r i r e m o s repet idas veces en este epí
grafe, las Instituciones de Bernabé A n t o n i o de Egaña redactadas a 
com ienzos de la década de los o c h e n t a del siglo XVIII 20, ins is t iendo 
en la re levancia de la lengua vasca para la s ingular ización h i s t ó r i c o 
cons t i t uc iona l de la p rov inc ia de Gu ipúzcoa , se daba en t rada en el 
índice a un epígrafe t i t u l ado c o m o este apar tado , en el que se 
af i rmaba que el p r o p i o e m p e r a d o r Ca r l os V n o se había m o s t r a d o 
desdeñoso en ins t ru i rse en tal lengua. Recog iendo una re fe renc ia 
del Compendio Histor ial de Guipúzcoa de Lope Mar t ínez de Isasti (c. 
1622), re la taba la s igu iente anécdo ta : 

e n c o n t r á n d o s e Ca r l os 5.° en el cam ino a un a r r i e r o , le 
p r e g u n t ó : Mandaza ia non dic zatoz?, ( a r r i e ro , ¿de d ó n d e v ie 
nes?), que le r espond ió : Nafarroat ic (de Nava r ra ) ; que le 
p r e g u n t ó el Empe rado r : Nafarroan garí asco? (¿en N a v a r r a 
m u c h o t r igo?) , y r e s p o n d i ó el a r r i e r o : bai ¡auna, asco (sí 
señor , m u c h o ) ; y c o n c l u y ó el Emperado r : Nafar roan gari asco, 

19 Ibid, p. 264. 
20 Editadas recientemente con la siguiente fi l iación: Bernabé A n t o n i o de Egaña 
(h. 1753-1804), /nsí/íudones Públicas de Gipuzkoa s. XVIII, San Sebastián, 1992. 
La edición se debe al laborioso trabajo de L. M. Diez de Salazar y R. M. Ayerbe 
con datos sobre cronología y aspectos de la obra en la presentación f irmada 
por el p r imero . 
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baíere batere ez neretzako (en N a v a r r a m u c h o t r i g o , p e r o 
nada para mí) 21. 

In teresante le parecía al sec re ta r i o de la p rov inc ia de G u i p ú z c o a 
el hecho de que t o d o un e m p e r a d o r m o s t r a r a in terés p o r el uso 
de la lengua vasca, p e r o t a m b i é n lo es, sin duda, la pe rmanenc ia 
que t r a n s m i t e de una conc ienc ia posesiva p o r pa r te de sus c o m u 
nidades en los t e r r i t o r i o s del n o r t e peninsular : el e m p e r a d o r podía 
hablar vascuence, p e r o n o l levarse el t r i g o . 

C r e o que es p r e c i s a m e n t e ese n ú c l e o d u r o de la f o ra l i dad vasca, 
de sus ant iguas c o n s t i t u c i o n e s , el q u e se m a n t i e n e y t r a n s m i t e a 
lo la rgo de la Edad M o d e r n a . Es, desde luego, el q u e llega al s iglo 
XVI I I d e s a r r o l l á n d o s e de m a n e r a n o t a b l e en é l . Son c o n o c i d o s los 
t e x t o s del jesuí ta Manue l d e L a r r a m e n d i en los q u e de l i be rada 
m e n t e p resen ta una imagen de la p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a c o m o 
m a y o r a z g o , c o m o d e p ó s i t o p o r lo t a n t o i nd i spon ib l e cuyos t i t u 
lares ser ían los p r o p i o s g u i p u z c o a n o s c o n s t i t u i d o s en c u e r p o 
p o l í t i c o , en c o m u n i d a d p e r f e c t a capaz de e j e r c e r ta l t u t e l a s o b r e 
el p a t r i m o n i o c o l e c t i v o . N o se t r a t a b a , sin e m b a r g o , ú n i c a m e n t e 
de t i e r r a s , de pas tos , m o n t e s , usas y e j idos . T a m b i é n se estaba 
e n t e n d i e n d o q u e f o r m a b a p a r t e , y p r i nc i pa l , de ta l d e p ó s i t o el ius 
p ropr ium de la p r o v i n c i a . O b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l , ob l i gac ión de 
o r i g e n más re l i g i oso q u e j u r í d i c o , e r a de las pe rsonas y p o d e r e s 
p rov inc ia les su m a n t e n i m i e n t o y t r a n s m i s i ó n in tac ta . El d e r e c h o 
de G u i p ú z c o a , de es te m o d o , cons t i t u í a un m a y o r a z g o , un ina l 
t e r a b l e d e p ó s i t o , s o b r e el q u e n o cabía pos ib i l i dad de a c t u a c i ó n , 
de l im i t ac i ón o e r o s i ó n , p o r p a r t e de n ingún p o d e r o i n t e rés , ni 
el m o n á r q u i c o , ni - t a m p o c o - el de los na tura les encargados de 
su cus tod ia y ap l i cac ión 22. 

Esta idea de una c o m u n i d a d t e r r i t o r i a l capaci tada para el e je rc i c io 
de una tu te la s o b r e sí m isma, s o b r e un d e p ó s i t o c o m p u e s t o de 
t e r r i t o r i o , d e r e c h o y j u r i sd i cc ión , n o e ra e x t r a ñ o , s ino más bien 
fami l iar y habi tua l , en la cu l t u ra j u r í d i co po l í t ica del A n t i g u o Régi
m e n e u r o p e o . La d i s t o r s i ó n de la c o m p r e n s i ó n de ese da to ha s ido 
así más responsabi l idad de una i n t e r p r e t a c i ó n h is to r iográ f ica , c o n 
taminada de un f u e r t e sen t i do del Estado c o m o ún ico e n t r a m a d o 

21 C i t o de la t ranscr ipción en la edición referida anter iormente, p. 35 (33 del 
manuscr i to). 
22 Cfr. para esta lectura de los tex tos de Larramendi P. Fernández Albaladejo, 
«Imposible vencido, imposible vencida: la provincia invencible de Manuel de 
Larramendi», en J. A. Lakarra (ed.), Manuel de Larramendi hirugarren mendeurre-
na, 1690-1990, Andoain, 1992 y J. A. Achón , «La "Casa Guipúzcoa". Sobre 
c ó m o una comunidad te r r i to r ia l llegó a concebirse en términos domést icos 
durante el An t iguo Régimen» (original inédi to que manejo por amabilidad del 
autor) . 
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j u r í d i co ins t i tuc iona l capaz de p r o c u r a r t u te l a y g o b i e r n o 23. U na 
c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n de la fo rma de estar de las prov inc ias vascas 
en la monarqu ía española del se tec ien tos , en mi o p i n i ó n , debe 
ras t rearse desde un d o b l e juego concep tua l en tonces p e r f e c t a m e n 
t e o p e r a t i v o . Por un lado, y c o n f u e r t e p u n t o de a p o y o y par t ida , 
una concepc ión de au to tu te l a , más que de a u t o n o m í a , p o r pa r te 
de unas comun idades que , ya lo v e m o s , venían c o n s t r u y e n d o un 
adecuado d iscurso de p resen tac ión de las mismas c o m o repúbl icas 
adher idas al c o n j u n t o del c u e r p o m o n á r q u i c o español 24. Po r o t r a , 
desde la p r o m o c i ó n t a m b i é n de una c o n c e p c i ó n más un i tar ia de la 
m o n a r q u í a c o n el r e d i m e n s i o n a m i e n t o de la m isma a c o m i e n z o s 
de la cen tu r ia y el i m p a c t o que s o b r e estas f o r m a s pol í t icas t e r r i 
to r ia les t u v o la i n t e r v e n c i ó n cons t i t uc iona l en A r a g ó n , Cata luña, 
Ma l l o rca y Valencia. 

El parad igma de una presenc ia de esta d o b l e lógica, se ha ind icado 
t a m b i é n en o t r o s lugares, lo ha l lamos a finales del siglo XVI I I , t ras 
la paz de Basilea que puso f in a la gue r ra c o n t r a la C o n v e n c i ó n 
repub l icana francesa. A r r a n c a de en tonces un p r o y e c t o po l í t i co 
h i s to r i og rá f i co que cuajará más t a r d e , e n t r e 1806 y 1808, cuyo 
a u t o r fue Juan A n t o n i o L l ó r e n t e y su p r o m o t o r y pad r i no Manue l 
de G o d o y . C o n el t í t u l o incon fund ib le , que luego en su pub l icac ión 
p e r d e r á , de Historia crítica del vasallaje de las tres Provincias Cantá
bricas y del origen de sus fueros (1796) 25, t ra taba el c o n o c i d o 
canón igo de d e m o s t r a r lisa y l lanamente que las prov inc ias vascas 
habían es tado s i e m p r e sujetas a alguna f o r m a s u p e r i o r de sobera 
nía, que su dependenc ia de la m isma debía en tende rse reglada 
e x a c t a m e n t e igual que la del r e s t o de la monarqu ía , que - e n s u m a -
n o había f u n d a m e n t o en su h is to r ia y d e r e c h o para sos tene r una 
imagen repub l icana de las mismas. Pe ro , en el m i s m o t e x t o , t r a 
t ándose de carac te r i za r la pecu l iar manera en que estos t e r r i t o r i o s 
habían v e n i d o f u n c i o n a n d o en la monarqu ía en época m o d e r n a , se 
o f rec ía una de las más precisas descr ipc iones cons t i tuc iona les de 
esos m ismos t e r r i t o r i o s . 

23 [v^g remi to tanto para una valoración de esa distors ión, como para los 
fundamentos de una relación ent re derechos diversos en la cultura tradicional 
europea a la magistral exposición de P. Grossi, El orden jurídico medieval, Madr id, 
1996, cap. VII . 
24 Para la valoración del concepto de autotutela, cfr. B. Clavero, «Auto tu te la 
de los pueblos», en A . Iglesias (ed.), Estot, Dreí;' Societat al segle XVIII. Homenatge 
al Prof. josep M. Gay i Escoda, Barcelona, 1996. 
25 Es el origen de lo que se publicará c o m o Noticia histórica de las tres provincias 
vascongadas en que se procura investigar el estado civil antiguo de Alava, Guipúzcoa 
y Vizcaya y el origen de sus fueros, Madr id, 1806-1808. Para referencias sobre 
t o d o ello cfr. J. M. Port i l lo y J. Viejo, «La cultura del Fuero ent re historia y 
const i tución», que es estudio prel iminar a Francisco de Aranguren y Sobrado, 
Demostrodon de ¡as autoridades de que se vale el doctor D. juan Atonio Llórente, 
Bilbao, 1994. 
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La pregunta clave, argumentaba allí L ló ren te , era: «¿cómo se dist ingue 
tan esencialmente la f o r m a de gob ie rno de cada (una) de las t res 
Provincias de todas las o t ras sujetas a la C o r o n a de Castilla?». D e la 
prop ia cu l tu ra fora l se extraía una de las posibles respuestas: 

Ellas t i enen cód igo par t i cu la r de leyes prov inc ia les ; un juez 
de la Prov inc ia e leg ido p o r los m ismos habi tantes con el 
n o m b r e de D i p u t a d o genera l . T o d o s los pueb los que la 
c o m p o n e n se congregan p o r m e d i o de sus apode rados una 
vez al año cuando menos. . . A c u e r d a n leyes... y este c u e r p o 
así congregado sost iene las exenc iones que goza. Nada de 
es to t iene p o r f u e r o la Cast i l la: só lo ha c o n o c i d o Juntas de 
C o r t e s generales; jamás ha t e n i d o congregac iones p rov inc ia 
les, ni leyes de g o b i e r n o p rov inc ia l , ni e leg ido Pres idente del 
c u e r p o po l í t i co de p rov inc ia : só lo parece ind icar un o r igen 
singular del g o b i e r n o de las vascongadas y no se o f r ece a la 
imaginac ión o t r o más ve ros ím i l que el de haber ex i s t i do 
antes de la i n c o r p o r a c i ó n a la C o r o n a 26. 

En e fec to , tal y c o m o resumía su m á x i m o d e t r a c t o r , los t e r r i t o r i o s 
vascos de la monarqu ía se dist inguían d e n t r o de ella p o r cons t i t u i r 
cuerpos políticos de provincia. N o es que o t r o s n o lo hub ieran s ido, 
o que p r o c u r a r a n aún m a n t e n e r v iva esta t r a d i c i ó n t e r r i t o r i a l de 
c o r p o r e i d a d pol í t ica p rov inc ia l . Era éste el caso más só l ido de 
As tu r ias y de su iniciat iva ta rd ía , p rec isamente en los años ochen ta 
del siglo XVI I I , de conso l i da r tales señas de ident idad ju r íd i co pol í 
t icas r e c u p e r a n d o el t e r r e n o p e r d i d o 17, c o m o lo será t amb ién el 
i n t en to de reac t ivar la Junta del Re ino de Gal ic ia 28. Estará as imismo 
ese i n t e n t o t ras las iniciat ivas f rus t radas de fo rma l i zac ión de una 
p rov inc ia de Can tab r ia 29. Pe ro , e n t r e t o d o s estos t e r r i t o r i o s del 
n o r t e , a los c o n t e m p o r á n e o s n o les cabía duda de que rea lmen te 
só lo las prov inc ias vascas con t inuaban m a n t e n i e n d o una nít ida 
ident idad c o m o cue rpos po l í t i cos p r o p i o s . Las indicaciones de 
L l ó ren te son además s u m a m e n t e út i les para compu lsa r cuáles eran 
las señas de ident idad que avalaban esa aprec iac ión : tenían d e r e c h o , 
ju r i sd icc ión y asamblea p rop ia . 

Pero t amb ién o f rece o t r a pista de e n o r m e in terés para el r as t r eo 
de esa ident idad cons is ten te en el con t ras te : en Cast i l la nada de 

26 C i t o de la edición que acabo de refer i r , p. 72 del estudio preliminar. 
Corresponde, en la edición de 1807 del vo l . II al cap. 25, n. 2. 
27 Cfr. C. Muñoz de Bustil lo, «Encuentros y desencuentros en la historia: los 
te r r i t o r ios del nor te peninsular en la coyuntura del setecientos». Historia 
Contemporánea, 12, 1995. 
28 Cfr. M. M. de Artaza, A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime 
(1775-1834), A Coruña, 1983 caps. III y IV. 
29 Cr. B. Clavero, «"A manera de Vizcaya". Las instituciones vascongadas entre 
Fuero y Const i tuc ión», Anuario de Historia del Derecho Español, 1988. 
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es to había. N i exist ía d e r e c h o t e r r i t o r i a l p r o p i o , ni ju r i sd icc iones 
t e r r i t o r i a l e s de p rov inc ia , n i , m u c h o menos , asamblea po l í t i camen
t e ope ra t i va del r e i no . Sin f o r z a r exces ivamente la imagen o f rec ida 
p o r el t e x t o de L l ó r e n t e y o t r o s muchos , p o d r í a m o s a f i rmar que 
ún icamen te en los t e r r i t o r i o s vascos func ionaban, a la a l tu ra de la 
segunda m i tad del se tec ien tos , unas cons t i tuc iones t e r r i t o r i a l e s 
que se ident i f icaban p o r c o n t e n e r un d e r e c h o p r o p i o de cada una 
de ellas, ju r i sd icc iones de á m b i t o p rov inc ia l y unas ins t i tuc iones 
polí t icas de rep resen tac ión de c o r p o r a c i o n e s locales de d i f e ren te 
especie (vil las, anteiglesias, Encar tac iones, cuadr i l las, c iudades) . En 
la c o m b i n a c i ó n de t o d o e l lo , y m u y espec ia lmente en la ex is tenc ia 
de una asamblea t e r r i t o r i a l , se ident i f icaban esos cuerpos políticos 
de provincia. C o m o el r e fe r i do y v o l u m i n o s o es tud io de ins t i tuc io 
nes prov inc ia les de Egaña antes re fe r i do reco rdaba , era prec isa
m e n t e en la Junta p rov inc ia l d o n d e el c u e r p o po l í t i co de la p r o v i n 
cia c o m o r e u n i ó n de sus «repúbl icas pr iv i legiadas» se mani festaba 
de manera más efect iva. 

T o d o ese c o n j u n t o de ins t i tuc iones, ordenanzas y f u e r o s cons t i 
tu ían p o r lo t a n t o la f o r m a , la exp res i ón de ex is tenc ia de unos 
t e r r i t o r i o s c o n en t idad j u r íd i co po l í t ica d i ferenc iada en el seno de 
una m o n a r q u í a que, s o b r e t o d o en el se tec ien tos , f unc iona p o r lo 
genera l al margen de tales e lemen tos . Sin embargo , c r e o que lo 
rea lmen te re levante para la conso l idac ión de aquellas c o n s t i t u c i o 
nes prov inc ia les y de su f u n c i o n a m i e n t o du ran te la segunda m i tad 
de esta cen tu r i a res ide en el hecho de que generaran t a m b i é n una 
cu l tu ra , un m o d o de i n t e r p r e t a r y t r a n s m i t i r una imagen d e t e r m i 
nada de t o d o e l lo . D i c h o de o t r o m o d o , c o n s i d e r o que si los 
t e r r i t o r i o s vascos l o g r a r o n m a n t e n e r una f u e r t e iden t idad j u r í d i co 
pol í t ica hasta el m o m e n t o m i s m o de r e f o r m u l a c i ó n cons t i t uc iona l 
de la mona rqu ía en 1812, y t ras ella, se deb ió en gran med ida al 
hecho de que ex is t ie ra una t ra tadís t ica que conso l i dó c u l t u r a l m e n -
t e una d e t e r m i n a d a f o r m a de i n t e r p r e t a r t o d o aque l lo c o m o e le
m e n t o s cons t i tuc iona les a sus t e r r i t o r i o s . Es ahí, además, d o n d e 
v e o más n í t i damen te el v íncu lo que p e r m i t e real izar un r e c o r r i d o 
du ran te t o d a la Edad M o d e r n a , que conec ta la sustancial r e i n te r 
p re tac i ón real izada hacia finales del siglo XV I c o n la p o t e n t e t r a t a -
díst ica fo ra l de la segunda m i t ad del se tec ien tos y c o m i e n z o s del 
siglo X I X . 

Q u e aquel la t ra tadís t ica ut i l izara e lemen tos de una t r a d i c i ó n m í t i co 
legendar ia, o que imaginara al e m p e r a d o r Ca r l os V hablando un 
f l u ido vascuence, n o debe i m p e d i r ve r lo que estaba de t rás de estos 
e lemen tos r e t ó r i c o s de aquel d iscurso : la a rgumen tac ión en favo r 
de una c o m p r e n s i ó n repub l icana del o r d e n a m i e n t o p rov inc ia l . P re 
c isamente p o r estar m o v i é n d o n o s en un t i e m p o y una cu l t u ra en 
la que repúb l i ca n o significaba necesar iamente desv incu lac ión de 
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rég imen m o n á r q u i c o , s ino que podían compat ib l i za rse c o n s t i t u c i ó n 
de f o n d o repub l i cano c o n pe r tenenc ia a un c u e r p o m o n á r q u i c o , 
c r e o que d e b e m o s cues t i ona rnos s o b r e la re levancia de esta ima
gen para la r e c o n s t r u c c i ó n de aquel los m o d e l o s prov inc ia les . N o 
c o n o z c o t e x t o que haya s in te t i zado y t r a n s m i t i d o esta idea en el 
siglo xvm con m a y o r so l idez que el Escudo de la más constante fe y 
lealtad del c o n s u l t o r del Señor ío de Vizcaya Ped ro de Fon techa y 
Salazar. C o m o es sab ido, se t r a t a de un t e x t o p r o d u c i d o a c o m i e n 
zos de la década de los cua ren ta del se tec ien tos p o r encargo de 
la d ipu tac ión vizcaína para a r g u m e n t a r c o n t r a el es tab lec im ien to 
de una ju r i sd i cc ión de c o n t r a b a n d o en el Señor ío , aunque pos te 
r i o r m e n t e , y dada su cal idad i n te rp re ta t i va del o r d e n a m i e n t o v iz
caíno, dec id ie ra el m i s m o Señor ío p resen ta r l o c o m o una au to r i za 
da i n t e r p r e t a c i ó n de su Fue ro , de su d e r e c h o p r o p i o , c o l o c á n d o l o 
al f inal de la ed i c i ón del m i s m o de I76230 . 

Q u e el t e x t o de Fon techa pasó p o r ser una de las i n t e rp re tac i ones 
más conven ien tes del o r d e n a m i e n t o prov inc ia l v izcaíno, lo puede 
m o s t r a r el h e c h o de que aún en 1866 se ed i ta ra p o r encargo de 
la p r o p i a d i pu tac ión en la m isma i m p r e n t a en que un año antes, en 
1865, o r d e n a d a r a reed i t a r el Fuero . N o se ha v u e l t o a ed i ta r desde 
en tonces , p r o b a b l e m e n t e p o r q u e la h i s to r ia m isma de Vizcaya n o 
lo haya desde en tonces r e q u e r i d o , f enec ido ya el t i e m p o de su 
sen t ido p r á c t i c o para la po l í t ica p rov inc ia l . Es buena pista ésta, 
c r e o , para ca l ib rar el t e x t o de Fontecha que debe inser tarse en 
una larga t r a d i c i ó n de i n t e r p r e t a c i ó n repub l icana del o r d e n a m i e n t o 
j u r íd i co po l í t i co de Vizcaya. Es, en ta l sen t ido , el engarce t e x t u a l 
en t r e A d pragmáticas de Toro & Tordesillas y las i n t e rp re tac i ones de 
Francisco de A r a n g u r e n y Sob rado y Ped ro N o v i a de Salcedo a las 
que luego m e r e f e r i r é . 

Para e labo ra r su a r g u m e n t o r e t o m a b a Fontecha los dos aspectos 
de la t r a d i c i ó n iniciada en la t ra tadís t ica renacent is ta del o r d e n a 
m i e n t o fo ra l v izcaíno, su r e c o n s t r u c c i ó n h is to r iográ f i ca y su l ec tu ra 
republ icana. C o n e l lo Fon techa reco locaba las piezas de una h i s to 
r ia civi l de Vizcaya p e r f e c t a m e n t e c o n v e n i e n t e para el r e f o r z a m i e n -

30 D e este t e x t o existe una edición facsimilar de la realizada por la diputación 
vizcaína en 1866, Escudo de la mas constante fee y lealtad, Bilbao, 1976. Falta un 
muy justif icado estudio de esta obra y su autor , debiéndose recur r i r po r el 
momen to a noticias fragmentarias: A. De Mañaricua, Historiografía de Vizcaya, 
Bilbao, pp. 207 y ss.; F. Elias de Tejada, El Señorío de Vizcaya (hasta 1812), 
Madr id, 1963, pp. 210 y ss.; J. Fernández Sebastián, La génesis del fuerismo. Prensa 
e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País Vasco, 1750-1840), Madr id, 
1991, cap. I; J. M. Port i l lo , Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en 
las provincias vascas (1760-1808), Madrid, 1991, cap. II. La me jor aprox imación 
actual al t e x t o y su doctr ina es la de J. Ar r ie ta , «Las autoridades jur ispruden
ciales de la C o r o n a de Aragón en el "Escudo" de Fontecha y Salazar», en A. 
Iglesias (ed.), Estaí, Dret / Sodetot al segle XVII, cit. 
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t o de su o r d e n a m i e n t o . El a r m a z ó n de su d iscurso es así s imi lar al 
que e laborara a finales del siglo X V I el l icenc iado Poza. Su re levancia 
cons is te en que lo desar ro l la para un c o n t e x t o , el de la mona rqu ía 
b o r b ó n i c a española, que se había d e m o s t r a d o ya p o c o p roc l i ve a 
con temp lac iones c o n tales f o r m a s pol í t icas i n t e r i o r e s 3 1 . Efect iva
m e n t e , en las coo rdenadas de ese nuevo escenar io la o b r a del 
c o n s u l t o r v izcaíno podía serv i r , a la vez, c o m o e l e m e n t o de c o n e 
x i ó n y con t i nu idad cu l tu ra l en t o r n o a un d iscu rso fo ra l repub l i ca 
n o , p e r o t a m b i é n - c o m o de hecho lo h i z o - para p e r m i t i r c o n s t r u i r 
un só l i do y e fec t i vo a r g u m e n t o para la po l í t ica prov inc ia l y sus 
re lac iones con la c o r t e . 

Se s i rve a b u n d a n t e m e n t e Fon techa de la t r a d i c i ó n h is to r iográ f i ca 
vizcaína, de su habi tual e n t o r n o r e t ó r i c o de p o b l a m i e n t o o r i g ina r i o 
de la t i e r r a de Vizcaya p o r el pueb lo de infanzones v izcaínos, de 
su cal idad así de nac ión o r ig ina r ia del t e r r i t o r i o , de su ident idad 
l ingüíst ica y rel ig iosa, de la f o r m a c i ó n acumula t iva de su d e r e c h o 
p r o p i o a pa r t i r de c o s t u m b r e c o m u n i t a r i a local . Pe ro c r e o que 
in teresaba más a Fon techa la l ec tu ra pos ib le de t o d o e l lo para 
e x p o n e r una h is to r ia que i n f o r m a r a de la ex is tenc ia de una ant igua 
c o n s t i t u c i ó n vizcaína y de las consecuencias que de ella pud ie ran 
ex t r ae r se para el o b j e t i v o básico que tenía p lan teado, cons is ten te 
en el t r a t a m i e n t o de la soberanía y de las re lac iones que de él 
podían in fer i rse para el m o d o de c o m p r e n d e r s e Vizcaya en la 
m o n a r q u í a española. 

Fontecha, e fec t i vamente , p r o c e d e a ree labo ra r los mater ia les de 
una h is to r ia civi l de Vizcaya, y lo hace de ten iéndose ex tensamen te 
en el re la to t a n t o de sus re lac iones c o n el i m p e r i o r o m a n o , c o n la 
mona rqu ía goda y de su p r o t a g o n i s m o en la « res tau rac ión de 
España». N o e ra casual, pues c o n la re lac ión de t o d o e l lo se podía 
p e r f e c t a m e n t e sos tene r luego el a r g u m e n t o de que Vizcaya había 
c o n s t i t u i d o y cons t i tu ía aún una sue r te de repúb l ica i ndepend ien te 
capaz de v incu larse m e d i a n t e pac tos , c o n t r a t o s y convenc iones c o n 
es t ruc tu ras pol í t icas mayo res . Fo rzando t e x t o s , c o n j e t u r a n d o las 
más de las veces, o f rec ía un resu l tado h i s to r iog rá f i co de ev iden te 
ut i l idad pol í t ica. Debía t r a n s m i t i r s e la idea de que Vizcaya había 
l og rado m a n t e n e r una iden t idad p r o p i a f r e n t e a t o d o s esos c o m 
ple jos imper i os y monarqu ías y, c o n e l lo , una cons tan te capacidad 
para la con fede rac ión d e n t r o de ellas. Tal iden t idad estaba c i f rada 
ab initio p o r la re l i g ión , s i empre m o n o t e í s t a e i nmed ia tamen te 
evangél ica t ras la p red i cac ión de Santiago, p o r la lengua, signo 
ev iden te de n o domes t i cac i ón p o r pa r te de los impe r i os y m o n a r -

31 He exp lorado esta lectura de Fontecha en «Locura Cantábrica, o la república 
en la monarquía. Percepción ilustrada de la const i tución vizcaína», Anuario de 
Historia del Derecho Español, 1996. 
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quías, y p o r su d e r e c h o , c o m p u e s t o ún i camen te de sus antiguas 
leyes y p r o d u c t o só lo de la c o s t u m b r e p rop ia . Sin haber rec ib ido 
nunca ni re l ig ión , ni lengua, ni d e r e c h o e x t e r n o s , Vizcaya podía 
presentarse c o m o c o m u n i d a d per fec ta , universitas t e r r i t o r i a l ya 
conso l idada c o n ante lac ión a la apar ic ión h is tó r i ca de esos c o m 
plejos imper ia les y m o n á r q u i c o s - R o m a , monarqu ías goda y caste
llana e i m p e r i o español . 

El o r d e n en el que d i s p o n e su a r g u m e n t o n o deja lugar a dudas 
de su i n t e n c i ó n . U n p r i m e r cap í tu lo se ded ica a d e m o s t r a r que 
« los v izcaínos p r o f e s a r o n s i e m p r e la v e r d a d e r a r e l i g i ón» , desde 
su f u n d a c i ó n c o m o nac ión p o r T ú b a l y sus descend ien tes . Ya en 
esos or ígenes se a d v i e r t e una genealogía de t e r r i t o r i o y p a t r i m o 
n io , pues sus p r i m e r o s p o b l a d o r e s « h i c i e r o n sus estancias y 
hab i tac ión p o r las a l tu ras de sus M o n t e s , que son las que l laman 
Caserías y Solares de In fanzones, que r e t i e n e n desde aquel t i e m 
p o sus ape l l idos del p r o p i o I d i o m a V a s c o n g a d o » 32. Eran or ígenes 
s imu l táneos de una i d e n t i d a d , de re l i g i ón , lengua, d e r e c h o y 
p a t r i m o n i o . V izcaya ex is t ía así antes de que s o b r e ella se gene
ra ra d ign idad n inguna y antes t a m b i é n de que se re lac ionara c o n 
f o r m a s po l í t icas más comp le jas . U n a h i s t o r i a ant igua, de p r i m e r o s 
c o n t a c t o s c o n o t r a s nac iones , pueb los e i m p e r i o s in te resaba p o r 
e l lo n o t a b l e m e n t e , c o n s t i t u y e n d o la p r i m e r a p r u e b a del s u p u e s t o 
es tab lec ido , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e el r e l a t o de una g u e r r a de 
d o s c i e n t o s años c o n el i m p e r i o r o m a n o . In te resaba p o r d o b l e 
m o t i v o , p o r q u e d e m o s t r a b a , en p r i m e r lugar, una p e r f e c c i ó n de 
la nac ión vizcaína v is ib le en su capac idad para hacer la g u e r r a , 
es tab lecer alianzas y c o n c l u i r a c u e r d o s , y t a m b i é n p o r q u e ind i 
caba ya el m o d o en que h i s t ó r i c a m e n t e V izcaya habr ía de re la
c iona rse c o n esos i m p e r i o s c o m p l e j o s o f r e c i e n d o m o d e l o p r e c i 
so para el t r a t a m i e n t o de la soberan ía . 

El re la to que c o n s t r u y e Fontecha de esa re lac ión de Vizcaya con 
el i m p e r i o r o m a n o ut i l iza de l i be radamen te t o d o s los recu rsos 
r e t ó r i c o s d isponib les para la t r ansm is ión de una imagen de los 
v izcaínos, los ant iguos cantabr i de las crón icas romanas , bastante 
asimi lable a la de un pueb lo o rgan izado y c o m p u e s t o p o r v i r t uosos 
g u e r r e r o s d ispuestos a m o r i r p o r su pat r ia , antes que ent regar la a 
un i m p e r i o para ser absorb ida p o r é l . D e t e n i d a m e n t e nar raba el 
t e x t o el m o d o en que Roma, dec id ida a p o n e r f in a la i ndependen
cia de los cán tabros , había ab ie r t o las puer tas del t e m p l o de Jano, 
f o r m a d o el más fabu loso de los e jé rc i tos «ce rcando a un m i s m o 
t i e m p o casi t o d a la t i e r r a » , y o rgan izado una larguísima campaña 
en la que la supe r io r i dad numér i ca y técn ica de R o m a se c o m p e n -

32 Escudo, cit. 19 (ci to de número de párrafo cor r ido) . 
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saba con un p r o f u n d o sen t ido de v i r t u d pa t r i ó t i ca en los cán tabros . 
Era Vizcaya pueb lo de héroes ant iguos: 

Habíanse conna tu ra l i zado en su Rel ig ión, Fuero , y L ibe r tad 
con ta l vehemenc ia , que la est imaban más que la v ida, quer ían 
más p e r d e r ésta, que darse a p r i s ión , ni caer en s e r v i d u m b r e 
con la mengua de rend i r se ; y así, cuando l legaron a verse 
cercados algunos en un M o n t e , y que n o podían res is t i r a la 
m u c h e d u m b r e , se daban a sí m ismos a por f ía la m u e r t e , unos 
con fuego, o t r o s c o n h i e r r o , y o t r o s c o n v e n e n o 33. 

Se le p resen taba así al l e c t o r de l Escudo un pueb lo que , a c o s t u m 
b r a d o a una v ida aislada en sus m o n t e s , gobe rnándose p o r antiguas 
leyes y c o s t u m b r e s y p rac t i cando su re l ig ión m o n o t e í s t a ve rdade ra , 
se conve r t í a en un pueb lo de so ldados d ispuestos s i empre a la 
defensa de la pa t r ia p o r q u e impl icaba defensa de su l i be r tad . Era 
lo que Es t rabón había d e n o m i n a d o « locu ra Can táb r i ca» , p e r o que 
en real idad n o e ra s ino v i r t u d y sen t ido repub l i cano de la l i be r tad . 
Su f r u t o fue la consecuc ión de un pac to c o n v e n i d o c o n los r o m a 
nos para la con fede rac ión con su impe r i o . N o había s ido some t i da 
Vizcaya p o r el I m p e r i o , s ino que se había es tab lec ido un a c u e r d o 
de d e r e c h o de gentes, es to es, de los que ún i camen te ce lebran las 
naciones que son y pe rmanecen l ibres: 

y que hab iendo t a r d a d o los Romanos dosc ien tos años en 
conqu is ta r la [a España], padec iendo su I m p e r i o af rentas y 
pe l ig ros , Empe rado res m u e r t o s y des t ru idos E jérc i tos , p u 
d i e r o n man tene rse los C á n t a b r o s l ibres de su jec ión y serv i 
d u m b r e , en amis tad y C o n f e d e r a c i ó n c o n los R o m a n o s 34. 

Era un p u n t o de a r ranque p e r f e c t o para una h is to r ia civi l de 
Vizcaya, que p e r m i t e c o n t i n u a r c o n s t r u y e n d o en ese m i s m o sen
t i d o un d iscu rso h i s to r i og rá f i co re fe r i do a los m o m e n t o s decis ivos 
p o s t e r i o r e s de la mona rqu ía goda , pé rd ida y res tau rac ión de Espa
ña y e n t r o n q u e d inás t ico con la c o r o n a castel lana. El m o d e l o estaba 
ya se rv ido : Vizcaya n o se somet ía , s ino que se con federaba . As í se 
o f recía de nuevo la ocas ión al establecerse una m o n a r q u í a de los 
godos y - d a t o r e l e v a n t e - al ab ju ra r de la re l ig ión ar r iana y abrazar 
la ve rdade ra pro fesada i n m e m o r i a l m e n t e p o r Vizcaya: 

v i s to p o r los C á n t a b r o s que ya no había p o r qué rehusar su 
amis tad y p r o t e c c i ó n , p o r estas razones, y p o r la fama de las 
v i r t udes del Rey Flavio Suint i la, le t o m a r o n p o r su Señor , 
p rese rvando s i e m p r e con c ie r tos pactos la p u r a observanc ia 

33 Ibió. 44. 
34 Ibid. 4 1 . 
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de los usos, c o s t u m b r e s , Fueros , Leyes y R i tos , de los cuales 
hasta aquel los t i e m p o s s i empre f u e r o n , y después sin in te 
r r u p c i ó n han s ido a c é r r i m o s de fensores , y c o n el los se c o n 
se rva ron t o d o el r e s t o del I m p e r i o de los G o d o s 35. 

La desar t i cu lac ión de esa m o n a r q u í a goda habría lóg icamente i m 
p l icado la r e c u p e r a c i ó n t o t a l de soberanía p o r pa r t e de una c o m u 
nidad cantábr ica que , a h o r a t a m p o c o , habría c o n s e n t i d o d o m i n a 
c ión de i m p e r i o e x t r a n j e r o , s ino que , antes b ien, habría pa r t i c i pado 
con el va lo r y la v i r t u d habi tuales en la r ecupe rac ión de España. El 
m o m e n t o resu l ta de especial re levancia p o r q u e enmarca el surg i 
m i e n t o de una ya n o i n t e r r u m p i d a ser ie de señores inaugurada de 
manera bien signif icat iva po l í t i camen te . R e t o m a ahí Fon techa las 
crón icas de la batal la de A r r i g o r r i a g a , de la he ro i ca v i c t o r i a de los 
vizcaínos f r e n t e al e j é r c i t o env iado c o n t r a el los p o r A l f o n s o III y 
c o m a n d a d o p o r el p r ínc ipe O r d o ñ o . Lo hace para esceni f icar en 
una v i c t o r i a m i l i t a r el s u r g i m i e n t o de la dinastía señor ia l vizcaína 
que, sin i n t e r r u p c i ó n , se t r ansm i t i r í a a la casa castel lana. D e b i d o a 
esta razón in teresaba espec ia lmente resa l tar la mane ra en que se 
había gene rado ; c ó m o los vizcaínos habían hecho a Jaun Z u r i a su 
seño r med ian te cap i tu lac ión con él de v incu lac ión es t r i c ta al d e r e 
cho de la t i e r r a , de los v izcaínos. La c reac ión de la d ign idad no 
habría imp l i cado a l te rac ión alguna de la ant igua c o n s t i t u c i ó n vizcaí
na, seguiría la c o m u n i d a d s iendo gobe rnada p o r ella. El d a t o clave 
estaba en el m o d o en que Jaun Z u r i a adqui r ía la d ignidad de Señor 
de Vizcaya: « D e tal sue r te c o h a r t a r o n la po tes tad legislat iva» 36. 

Consc i en te el c o n s u l t o r v izcaíno de la re levancia del a r g u m e n t o 
h i s to r i og rá f i co , se de t i ene en exp l i car las consecuencias de o r d e n 
j u r íd i co po l í t i co der ivadas de este pac to o r i g i na r i o de la d ign idad 
señor ia l vizcaína. Significaba que el « d e r e c h o c o m ú n de los vizcaí
nos» debía p reva lece r en t o d o m o m e n t o p o r ser leyes establecidas 
p o r el los «en t i e m p o que n o reconoc ían s u p e r i o r en lo t e m p o r a l » , 
y debía hacer lo además de manera exp resa «sin e m b a r g o que esté 
p r o v e í d o lo c o n t r a r i o p o r o t r a cua lqu iera Ley pos i t iva del Sobera
no» . Pe ro ten ía t a m b i é n la consecuenc ia , f undamen ta l , de una 
incapacidad en el s e ñ o r para la i n t e r p r e t a c i ó n de este d e r e c h o : 

Por el m i s m o h e c h o de haber acep tado y c o n s e n t i d o el Señor 
las leyes. Fueros , usos y c o s t u m b r e s de los Vizcaínos, q u e d ó 
ob l igado, y en su cabeza sus sucesores , n o so lamen te a n o 
p o d e r vu lnerar las , s ino que t a m b i é n q u e d ó c o m p r e n d i d o en 
la ob l igac ión el p u n t o de i n te rp re ta r las , pues c o m o para 
hacerlas fuese necesar io que concu r r i ese el Señor ío , este 

35 Ibid. 77. 
36 ibid. 81 . 
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c o n c u r s o es m e n e s t e r t a m b i é n para dar les i n t e r p r e t a c i ó n , 
p o r q u e es ac to aún de más po tes tad que el hacerlas, y para 
lo u n o y lo o t r o debe c o n c u r r i r el r equ i s i t o de que cons ien 
tan los Vizcaínos congregados s o l e m n e m e n t e so el A r b o l de 
Guern i ca , y sin esta f o r m a l i d a d sustancial n o se pueden hacer 
sus Leyes y Fueros 37. 

Si ésta era la sustancia de la génesis de la d ignidad señor ia l de 
Vizcaya, en abso lu to había v i s to mod i f i cada su natura leza p o r el 
e n t r o n q u e , en la pe rsona de Juan I, con la dinastía castel lana. N o 
hab iendo en España «descend ien te a lguno del C o n d e D o n López 
Díaz de H a r o , d e c i m o c t a v o Señor de Vizcaya, t o m a r o n c o n m u c h o 
p lacer p o r su Señor y p r o t e c t o r al Señor Infante D o n Juan», o lo 
que e ra lo m i s m o , al d e c i m o c t a v o seño r le había suced ido s imp le
m e n t e el d e c i m o n o v e n o , sin var ia rse cond ic iones , pactos, c o n v e n 
c iones y natura leza de la re lac ión e n t r e seño r y seño r ío , e n t r e 
p r ínc ipe y c o m u n i d a d . 

¿Qué enseñaba, p o r t a n t o , la histor ia? Ya al c o m i e n z o de este 
segundo capí tu lo , y antes de e n t r a r en la c o n s t r u c c i ó n de su 
a r g u m e n t o h i s to r i og rá f i co , Fon techa había o p o r t u n a m e n t e hecho 
m e m o r i a s o b r e las d i fe ren tes especies de adquis ic ión del p r inc ipa
d o que exist ían según los au to r i zados t ra tad is tas . A Vizcaya, p o r 
su h is to r ia , in teresaba la t e r c e r a de ellas, que n o t a b l e m e n t e se 
d i ferenc iaba del iure be/// y de la adqu is ic ión simpliciter p o r e lecc ión : 

Mas la potestad del que fue t o m a d o p o r elección, con pactos 
o l im i tac iones, y el Sobe rano a cuya c o r o n a se un ió c o m o 
pr inc ipa l algún Pueb lo o Prov inc ia con sus mismas Leyes, está 
ligada a los p u r o s t é r m i n o s de la en t rega, de suer te que , salva 
la Real C lemenc ia , n o se puede de roga r lo pac tado , ni a l te ra r 
las Leyes preservadas en la un ión p o r t e n e r fuerza de c o n t r a t o , 
que p rov iene del D e r e c h o de Gen tes y obl iga al Pr ínc ipe: la 
razón es p o r q u e r e s p e c t o de lo c o n t r a t a d o se cons idera c o m o 
si fuese Prov inc ia separada, cual si n o le fuese súbdi ta 38. 

La h is to r ia e ra r ea lmen te maes t ra del c iudadano, enseñaba al v iz
caíno cuál e ra la pos ic ión del seño r í o en la monarqu ía . Vizcaya 
había ingresado a su m o d o habi tual en el c o n g l o m e r a d o m o n á r q u i 
co español a t ravés de su pecu l iar v incu lac ión con la dinastía 
castel lana. N o se había p r o d u c i d o en ella un ión a los re inos de 
Cast i l la, s ino « n o m i n a d a m e n t e a la C o r o n a » . La d i fe renc ia era 
decisiva, c o m o se e x t i e n d e en exp l i ca r el t e x t o de Fontecha39, 

37 Ibid 85. 
38 Ibid 40. 
39 Ibid I 13-126. 
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p o r q u e lo p r i m e r o habría i nmed ia tamen te imp l i cado « m e d i o p o r 
d o n d e se pud ie ra haber ce leb rado un ión accesor ia , ex t in t i va y 
subject iva para quedar concuasados sus Fueros, Pr iv i legios, Leyes, 
usos y c o s t u m b r e s c o n o m n í m o d a subo rd inac ión a las de Cast i l la». 
Lo segundo, la un ión a la c o r o n a y no a los re inos , sin emba rgo , 
impl icaba una un ión «igual, pr inc ipa l y respect iva, quad caput et 
Regimerr», o , lo que era lo m i s m o , una v incu lac ión federa t iva que 
no t rascendía de la asunc ión de la d ignidad a la comun i cac ión del 
d e r e c h o . La c o m u n i d a d así un ida quedaba « c o n las mismas Leyes, 
Fueros, Priv i legios, usos y c o s t u m b r e s » , y el s e ñ o r que recibía la 
d ign idad, c o m o si fuera «Pr ínc ipe d i s t i n to» , c o m o en igmát ico acu
m u l a d o r de diversas personas. 

T e m a que t amb ién se desar ro l laba para o t r o s t e r r i t o r i o s , c o m o el 
gu ipuzcoano. Bernabé A n t o n i o de Egaña ten ía buen cu idado, en 
sus menc ionadas /nst/tuc/ones, de r e c o r d a r el m o d o en que , en el 
año 1200, Gu ipúzcoa había ingresado en la c o r o n a castel lana. El 
escenar io t amb ién con su t i n t e bé l ico p o r el c e r c o a V i t o r i a de 
A l f o n s o VI I I , e ra de c o n t r a t o , de pac to y convenc ión e n t r e el 
p r ínc ipe castel lano y un c u e r p o po l í t i co ya só l i damente c ons t i t u i do 
y v o l u n t a r i a m e n t e desanex ionado de N a v a r r a y un ido a la c o r o n a 
real de Cast i l la. Se est ipulaba en «so lemne i n s t r u m e n t o » una un ión 
pr inc ipa l conse rvando la ident idad po l í t i co ins t i tuc iona l de la c o 
mun idad prov inc ia l gu ipuzcoana. Era t a m b i é n p resen tado c o m o 
m o m e n t o radical de una h is to r ia non finita, pud iéndose cons ta ta r 
pe r f ec tamen te sus consecuencias de o r d e n po l í t i co en el m o m e n t o 
más t rascendenta l para Gu ipúzcoa de la fo rma l i zac ión de su d e r e 
cho c o m o Fuero de la p rov inc ia y de su con f i rmac ión a com ienzos 
del siglo XVII I p o r el p r i m e r m o n a r c a h ispano de la casa de B o r b ó n : 

C o n c e d i e n d o el seño r Rey D o n Felipe V nueva con f i rmac ión 
de los Fueros de esta Prov inc ia , o m i t i ó en su Real Cédu la 
de 28 de f e b r e r o de 1704 la cláusula de «sin per ju ic io del 
Real P a t r i m o n i o y t e r c e r i n te resado» , n o só lo en a tenc ión a 
la s iempre cons tan te f ide l idad de la m isma Prov inc ia y sus 
natura les y sus grandes y he ro i cos serv ic ios a la C o r o n a , s ino 
t a m b i é n a la justa cons ide rac ión de que los Fueros, Pr iv i le
g ios, buenos usos y c o s t u m b r e s , Leyes y Ordenanzas de 
Gu ipúzcoa , o r i g i na r i amen te l ib re y l i b remen te unida a la 
C o r o n a de Cast i l la y aprobadas y con f i rmadas p o r t an tos 
señores Reyes, n o podían e n c e r r a r en sí per ju ic io al Real 
P a t r i m o n i o ni a los demás vasallos 40. 

En esta va lo rac ión estaba, c r e o , la t rascendenc ia del t e x t o de 
Fontecha, en la t r ansm is ión de una i n t e rp re tac i ón republ icana del 

40 B. A. de Egaña, /nstituc/ones, cit. pp. 24 y 45 para la anter ior referencia. 
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o r d e n a m i e n t o v izcaíno. Su u n i ó n con Cast i l la, y p o r ex tens ión en 
la época que escr ibe a la monarqu ía española, debía en tende rse 
es t r i c t amen te en t é r m i n o s de d e r e c h o de gentes, de una v incula
c ión e n t r e cue rpos po l í t i cos pe r fec tos . C o n Juan I se había esta
b lec ido un v íncu lo de ca rác te r con federa l que aún subsistía y que 
unía a Vizcaya so lamen te al rég imen y g o b i e r n o de una monarqu ía , 
p e r o no a l te raba su natura leza cons t i tuc iona l . Respecto de esta 
ú l t ima debía concep tua rse l i t e ra lmen te c o m o si n o fuese súbdi ta 
Vizcaya, ni súbd i tos los v izcaínos. D e r e c h o de gentes y no d e r e c h o 
rea l , t r a t a d o o c o n v e n c i ó n e n t r e la repúb l ica soberana de Vizcaya 
y el s e ñ o r y n o s o m e t i m i e n t o al d e r e c h o e ins t i tuc iones del r e i n o 
de Cast i l la , e ran las claves para e n t e n d e r d e b i d a m e n t e aquel la 
un i ón . Ju ramen tos , con f i rmac iones y r e c o n o c i m i e n t o s renovaban 
en cada suces ión i n i n t e r r u m p i d a m e n t e la natura leza de aquel la 
v incu lac ión y, c o n el la, la subsistencia t a m b i é n de una c o n s t i t u c i ó n 
vizcaína, e s t r i c t a m e n t e vizcaína y no real : Fuero p r o p i o y n o p r i v i 
legio del p r ínc ipe . 

Expuesto a med iados del se tec ien tos , este a r g u m e n t o cen t ra l de 
la t ra tadís t ica fo ra l estaba t a m b i é n rec ic lando temas que, sin salir 
de la m o n a r q u í a y su h is to r ia , se habían desar ro l l ado para t e r r i t o 
r ios que, p rec i samen te iure be///, habían p e r d i d o ident idad cons t i 
tuc iona l r e c i e n t e m e n t e . Jon A r r i e t a ha p o d i d o estab lecer c o n p r e 
c is ión la c o n e x i ó n de las fuentes doc t r ina les de Fon techa con el 
t r o n c o aragonés d e m o s t r a n d o c ó m o Fontecha estaba r e c o n s t r u 
y e n d o en el C a n t á b r i c o el an t iguo M e d i t e r r á n e o de la mona rqu ía 
h ispana41. El p r o p i o Fon techa en su labor consu l t iva , y o t r o s 
después de é l , sabrán hacer buen uso p rác t i co del a r g u m e n t o y de 
sus piezas re tó r i cas . Q u e algo de repub l i cano exist ía en el r ég imen 
p r i va t i vo de las p rov inc ias ya dichas en tonces exentas , n o dejará 
t a m p o c o de ser cons ignado en in fo rmes y d ic támenes generados 
desde la c o r t e 42. 

Más i l us t ra t i vo de la ope ra t i v i dad cu l tu ra l de esta imagen de los 
t e r r i t o r i o s prov inc ia les m e parece, sin e m b a r g o , la aprec iac ión que 
de el los se rea l izó desde el e x t e r i o r , p o r pa r te de qu ienes, en la 
segunda m i t a d del siglo, p o r unas u o t ras razones e in tereses 
vis i taban es tos t e r r i t o r i o s . N o es un f i lón exces ivamente sondeado 
p o r nues t ra h is to r iogra f ía , p e r o se c o n o c e n algunas re ferenc ias que 
a r ro j an da tos de in terés43. Sus conc lus iones más signif icativas 

41 Jon Ar r ie ta , «Las autoridades jurisprudenciales...», cit. 
42 Me remi to para referencias a J. M. Port i l lo, Monarquía y gobierno provincial, 
cit. te rcera parte. 
43 Cfr. J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, vo l . III (s. 
XVII I ) , Madr id, 1962. Para el País Vasco J. Gárate, Viajeros extranjeros en Vasconia, 
Buenos Aires, 1989 y R. Basurto, «Viajeros, hidalgos y burgueses. Vizcaya y 
Guipúzcoa en la segunda mitad del siglo XVII I», en Symbolae Ludovico Mitxelena 
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consist ían en la cons ta tac ión de estar ante unas comun idades 
montañesas, de med iana r iqueza y n inguna opu lenc ia , de c o s t u m 
bres sencil las p e r o p rop ias y, s o b r e t o d o y c o m o consecuenc ia de 
esa misma e s t r u c t u r a soc io lóg ica, de «grande a m o r a su pa t r ia» . 
Podían equ ipararse c o n las comun idades que descr ibía H o m e r o , o 
c o n o t ras nac iones de s imi lares c i rcunstanc ias c o m o la escocesa, 
la i r landesa o la c o m u n i d a d g r i sona de las mon tañas suizas. Se 
perc ib ía que su f o r m a de pe r tenenc ia a la mona rqu ía española, 
s iendo p u n t o s o b r e el que sus natura les nunca hacían cues t i ón , 
debía concep tua rse más de «par ien te p ro teg ida» que de «p rov inc ia 
vasalla» 44. 

John Geddes , r e c t o r d u r a n t e los años se tenta del siglo XVII I del 
C o l e g i o de Escoceses de Va l lado l id , l iberal catholic pe r t enec ien te a 
la escuela que en su pat r ia natal estaba r e f o r m u l a n d o un cato l ic is 
m o ale jado del u l t r a m o n t a n i s m o , t u v o ocas ión de c o n o c e r estos 
t e r r i t o r i o s i n f o r m a n d o a la prest ig iosa Society o f Antiquahes o f 
Scotland de sus impres iones al env iar le un e jemp la r de la ed i c ión 
de 1702 del Fue ro de Vizcaya45. C re ía Geddes estar r ea lmen te 
ante la e x p r e s i ó n ju r íd ica de una ant igua cons t i t uc i ón que n o le 
sonaba ex t raña , p o r pensar que emparen taba con el t r o n c o c o m ú n 
a su pat r ia de naciones cél t icas, de comun idades mon tañosas que 
habían m a n t e n i d o una especie de v i r t u d repub l icana gracias a su 
a is lamiento y res is tenc ia f r e n t e a i m p e r i o s y monarquías . T a m p o c o 
dejaba de aprec ia r , en el t e x t o f o ra l , garantías sól idas de los 
p a t r i m o n i o s fami l iares y de la l i be r tad persona l , espec ia lmente en 
ma te r i a p rocesa l . T o d o e l lo le l levaba a conc lu i r que el Fue ro que 
remi t ía a la d icha Society n o era más que la exp res i ón fo rma l i zada 
de una ant igua l i be r tad bárbara de la que en Europa quedaban 
todav ía ras t ros y que podía avalar algunas teor ías en tonces desa
r ro l ladas e n t r e los l i terati escoceses s o b r e la ex is tenc ia de una 
an t iqu ís imo t r o n c o nacional e u r o p e o del que p rocede r í an algunos 
de esos pueb los que , c o m o el escocés o el v izcaíno, t a m b i é n habían 
sabido m a n t e n e r leyes, lengua e independenc ia 46. 

C r e o que impres iones y lecturas de este t i p o obedecen a la 
faci l idad con la que estos o r d e n a m i e n t o s prov inc ia les vascos, y m u y 
espec ia lmente el v izcaíno, podían en tende rse c o n c e p t u á n d o l o s 

septuagenario oblatae, Vi tor ia, 1985 vol . II. Contextual ización más precisa ofrece 
de esta l i teratura j . Fernández Sebastián, La génesis del fuerísmo, cit., cap. I. 
44 Of rezco noticias de estas impresiones en «Locura Cantábrica...», cit. Realizo 
aquí un apretado resumen de lo que en ese trabajo expongo. 
45 El t ex to de Geddes puede verse en apéndice al t rabajo citado supra. C o m o 
digo en él mis referencias sobre el mismo proceden del estudio sobre la figura 
de Geddes de M. Goldie, «The Scottish Cathol ic Enlightenment», Journal o f 
British Studies, 30, 1, 1991. 
46 Cfr. C. K idd, Subverting Scotiand's past. Scottish whig historians and the creation 
o f Anglo-Bñtish identity, I 6 8 9 < . I 8 3 0 ) , Cambridge, 1993. 
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c o m o repúbl icas federadas al r ég imen y g o b i e r n o de una m o n a r 
quía. Lo segundo, su v incu lac ión a la mona rqu ía - y a lo razonaba 
F o n t e c h a - se en tendía a una c o r o n a , es to es, a un c o n g l o m e r a d o 
de dignidades, y n o a un r e i n o , es dec i r , a su d e r e c h o . Lo p r i m e r o , 
su ca rác te r repub l i cano , daba m e j o r cuen ta de su f o r m a in te rna de 
g o b i e r n o , de l r ég imen de asamblea de repúbl icas locales s o b r e el 
que una ol igarquía p rov inc ia l establecía sus f o r m a s de c o n t r o l del 
espacio po l í t i co 47. 

4. Estados asociados. L a transformación del 
discurso 

Sobre los supuestos v is tos se c o n f i g u r ó en los t e r r i t o r i o s vascos 
un d iscurso f o ra l , una m a n e r a de e n t e n d e r e i n t e r p r e t a r sus f ue ros , 
que se m o s t r ó v e r d a d e r a m e n t e efect iva para el p r o c e s o de c o n 
so l idac ión p rov inc ia l que c o n o c i e r o n d u r a n t e la segunda m i tad del 
se tec ien tos . C r e o que, lejos de lo que una h is to r iogra f ía t rad i c iona l 
había a f i rmado respec to de un s i s temát i co y p r e m e d i t a d o p r o c e s o 
de desar t i cu lac ión de la a u t o n o m í a p rov inc ia l vasca p o r pa r te de 
la c o r t e b o r b ó n i c a , una h is to r iogra f ía más rec ien te ha p o d i d o 
c o r r e g i r ta l perspec t iva . N o es a jeno a este p r o c e s o el hecho de 
que se haya c o m e n z a d o a t e n e r t a m b i é n un c o n o c i m i e n t o más 
p rec i so de las d inámicas sociales in ternas de los t e r r i t o r i o s p r o 
vinciales, de las f o r m a s del c o n f l i c t o local y fami l ia r y de sus m o d o s 
de ges t ión 48. Han p o d i d o es tos t raba jos i r m o s t r a n d o n o so lamen
t e la i m p o r t a n c i a que un c o n t e x t o fo ra l t u v o en la c o m p o s i c i ó n de 
los ámb i t os fami l iares, así c o m o la re levancia de un e n t r a m a d o 
ins t i tuc iona l p r o p i o en un p r o c e s o de d isc ip l inamien to socia l , s ino 
que t a m b i é n han c o m e n z a d o a prec isar bastante más c o n c r e t a m e n 
t e el f u n c i o n a m i e n t o de los p o d e r e s y ju r i sd icc iones que ope raban 
en el i n t e r i o r de las p rov inc ias 49. C r e o que t o d o e l lo puede serv i r 
de buena base para una r e i n t e r p r e t a c i ó n h is to r iográ f i ca del f inal 
del A n t i g u o Régimen en los t e r r i t o r i o s vascos que se sacuda 

47 Aunque refer ido a t i empo inmediatamente poster ior , con sugerencias sus
tanciales a este respecto cfr. C. Rubio, Revolución y tradición. El País Vasco ante 
la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Madr id, 1996. 
48 Cfr. J. Viejo, «Familia y confl ict ividad interpersonal en Guipúzcoa (1700-
1750)», Estudios de Historia Social, l l i-IV, 1985; J. R. Cruz, Rentería en la crisis del 

Antiguo Régimen (1750-1845). Familia, caserío y sociedad rural. Rentería, 199! ; J. 
Ur ru t i koe txea, En una misma mesa y compañía. Caserío y familia campesina en la 
crisis de la sociedad tradicional. Irún, 1766-1845, Donost ia , 1992; J. Gracia, 
Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), Bilbao, 1993. J. M. Iñurr i tegui, 
Monstruo indómito: rusticidad y fiereza de costumbres. Foralidad y conflicto social al 
final del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, Bilbao, 1996. 
49 Cfr. F. Martínez, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la 
Revolución Liberal, 1800-1853, Bilbao, 1994; A. Angulo, Las puertos de la vida y 
la muerte. La administración aduanera en las provincias vascas (1690-1 780), Bilbao, 
1995. 
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de f in i t i vamente algunos de los t ó p i c o s más d e u d o r e s de una his
to r iog ra f ía que , aunque fuera y se d i je ra po l í t i camen te nacional ista, 
resul taba en real idad más estatal ista que nacional ista, más c o m p r o 
me t ida c o n una perspec t iva del Estado que de la nac ión en tend ida 
c o m o c o m u n i d a d capaz de t e n e r h is to r ia . 

Anal izada la evo luc ión de los t e r r i t o r i o s vascos con m a y o r de ten i 
m i e n t o resu l ta una imagen d iversa, de conso l i dac ión t e r r i t o r i a l e 
ins t i tuc iona l , de con f igurac ión de un espacio de p o d e r p r o p i o de 
tales ins t i tuc iones prov inc ia les , y de asen tamien to t amb ién de un 
d iscurso p r o p i o s o b r e el que sos tener t o d o e l lo . T e x t o s c o m o las 
citadas /nst/tuc/ones de Bernabé A n t o n i o de Egaña, la Historia civil 
de Alava de Joaquín José de Landázur i50 o los esc r i tos , en su m a y o r 
pa r te inéd i tos , de Rafael de Floranes son e jemp los que p e r m i t e n 
sos tener la a f i rmac ión de que en los t e r r i t o r i o s vascos, en la 
segunda mi tad del siglo XVI I I , se había per f i lado una i n t e rp re tac i ón 
de sus o r d e n a m i e n t o s j u r í d i co po l í t i cos que consent ía asemejar los 
sin mayo res p rob lemas a sendas cons t i t uc iones t e r r i t o r i a l es , a 
f o rmas autógenas de organ izac ión ins t i tuc iona l y de d ispos ic ión de 
ju r isd icc iones. D e hecho , u n o de los c o n c e p t o s que con m a y o r 
asiduidad se ut i l izan desde los p o d e r e s prov inc ia les en las dos 
úl t imas décadas de la cen tu r i a es el de jurisdicción provincial, con el 
f in de in tegrar en él una c rec ien te capacidad de c o n t r o l que, desde 
las ins t i tuc iones prop ias y m u y espec ia lmente desde las d ipu tac io 
nes, se ex t i ende t a n t o a cues t iones de g o b i e r n o y admin is t rac ión 
del t e r r i t o r i o , c o m o a la exc lus iv idad respec to de la tu te la del 
o r d e n a m i e n t o , es to es, la i n t e r p r e t a c i ó n c o r r e c t a del m i s m o 5 1 . 

Fue en ese c o n t e x t o , de f o r t a l e c i m i e n t o y conso l idac ión y n o de 
acoso y d e t e r i o r o , en el que los t e r r i t o r i o s vascos v i e r o n , e n t r e el 
f inal de la gue r ra de la C o n v e n c i ó n (1795) y el in ic io de la crisis 
de independenc ia (1808) , s o m e t i d o s sus o r d e n a m i e n t o s a un más 
in tenso debate . La apoya tu ra esencial para el m i s m o es tuvo - c o m o 
no podía ser de o t r o m o d o - en una quere l la h is to r iográ f i ca de la 
que se der ivaban consecuencias de alcance cons t i t uc iona l . Ya he 
m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e el gran p r o y e c t o que, auspic iado p o r 
el f a v o r i t o G o d o y , d e s a r r o l l ó al e fec to Juan A n t o n i o L l ó r e n t e e n t r e 
esas dos fechas. N o fue el ún ico , pues, c o m o es t amb ién sabido, 
la Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a n o casualmente c o m e n z ó en tonces 
su Diccionario Geográfico-Histórico de España (1802) p o r las voces 
c o r r e s p o n d i e n t e s a las p rov inc ias de A lava y Gu ipúzcoa , al Señor ío 
de Vizcaya y al Re ino de N a v a r r a . C o n t e m p o r á n e a m e n t e se ab r i ó 
t amb ién un no menos signi f icat ivo debate sob re la lengua vasca y 

50 Joaquín José de Landázuri y Romarate, Historia civil de la M. N.y M . L Provincia 
de Alava, deducida de autores originarios y documentos auténticos, Vi tor ia, 1798. 
51 Datos sobre t odo ello en mi Monarquía y gobierno provincial, cit. parte III. 
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sus or ígenes que n o e ra t an só lo cu l tu ra l , s ino d i r e c t a m e n t e po l í 
t i c o 52. Se estaban así r e c o n s i d e r a n d o , a cabal lo e n t r e las dos 
centur ias , los pun tos nodales s o b r e los que se había v e n i d o te j i en 
d o un d iscurso p rov inc ia l de i n t e r p r e t a c i ó n de los o r d e n a m i e n t o s 
fora les : A n d r é s de Poza y P e d r o de Fontecha comenzaban a d i lu i r 
se. 

Bien fuera desde una perspec t i va min is ter ia l is ta , c o m o la de L ló 
r e n t e qu ien no casua lmente acabará v i e n d o en el m o d e l o napo leó 
n ico el f o r m a t o ideal de l g o b i e r n o , b ien desde una sensibi l idad p o r 
una necesar ia h is to r ia civi l de España, c o m o la Mar t ínez Mar ina 
qu ien t e r m i n a r á p o r o f r e c e r la p r i m e r a gran e laborac ión de esa 
especie en su Teoría de las Cortes (1813) , la h is tor iogra f ía i lus t rada 
española estaba desde la década final del siglo XVII I t o c a n d o cues
t i ones que afectaban de l leno al d iscurso fo ra l vasco: pob lac ión 
o r ig inar ia del t e r r i t o r i o , iden t idad rel ig iosa e id iomát ica , cons tan te 
independenc ia r espec to a i m p e r i o s y monarqu ías antiguas y m e d i e 
vales, f o r m a federa l de asoc iac ión c o n ellas inc lu ida la actual m o 
narquía española. U n a cr í t ica d o c u m e n t a l y una nueva ac t i t ud 
m e t o d o l ó g i c a estaban p r o m o c i o n a n d o ese debate ab r i endo pos i 
bi l idades para una d iversa c o n c e p c i ó n del lugar cons t i t uc iona l de 
los t e r r i t o r i o s fora les en el c o n t i n e n t e m o n á r q u i c o español . C o m o 
d igo, se der i va rá de ahí, p o r un lado una i n t e r p r e t a c i ó n de los 
m ismos c o m o m o d e l o s c o n s t i t u c i o n a l m e n t e in teresantes para ser 
p lanteados n o ya en perspec t i va vasca, s ino española c o m o se 
dejará ve r en el gran deba te cons t i t uc iona l que se abre en España 
c o n la crisis de independenc ia . Pe ro p o r o t r a pa r te , será t a m b i é n 
f r u c t í f e r o para la o b t e n c i ó n de conc lus iones de cara a una idea 
menos cons t i t uc iona l y más admin is t ra t i va de la monarqu ía , para 
un p r o y e c t o c la ramen te min is ter ia l is ta . 

En e l lo estaba e m p e ñ a d o Juan A n t o n i o L l ó ren te . La i n tenc ión de 
su p r o y e c t o quedaba p e r f e c t a m e n t e t r ansm i t i da en el p r i m e r o de 
los t í t u los que le d io en 1796: Historia crítica del vasallaje de las tres 
Provincias Cantábricas. E fec t i vamente se t ra taba de ut i l izar t o d a la 
bater ía de la cr í t ica h is to r iog rá f i ca i lus t rada para d e m o s t r a r que los 
t e r r i t o r i o s fora les n o habían nunca gozado de independenc ia , s ino 
que habían es tado en t o d o m o m e n t o bajo diversas f o r m a s de 
s o m e t i m i e n t o . Lo que a h o r a in teresaba más n o era su re lac ión con 
el i m p e r i o r o m a n o , despe jando aquí t a m b i é n ideas confedera les , 
s ino c o n la mona rqu ía castel lana. La conc lus ión que sostenía a este 
r espec to L l ó r e n t e e ra que las prov inc ias de A lava y Gu ipúzcoa , así 

52 Cfr. J. Juaristi, «Las fuentes ocultas del romant ic ismo vasco», en Congreso de 
literatura (hada la literatura vasca). II Congreso Mundial Vasco. II Euskal Mundu-
Biltzarra, Madr id, 1989 y, del mismo, «Romant ic ismo europeo y romant ic ismo 
vasco» en X/ Congreso de Estudios Vascos: Nuevas formulaciones culturales: Euskal-
Herria y Europa, Donost ia, 1991. 
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c o m o el Señor ío de Vizcaya, habían s ido s iempre t e r r i t o r i o s vasa
llos de esa monarqu ía que los había t e n i d o bajo su d o m i n i o d e n t r o 
de una e s t r u c t u r a de re lac iones feudales. N o dejaba L ló ren te 
resqu ic io para una h i s to r ia a u t ó n o m a de las prov inc ias : 

Reduc iendo pues a pocas cláusulas t o d a la ser ie h is tó r i ca del 
seño r ío de Vizcaya, resu l ta que bien comenza ra p o r e lecc ión 
de los Vizcaínos en behet r ía , b ien p o r c o n d a d o de g o b i e r n o , 
los señores y sus súbd i tos f u e r o n vasallos de los reyes de 
As tu r ias hasta el siglo X ; después suba l te rnos y depend ien tes 
de los C o n d e s de Cast i l la hasta pr inc ip ios del X I , en que 
c o m e n z a r o n a ser vasallos de N a v a r r a y lo f u e r o n hasta mi l 
se tenta y seis en que pasaron a ser lo de los Reyes de Cast i l la 
y Nava r ra ; y nuevamen te en mi l c i en to se tenta y nueve; p e r o 
en mi l dosc ien tos se un ió a Cast i l la t o d o su t e r r i t o r i o y no 
ha v u e l t o a sal ir53. 

Eso era, en pocas palabras c o m o d ice el t e x t o , lo que L l ó r e n t e se 
p r o p o n í a d e m o s t r a r reg is t rando a rch ivos , desempo l vando d ip lo 
mas, descar tando leyendas y r e c o n s t r u y e n d o h is to r iog rá f i camente 
la ex is tenc ia po l í t ica de los t e r r i t o r i o s fora les. T ra taba de m o s t r a r , 
más l lanamente, que la mona rqu ía podía actuar en Alava, Gu ipúz 
coa o Vizcaya de manera idént ica a c o m o lo hacía respec to de sus 
demás re inos y d o m i n i o s guiada ún icamen te p o r la necesidad de 
que en esos vascos se gozara de algunos pr iv i leg ios p o r su carác te r 
f r o n t e r i z o y su falta de recursos . Lo que a t ravés de un espeso 
r e c o r r i d o h i s to r iog rá f i co venía a res i tua r L l ó r e n t e era la pos ic ión 
de la soberanía, única y e x p r e s a m e n t e si tuada en la cabeza m o n á r 
quica, en el p r ínc ipe , y descar ta r cua lqu ie r i n t e r p r e t a c i ó n o lec tura 
de los o r d e n a m i e n t o s fo ra les c o m o re f le jo de una natura leza re 
publ icana independ ien te de la m isma monarqu ía , con capacidad así 
para estab lecer sus conven ios , pactos y federac iones con la c o r o n a 
de Cast i l la. El desmon ta je , c o m o se ve, era p rác t i camen te to ta l54 . 

La pub l icac ión de esta o b r a co inc ide además p lenamente con un 
m o m e n t o de especial t e n s i ó n en las prov inc ias vascas. La ac tuac ión 
del c o r r e g i d o r Juan A l f o n s o D u r á n en Gu ipúzcoa , p r o p o n i e n d o 
serias re fo rmas en su s is tema de g o b i e r n o , el m o t í n de f e b r e r o de 
1803 en V i t o r i a c o n t r a el g o b e r n a d o r subdelegado de rentas de 
Cantabr ia , Juan M ó d e n e s , o las más graves revuel tas del año si-

53 Juan A. Llórente, Noticia histórica de las tres provincias vascongadas en que se 
procura investigar el Estado civil antiguo de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya y el origen 
de sus fueros, vol . I, Madr id, 1806, cap. 25, n. 19. 
54 Datos sobre la polémica encendida por el t ex to de J. A. L lórente en F. 
Martínez Pardo, La independencia vasca. La disputa sobre los fueros, Madr id, 1990, 
y en J. M. Port i l lo y J. Viejo (estudio in t roduc to r io ) a F. De Aranguren y 
Sobrado, Demostración del sentido verdadero, cit. 
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guíente en Vizcaya conoc idas c o m o zamacolada, con tex tua l i zan una 
p ro funda rev is ión de aquel los o r d e n a m i e n t o s en la c o r t e que , 
c o m o es ya t amb ién c o n o c i d o , imp l i ca ron ni más ni m e n o s que la 
o r d e n real para que se r e m i t i e r a al C o n s e j o de Cast i l la la cop ia 
or ig ina l del Fuero de Vizcaya para la recons ide rac ión de su o r d e 
namien to p o r pa r te de este a l to t r i buna l de la monarqu ía . 

Es en tonces cuando se conc ibe y p r o d u c e un t e x t o que en mi 
o p i n i ó n s imbo l iza la c lausura de un d iscurso fo ra l t rad ic iona l y la 
ape r t u ra de u n o d i ve rso adaptado a los r e q u e r i m i e n t o s po l í t i co 
cu l tura les del nuevo siglo. Se t r a t a de la Demosíradón del sentido 
verdadero de ¡as autoridades de que se vale el doctor D. Juan Antonio 
Llórente o b r a del c o n s u l t o r del Señor ío de Vizcaya Francisco de 
A r a n g u r e n y Sob rado . C o m o o t r o s t an tos t e x t o s claves de la 
cu l t u ra fo ra l vasca, éste de A r a n g u r e n t iene una t o r t u o s a h is to r ia 
ed i to r ia l só lo conc lu ida m u y r e c i e n t e m e n t e c o n la ed i c i ón de su 
segundo v o l u m e n , r edac tado i nmed ia tamen te antes de su m u e r 
t e 55. Fue t a m b i é n t e x t o de encargo , c o m o el de Poza y el de 
Fontecha, para ser u t i l i zado c o m o i n s t r u m e n t o de a p o y o en el 
debate a b i e r t o en tonces no só lo en la h is tor iograf ía , s ino s o b r e 
t o d o en la c o r t e . In teresa aquí, sin emba rgo , señalar ún i camen te 
cuáles son los signos de ese camb io de reg is t ro a que aludía 
a n t e r i o r m e n t e para c e r r a r este ráp ido r e c o r r i d o p o r la i n t e r p r e 
tac ión de los o r d e n a m i e n t o s fora les vascos en la Edad M o d e r n a . 

El t e x t o de A r a n g u r e n n o comienza con una re ferenc ia , que parecía 
t e m a ob l igado, a or ígenes re fe r idos p o r lo que Poza y Fontecha 
cons ideraban Historias. Una cr í t ica i lustrada ya n o consent ía inc id i r 
en aquellas v incu lac iones a or ígenes bíbl icos de la pob lac ión e 
id ioma, ni a la génesis a u t ó n o m a de una i n m e m o r i a l c o s t u m b r e que 
der ivar ía en d e r e c h o p r o p i o . Esto ú l t i m o se p o d r á seguir sos te
n iendo , p e r o desde a r g u m e n t o bien d i fe ren te . C o n c e b i d o c o m o 
respuesta a la i n t e r p r e t a c i ó n de L l ó r e n t e el p r i m e r v o l u m e n de 
A r a n g u r e n se abría c o n una cons ide rac ión s o b r e el « t i e m p o de los 
r o m a n o s » y se ce r raba c o n el re inado de Juan I, el e n t r o n q u e c o n 
la mona rqu ía castel lana de la d ignidad señor ia l de Vizcaya. Se 
t ra taba, pues, n o ya de Historias s ino de Historia, y en ella había que 
d e m o s t r a r la capacidad de Vizcaya para ser cons iderada t e r r i t o r i o 
cons t i t uc i ona lmen te d i ve rso de Cast i l la y, p o r t a n t o , pecu l i a rmen te 
v incu lado a la m o n a r q u í a española. El segundo v o l u m e n del c o n 
su l t o r v izcaíno, el que n o verá la luz en f o r m a de l i b ro p e r o que 
no de jó de in f lu i r p o r e l lo en la cu l t u ra fo ra l dec imonón i ca , en t raba 
p o r su pa r t e en cuest iones más d i r ec tamen te re lac ionadas con la 
cons t i t uc i ón vizcaína, con la natura leza de su o r d e n a m i e n t o , de sus 
l iber tades en ma te r i a fiscal y comerc ia l , de su capacidad a u t ó n o m a 

Que se incluye ahora en la edición referida en la nota anter ior . 
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de c o n t r o l de la i n t e r p r e t a c i ó n de su o r d e n a m i e n t o , de la idea de 
d o m i n i o pa t r imon ia l de la t i e r r a p o r la m isma c o r p o r a c i ó n t e r r i 
t o r i a l y de las d i ferencias de g o b i e r n o respec to a Cast i l la. 

En t o d o e l lo el d i scu rso que esboza A r a n g u r e n , y que se d e s a r r o 
l lará p o s t e r i o r m e n t e p o r José Agus t ín Ibáñez de la Renter ía , Ped ro 
N o v i a de Salcedo o P e d r o de Egaña e n t r e o t r o s , rep lanteaba 
algunas cues t iones axiales del d i scu rso m o d e r n o de la fo ra l i dad . 
Insistía ante t o d o en la idea de independenc ia , de la capacidad que 
tenía Vizcaya para ser cons ide rado c o m o Estado i ndepend ien te , 
aunque v incu lado a la m o n a r q u í a española. As í r e t o m a b a , p o r 
e j emp lo , el t e m a del m o m e n t o fundac iona l de la d ignidad señor ia l 
t ras la batalla de A r r i g o r r i a g a ins is t iendo n o t a n t o en lo que de 
leyenda o «sueños» se pod r í a cal i f icar desde la cr í t ica h i s t o r i og rá -
f ica, cuan to en las impl icac iones cons t i tuc iona les que tenía: 

Lo que cons ta es que el Señor ío de Vizcaya q u e d ó l ib re e 
i ndepend ien te , y que n o ha c i t ado [ L l ó r e n t e ] a u t o r c o e t á n e o 
ni d o c u m e n t o que p r u e b e haber p e r d i d o esta independenc ia 
hasta D o n A l o n s o el Magno inclusive, c o m o resu l ta de lo 
e x p u e s t o en sus respect ivas épocas. El s i lenc io de los au to res 
que n o m b r a p o d r á p res ta r a r g u m e n t o para d u d a r de la 
batalla de A r r i g o r r i a g a , p e r o n o para p r o b a r la con t i nuac ión 
del supues to vasallaje de Vizcaya a la c o r o n a de As tu r i as . 
Esto, en m i ju i c io , es ev iden te y senci l lo . C o n s t a que Vizcaya 
q u e d ó l ib re e i ndepend ien te ; nada hablan los mon jes de 
A lbe lda y de Silos, ni d o n Lucas de T u y , D o n R o d r i g o y D o n 
A l o n s o ; p o r cons igu ien te , si algo se ha de in fer i r , debe ser 
en favo r de la m isma independenc ia 56. 

La idea f u e r t e e ra a h o r a la independenc ia , la capacidad que con 
e l lo tenía V izcaya para ser cons iderada c o m o Estado. T u v o así 
t a m b i é n el d i scu rso fo ra l que c o m e n z a r a c o r r e g i r aquel la c o n c e p 
c ión del d i scu rso fo ra l m o d e r n o que expl icaba su t r á n s i t o d inás t ico 
c o n Juan I de Cast i l la c o m o una un ión a la c o r o n a y n o al r e i n o de 
Cast i l la, c o m o v incu lac ión al r ég imen y cabeza de la monarqu ía , 
p e r o n o al d e r e c h o ni c o s t u m b r e del r e i no . La idea que defendía 
aho ra A r a n g u r e n a c o m i e n z o s del siglo X I X y que será desar ro l lada 
amp l i amen te a lo largo del m i s m o , consist ía en v e r aquel m o m e n t o 
c o m o un s imp le azar h e r e d i t a r i o sin consecuenc ia alguna para 
Vizcaya más allá de queda r v incu lada a los des t inos de España. C o n 
e l lo ni se había p r o d u c i d o un ión al r e i no ni r e u n i ó n en la c o r o n a : 

En c u y o supues to , r e p i t o , que el Señor ío de Vizcaya n o se 
i n c o r p o r ó en la c o r o n a p o r conf iscac ión ni p o r o t r o t í t u l o 

56 F. De Aranguren y Sobrado, op. cit , l ibro I, cap. VI I , n. 13. 
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d i ve rso , s ino que recayó en el m i s m o sucesor y p o s e e d o r de 
la c o r o n a de Cast i l la a la mane ra que f r e c u e n t e m e n t e recaen 
en un p o s e e d o r dos o más co ronas y estados, sin que p o r 
eso se con fundan e n t r e sí y conse rvando cada u n o su res
pect iva natura leza, cond ic iones y de rechos . Este es el c o n 
c e p t o v e r d a d e r o en que s i empre ha c o n t i n u a d o 57. 

El p l an team ien to rea l izado p o r A r a n g u r e n a lo largo de su rép l ica 
a L l ó r e n t e impl icaba una d i fe renc ia no tab le en la aprec iac ión de la 
s i tuac ión cons t i t uc iona l de Vizcaya en la monarqu ía , p rop ic iada 
t a m b i é n p o r el g i r o que en la m isma se estaba p r o d u c i e n d o , s o b r e 
t o d o en el largo p e r í o d o de inf luencia de G o d o y , hacia su c o n c e p 
c i ón c o m o Estado, c o m o c u e r p o po l í t i co m o n o l í t i c a m e n t e cen t ra 
d o en t o r n o al m o n a r c a y el m in i s te r i o . A n t e e l lo , c o m o f r e n t e a 
la concepc ión admin is t ra t i v i s ta que se i m p o n e desde los años 
t r e i n t a del siglo X I X , Vizcaya debía p resen ta rse t amb ién c o m o 
Estado, c o m o en t idad po l í t ica c o n capacidad para se r lo . A h í , c r e o , 
daba juego una c o n c e p c i ó n de la p rov inc ia c o m o c u e r p o po l í t i co 
i ndepend ien te aunque n o segregado de la monarqu ía . N o se t r a 
taba ya de la idea de una repúb l i ca vizcaína con federada en la 
m o n a r q u í a med ian te v incu lac ión a la c o r o n a , s ino de su equ ipara
c i ón a Estado i ndepend ien te d e n t r o de la mona rqu ía española58. 
Puede pa rece r una parado ja , p e r o independenc ia en tonces n o tenía 
p o r qué signif icar segregac ión, s ino capacidad para t e n e r c o n s t i t u 
c i ón d i ferenc iada que regu lara su f u n c i o n a m i e n t o d e n t r o de la 
monarqu ía . Es ésa, en m i o p i n i ó n , la línea que la pub l i c ís t i ca fo ra l i s ta 
del siglo X I X e x p l o t a r á c o n m a y o r dec is ión . So lamente cuando sus 
posib i l idades se ago ten , t ras la abo l i c ión fo ra l de 1876, se d e s a r r o 
l lará una idea, ya nacional is ta, que v incu le es t r echam en te los c o n 
cep tos de independenc ia y segregac ión. 

57 Ibid, cap. XV, n. 48. 
58 Vid. ibid.. l ibro II, cap. XIV. 
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i. Planteamiento general 

La h is to r ia de la Cod i f i cac i ón puede ser estudiada desde el i n t e n t o 
de m o d e r n i z a c i ó n del país. En este sen t ido resu l ta parad igmát i co 
que desde el p u n t o de v is ta de la p re tend ida un idad del Estado 
español , sea en el á m b i t o civi l d o n d e nunca l og ró alcanzarse este 
ob je t i vo , a pesar de la cons tan te r e p e t i c i ó n de este p r o p ó s i t o en 
todas las C o n s t i t u c i o n e s del pasado siglo. 

La a t o r m e n t a d a h i s to r ia española d u r a n t e el siglo X I X , la v o l u n t a d 
de asimi lar la o rgan izac ión p r o p i a a los sistemas po l í t i cos f r u t o de 
la Revo luc ión f rancesa y acog idos a sus caracter íst icas es t ruc tu ra les 
y a los p r inc ip ios en que se basaba, el p r o b l e m a p r o v o c a d o en el 
siglo a n t e r i o r después de la gue r ra civi l que acabó con el an t iguo 
rég imen y que a pesar de t o d o , n o t u v o la v i r tua l idad de ins taura r 
uno nuevo de f o r m a def in i t iva, t o d o e l lo p r o v o c ó re t rasos y c o m 
pl icaciones a la Cod i f i cac i ón civi l . El d e r e c h o civ i l , s ímbo lo de la 
m o d e r n i z a c i ó n en t a n t o que asume los pos tu lados de la burguesía 
v e n c e d o r a e i ns tau rado ra de un nuevo rég imen ', es así en España, 
du ran te una buena pa r te del siglo X I X , el cabal lo de batal la e n t r e 
quienes qu ie ren asimi lar el país a los más m o d e r n o s e u r o p e o s y 
quienes q u e r r á n m a n t e n e r aún la ant igua organ izac ión pol í t ica. La 
a n t e r i o r a f i rmac ión puede pa rece r una s impl i f icac ión y pos ib l emen 
te lo sea. Pero p ienso que d e b o f o r m u l a r una tesis, cuyo d e s a r r o l l o 
se va a real izar en el t e x t o que sigue a esta i n t r o d u c c i ó n : La idea 
que pres ide esta invest igac ión es que la d iscus ión s o b r e la c o n v e -

1 Sobre este tema consultar las obras de A . J. Arnaud, muy especialmente, «La 
paix bourgeoise», Quaderni fiorentini, n ° 2, 1973, pp. 147 y ss. y conclusión 
p. 173. 
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niencia o no de o rgan izar un ún i co C ó d i g o civil y la d isputa 
c o n t e m p o r á n e a s o b r e la f o r m a en que debía quedar r e c o g i d o el 
d e r e c h o civil e m e r g e n t e en aquel m o m e n t o en el país, no es más 
que un ep isod io de una lucha m u c h o más p r o f u n d a s o b r e la 
o rgan izac ión del p r o p i o Estado, en una época en que las d i ferencias 
en su i n t e r i o r se habían hecho m u c h o más p ro fundas . C o n una 
consecuenc ia i m p o r t a n t e : que acabada la Cod i f i cac ión civi l en 
1889, no acaban los p r o b l e m a s po l í t i cos , s ino que empiezan a 
mani festarse de f o r m a m u c h o más aguda, de mane ra que nunca se 
o b t e n d r á la un idad en el r ég imen civi l de los españoles. Y es cu r iosa 
esta s i tuac ión p o r q u e ni tan só lo en países de clara o rgan izac ión 
federa l , c o m o en A leman ia , ex is te una d ivers idad de regímenes 
civi les. Por t a n t o , España m a n t u v o una «pecu l ia r idad», la d ivers idad 
civ i l , f r u t o de lo que se v i n o en l lamar el problema foro/2, que p o r 
e l lo , pasó a ser ident i f i cado c o m o la causa de algunos de los males 
que el país sufría. 

Este t r aba jo ut i l iza la d iscus ión de la Cod i f i cac ión civi l c o m o p r e 
t e x t o y p r e t e n d e d e m o s t r a r que el p r o b l e m a só lo se mani f iesta en 
aquel m o m e n t o , p e r o que el resu l tado p r o d u j o o t ras c o n s t r u c c i o 
nes, que f inal izarán en el s is tema a u t o n ó m i c o . La Cod i f i cac ión civ i l , 
p o r t a n t o , será cons ide rada c o m o un p r e t e x t o y su es tud io y 
análisis esconderán o t r a s in tenc iones . 

II. Los precedentes: L a l a r g a n o c h e d e l X V I I I 

Si la h i s to r ia de la Cod i f i cac i ón , en tend ida c o m o el p r e t e x t o a que 
m e re fer í en la ú l t ima f rase de la a n t e r i o r I n t r o d u c c i ó n , ha de ser 
cons iderada c o m o la h i s to r ia de una « m o d e r n i z a c i ó n » impos ib le , 
e l lo n o resu l ta así c o m o consecuenc ia de hechos ún icos y aislados 
o c u r r i d o s en el siglo X I X ; e n c u e n t r a sus raíces en la p r o b l e m á t i c a 
que se p r o d u c e a raíz de la G u e r r a de la Sucesión y la consecuen te 

2 Castro, F., Derecho civil de España, t. I. Madr id, 1949, pp. 211 y ss., es quizá 
el me jor representante de esta discusión. Castro, después de apor tar los 
diversos significados de la expresión foral, decía que «no puede desconocerse 
el hecho de que, en la dialéctica política, se íes aúna y procura su mútuo apoyo, 
sea para fort i f icar o impugnar una de las concepciones en lucha», advir t iendo 
que la cuestión del Derecho civil t iene autonomía propia e «incluso la pregunta 
sobre la conveniencia de conservar la variedad o de recomendar la unidad en 
materia civil, problema de política jurídica (de /ege ferenda), es independiente 
de las otras (autonomía, regionalismo, separatismo) planteadas por la cuestión 
foral». El problema pol í t ico estaba muy presente en Cast ro , quien añadía en la 
propia obra p. 237 que «se olvide o se quite importancia a la uti l ización de la 
disparidad jurídica po r los movimientos separatistas, parece que no puede 
negarse que significa - p o r sí m isma- un peligro para la unidad nacional». Mucho 
más tarde el p rop io Cast ro volvería a reproduc i r algunas opiniones sobre la 
naturaleza «especial» de los derechos terr i tor ia les, «forales». Ver «El té rm ino 
"Derecho c o m ú n " en el Cód igo de comerc io», ADC, 1969, p. 871 . 
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abo l i c ión del an t iguo rég imen para casi t o d o s los súbd i tos de los 
ant iguos Reinos. Y d igo «casi» t o d o s , p o r q u e en algunas par tes de 
España se m a n t u v o aquel r ég imen , c o m o o c u r r i ó en N a v a r r a 3. 

D i c h o es to y c e n t r á n d o n o s en los aspectos catalanes, es bien 
sabido que la causa de la opos i c i ón a d e t e r m i n a d o s p lan teamien tos 
t i ene su o r igen en la G u e r r a de la Sucesión y sus consecuencias, 
c o m o e fec to de la d e r r o t a catalana, que a p o y ó la causa del p re 
t e n d i e n t e Ca r l os f r e n t e a Felipe V. 

A h o r a b ien, una cosa es la h is to r iogra f ía of icial y o t r a m u y d is t in ta 
la h i s to r ia que se acaba t r a n s m i t i e n d o , a pa r t i r de s ímbo los que se 
c o n v i e r t e n en m i t os , c o n f inal idades muchas veces m u y claras. 
Kamen 4 acusa al m o v i m i e n t o r o m á n t i c o de la e lecc ión de unos 
s ímbo los que no estaban de a c u e r d o c o n la real idad de los hechos, 
para de fende r p lan teamien tos que acabarán s iendo nacional istas y 
que pasarán p o r el f ede ra l i smo y el reg iona l i smo. Para K a m e n , el 
p r o b l e m a no e ra de e lecc ión de hechos , s ino de e lecc ión de 
s ímbo los , ya que la d e r r o t a y la pé rd ida de las l iber tades de que 
gozaba Cata luña c o m o organ izac ión po l í t ica , es ind iscut ib le. D o n d e 
según K a m e n , los r o m á n t i c o s se equ ivocan , es al p r e t e n d e r que 
Cata luña era, en la época de la G u e r r a de la Sucesión, una soc iedad 
c la ramen te def in ida, de en t idad r e c o n o c i d a 5 . A pa r t i r de esta 
a f i rmac ión , se r e c o r d a r á el j u r a m e n t o de lealtad de los catalanes 
al Rey en 1702, la ce leb rac ión de C o r t e s en Barce lona e n t r e 1701 
y 1703, que t e n d r á n c o m o f r u t o i nmed ia to la p r o m u l g a c i ó n de la 
Recop i lac ión de las C o n s t i t u c i o n s y a l t res d re t s de Cata lunya en 
1704 6, las d isensiones e n t r e los m i s m o s catalanes s o b r e la ac t i t ud 
a t o m a r en la G u e r r a 7, e tc . D e aquí que se pueda a f i rmar que 
cuando en 1702 los catalanes j u r a r o n lealtad a Felipe V , lo h i c ie ron 

3 Sobre la situación de Navarra, especialmente con referencia al derecho 
supletor io, ver García Granero, «Comentar io a la Ley 6 del Fuero Nuevo», en 
Comentónos al Código civil y Compilaciones forales, t. X X X V , I, Madr id, 1994, 
pp. 300 y ss.; De Pablo Contreras-Mart ínez de Aguir re, Curso de Derecho civil 
navarro, t. I, Pamplona, 1990, pp. 245 y ss. y Roca Trías, «El Código civil como 
supletor io de los Derechos nacionales españoles», ADC, 1978, pp. 251 y ss. 
4 Kamen, « I I de setembre de 1714, la fi de la nació catalana?». Conferencia 
pronunciada en el Ayuntamiento de Barcelona el 7 de sept iembre de 1990 y 
publicada en el Quadern, del per iódico El País, el 13 de sept iembre de 1990, de 
donde se cita. 
5 Kamen afirma que «on els romántics del segle X I X comentaren a interpretar 
malament els fets és en la presentació d'una Catalunya abans del 1714 com una 
societat clarament definida, amb una ent i tat reconeguda, poblada per satisfets 
pagesos y benévols barons i abats». (ob. y loe. cits., p. 2). 
6 Broca y Montagut, Historia del Derecho de Cataluña especialmente del civil y 
Exposición de las Instituciones del derecho civil del mismo territorio, en relación con 
el Código civil de España y la jurisprudencia, Barcelona, 1918, Ed. facsímil, Barce
lona, 1985, pp. 405-408. 
7 Sobre este tema puede consultarse Albareda y Salvadó, £/s catalans i Felip V 
de la conspirado a la revolta ( I 700-1705), Barcelona, 1993, pp. 225 y ss. 
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a la pe rsona del Rey, p e r o no al s is tema b o r b ó n i c o . El en f ren ta -
m i e n t o e n t r e sistemas d iversos , el an t iguo y el que p re tend ía 
imp lan ta r el p r o p i o Rey, hará que algunos cons ide ren que la G u e 
r r a fue una lucha de catalanes e n t r e sí, más de que catalanes un idos 
f r e n t e a un p o d e r e x t e r i o r . Y de aquí que m u y i r ó n i c a m e n t e , 
K a m e n acabe a f i rmando que 

«Después de 1714 la seguridad se acabó. Fue la des t rucc ión 
de sus ins t i tuc iones lo que de hecho l levó no al f in , s ino al 
p r i nc i p i o de la nac ión catalana. Pr ivados para s i e m p r e de ins
t i t uc i ones que habían s ido el s ímbo lo de su iden t idad , los 
catalanes de generac iones p o s t e r i o r e s se p r o p u s i e r o n redes
c u b r i r los s ímbo los y la real idad que había det rás de e l los, para 
f o r m u l a r una iden t idad que a duras penas se perc ib ía en los 
siglos an te r i o res , de r e f o r m u l a r creencias que nunca habían 
c o n s i d e r a d o de f o r m a consc ien te y de v o l v e r a c rea r lo que 
parecía que se había p e r d i d o para s i empre» ( t r ad . E.R.) 8. 

Sea cual sea la i n t e r p r e t a c i ó n que deba darse a la ac t i t ud catalana 
an te la G u e r r a de la Sucesión, lo que sí es c i e r t o es que a pa r t i r 
del m o m e n t o de la pé rd ida de la c iudad de Barcelona, en 1714, ya 
nada será igual. Se in ic iará un p e r í o d o nuevo con caracter ís t icas 
pol í t icas nuevas, que der ivan de la nueva concepc ión del Estado y 
que m a n t u v o al país en genera l en una quietud i m p o r t a n t e d u r a n t e 
casi c ien años. 

Pero c o m o es bien sabido, la d e r r o t a del ant iguo Reino de A r a g ó n 
t u v o consecuencias diversas en lo que se ref iere al man ten im ien to 
de las antiguas leyes. Derogados los Fueros de A r a g ó n en 1707 p o r 
derecho de conquista 9, la nueva organización se cen t ró , apa ren temen
te , en la es t ruc tu ra de las Audiencias. Por el lo los dec re tos d o n d e 
se estableció el « m o d e r n o » sistema rec ib ie ron el n o m b r e de Decretos 
de Nueva Planta. Y allí se d e t e r m i n ó cuál era el de recho que debían 
aplicar los Jueces en la so luc ión de las disputas en t re los par t icu la
res y en t r e éstos y el Rey. Y es en este m o m e n t o en que la si tua
c ión en t ra en una fase de esquizofrenia legal: en A r a g ó n l0, en Ba-

8 Kamen, ob. y loe. cits., p. 5. 
9 Novísima Recopilación L ibro III, t í tu lo III, ley I, Decre to de 19 de junio de 
1707. 
10 Novísima Recopilación Libro V, t í tu lo VII , ley 2 donde se dice que «en la 
Sala civil ha de juzgar los pleitos civiles, que ocur r ie ren según las leyes munici
pales de este re ino de Aragón, pues para t o d o lo que sea ent re particular y 
particular, es mi voluntad se mantengan, queden i observen las referidas leyes 
municipales, l imitándolas sólo en lo tocante a los contratos, dependencias i 
casos, en que Y o interviniere con cualquiera de mis vasallos, en cuyos refer idos 
casos i dependencias ha de juzgar la expresada Sala de lo Civil según las Leyes 
de Castil la». Ver sobre este tema Delgado Echeverría, «Comentar io al art . I 
de la Compi lac ión de Aragón», en Comentarios a la Compilación del Derecho civil 
de Aragón, dir igidos p o r j . L. Lacruz, Zaragoza, 1988, pp. 103 y ss. 
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leares 11 y en Cata luña l2, se vuelve al ant iguo de recho , p e r o n o en 
t o d o s los casos: só lo en las disputas en t r e part iculares, pues to que 
al rey le co r responde la regalía de dec id i r cuál va a ser la ley que se 
aplicará en los casos en que le co r responda litigar. 

C o n c r e t a m e n t e , el a r t . 4 6 del D e c r e t o de N u e v a Planta de Ca ta 
luña establecía que 

«En t o d o lo demás, que no está preven ido en los capítulos 
an teceden tes de este D e c r e t o , m a n d o , se obse rven las C o n s 
t i t uc iones , que antes había en Cata luña, en tend iéndose que son 
establecidas de nuevo p o r este D e c r e t o , y que t i enen la m isma 
fuerza y v igo r , que los ind iv idua lmen te mandado en él.» 

N o m e c o r r e s p o n d e r e p r o d u c i r aquí las vicisi tudes de la discusión 
de este t e x t o l3, ni es éste el m o m e n t o o p o r t u n o para r e p r o d u c i r 
las discusiones que a lo largo del siglo XVIII se p r o d u j e r o n en t o r n o 
al p rob lema de cuál debía ser cons iderado c o m o de recho sup le to r i o 
después de la en t rada en v igor del menc ionado D e c r e t o y si d e n t r o 
de las Consí/tudons que se volvían a p o n e r en v igor, se encon t raba o 
no la de 1599 sob re sup le to r ios l4. Baste dec i r que de la s i tuación 
creada en el XVIII se deducen las siguientes conclusiones: 

I .a La po l í t ica de Felipe V s o b r e la de rogac ión de los f u e r o s y la 
i n t r o d u c c i ó n de un rég imen más o menos u n i f o r m e en t o d o 
el país, n o fue una po l í t ica un i ta r ia , ya que n o d e r o g ó ni los 
de N a v a r r a ni los que se mantenían en v igo r en c ier tas zonas 
de lo que h o y se d e n o m i n a País Vasco, p e r o , además, n o 
r e c u p e r ó de mane ra unif icada los sistemas an te r i o res cuando 
p r o m u l g ó los d e c r e t o s de N u e v a Planta: Valencia no t u v o su 
equ iva len te y así, n o r e c u p e r ó su d e r e c h o civ i l . 

11 El Decre to de Nueva Planta de Baleares está publicado en la Novísima 
Recopilación L ibro V, t í tu lo X , ley I, cuyo art. 13 establecía que «en t o d o lo 
demás, que no está comprehend ido en este decreto, es mi voluntad y mando, 
se observen todas las reales pragmáticas y privilegiados con que se gobernaba 
antiguamente la Isla y Reyno de Mallorca, menos en las causas de sedición y 
cr imen de lesa Magestad». Sobre este t e x t o ver Sureda, «Existencia y fuentes 
de la legislación foral de Mallorca», RDP, 1913, p. 38 y Pascual y González, «El 
Derecho romano como supletor io de la Compi lación del Derecho civil de 
Baleares», R/C, 1960, p. 34. 
12 Se encuentra publicado en la Novísima Recopilación, l ibro V, t í tu lo IX, ley 1.a 
13 El mejor t rabajo publicado sobre la discusión del Dec re to de Nueva Planta 
de Cataluña es el de Cay Escoda, «La génesi del Decre t de Nova Planta de 
Catalunya. Edició de la consulta original del "Conse jo de Castil la", de 13 de 
juny de 1715», R/C, 1982, pp. 7 y 263. 
14 Consí/tudons / o/tres drets de Catalunya, Const. I, t i t . 30, lib. I, vol. I. Sobre derecho 
supletorio y los problemas planteados a partir del Decreto de Nueva Planta, ver 
Gay Escoda, «Notas sobre el derecho supletorio en Cataluña desde el Decreto de 
Nueva Planta (1715) hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1845)», en 
Hispania. Entre derechos propios y Derechos nacionales, A t t i dell ' incontro di studi 
Firenze-Lucca, 25, 26, 27 maggio 1989, Milán, 1990, t. II, pp. 805 y ss. in totum. 
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2.a Los a r g u m e n t o s que se usaron a lo largo del siglo xv i l l p o r 
pa r te de unos y de o t r o s para a f i rmar o negar la ap l icac ión 
en Cata luña de los sup le to r i os estab lec idos en la C o n s t i t u c i ó n 
de 1599 tenían sus razones en cuest iones pol í t icas, c o m o la 
regalía que c o r r e s p o n d í a al Rey para d e t e r m i n a r cuál e ra el 
d e r e c h o apl icable, y en razones técnicas, que se adap ta ron a 
las necesidades del caso c o n c r e t o sin n ingún p u d o r , a lo largo 
del siglo XVII I l5. Y los m i s m o s a r g u m e n t o s se ut i l izarán un 
siglo más t a r d e c o n ocas ión de la Cod i f i cac ión , p rueba palpa
ble de que el p r o b l e m a n o se cen t raba t a n t o en lo que 
a p a r e n t e m e n t e se discut ía, s ino en el t r a s f o n d o l6. 

En def in i t iva y c o m o a f i rma Iglesia, si los D e c r e t o s de N u e v a Planta 
p re tend ían ins taurar un cen t ra l i smo , la real idad fue que c o n s t i t u 
y e r o n un au tén t i co f racaso, ya que ni se cons igu ió el p r e t e n d i d o 
cen t ra l i smo en el m o m e n t o en que se m a n t u v i e r o n o t r o s reg íme
nes po l í t i cos en el i n t e r i o r del país, ni los p r o p i o s D e c r e t o s de 
N u e v a Planta es tab lec ie ron una regu lac ión u n i f o r m e de t o d o s los 
ámb i tos en los que se apl icaba la nueva e s t r u c t u r a de el los de r i va 
da. El a r t . 4 2 del D e c r e t o de Cata luña, ta l c o m o se ha d i c h o ya, 
cons t i t uye un buen e j e m p l o de e l lo l7. 

III. Los prolegómenos de la codificación: los 
condicionantes políticos con que se abre el 
siglo X I X 

I . Los condicionantes políticos. Si los D e c r e t o s de N u e v a Planta, 
bajo el p r e t e x t o obv io de que los afectados habían pe rd i do la guer ra , 
t uv i e ron c o m o f inal idad, más o menos confesada, la de instaurar un 
cent ra l i smo bajo el m o d e l o b o r b ó n i c o francés, hay que estar de 
acue rdo con la a f i rmación a n t e r i o r m e n t e rep roduc ida , de Iglesia. Los 
D e c r e t o s de Nueva Planta no cons igu ieron este ob je t i vo , pe ro 
cons igu ieron man tener v i vo el sen t im ien to de que habla Kamen y 
que con t o d a segur idad, p r o p i c i ó el p lan temien to que se p r o d u j o en 
el siglo X I X , especia lmente, a pa r t i r de que el poe ta Bonaventura 
Car ies A r i bau publ icara su famosa Oda a ¡a Patria, en 1833. 

Pe ro es que, además de lo que pud ie ra o c u r r i r en España c o m o 
e fec to de la G u e r r a de la Suces ión, los acon tec im ien tos po l í t i cos 

15 Seguramente, el caso más espectacular es el de las exenciones fiscales a los 
que tenían más de 12 hijos. Ver el caso en sus té rminos en Gay Escoda, Notos 
sobre el Derecho supletorio..., cit., p. 825 y ss. 
16 Sobre el paralelismo entre argumentos, ver Roca Trías, «De nou sobre el 
D r e t supletor i : métode i intenció en la historia», en Initium. Revista catalana 
d'histdria del Dret./ Homenatge al Prof. j . M. Gay Escoda, Barcelona, 1996, pp. 572 
y ss. 
17 Iglesia Ferreirós, A., La creación del Derecho, II, Barcelona, 1996, p. 440. 
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que se desar ro l laban en Europa debían p r o d u c i r sin ninguna duda, 
una gran inf luencia en España l8. 

Seguramente , la idea po l í t ica más básica fue el t r a l a d o de la sobe
ranía: m ien t ras en un s is tema c o m o el de la Francia b o r b ó n i c a , la 
que después se l lamó soberanía radicaba en el p o d e r rea l , en la 
e s t r u c t u r a que der iva de los pos tu lados vencedo res de la Revo lu 
c ión f rancesa, la soberanía se desplaza a los pueb los , que la asumen 
y la e je rcen a t ravés del s is tema d e m o c r á t i c o l9. Este desplazamien
t o p r o d u j o , a m i m o d o de ver , dos consecuencias i m p o r t a n t e s en 
el á m b i t o que aho ra m e ocupa : 

I .a La p r i m e r a es de o r d e n genera l y cons is te en la a f i rmac ión de 
la un idad del Estado, e x p r e s i ó n que asume el sen t ido que 
ac tua lmen te le damos . C o n la consecuenc ia i nmed ia tamen te 
der ivada, de que lleva cons igo la un idad ju r íd ica de t o d o s los 
c iudadanos. N o es tamos aho ra aun ante una cues t ión de 
igualdad. Só lo an te la lógica de la un idad, de manera que no 
es pos ib le m a n t e n e r en el i n t e r i o r de un Estado de estas 
caracter íst icas privilegios que hagan desiguales a los c iudada
nos. Esta idea aparecerá de f o r m a redundan te en t o d o s los 
d iscursos de la Cod i f i cac ión y t i ene su raíz en los p lan teamien
tos uni tar is tas. 

2.a La segunda consecuenc ia cons t i t uye un e fec to i nmed ia to de 
la p r i m e r a : En España n o se llega a la un idad del es tado a 
t ravés de una evo luc ión (ni de una revo luc ión ) parec ida a la 
f rancesa, pues to que la d i fe renc ia e n t r e los acon tec im ien tos 
o c u r r i d o s en ambos países en el siglo XV i l l es abismal. Por 
t a n t o , lo que en Francia sucede de m o d o lóg ico, en España 
sucede a t ravés de dec is iones del p o d e r po l í t i co , p o r o t r a 
pa r te no m u y estable, dadas las c i rcunstancias sob radamen te 
conoc idas p o r las que atraviesa el siglo X I X español . Po r e l lo , 
la ap l icac ión de unos pos tu lados m o d e r n o s n o se hace en 
un c l ima po l í t i co estable ni unán ime : sigue m a n t e n i é n d o s e la 

18 Así, por ejemplo, y en lo que se refiere a la Codif icación, es de hacer notar 
que la Novísima Recopilación es casi contemporánea del Code Civil en Francia 
(1804) y que la técnica, ya obsoleta de la Novísima resulta vivamente criticada 
por Martínez Marina (ver Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho 
español, 4.a ed., Madr id, 1992, p. 398), evidentemente influido por las técnicas 
codificadoras que no sólo habían obtenido un relativo éx i to en Europa, a part ir 
del Código general para los Estados prusianos, de 20 de marzo de 1791 (ver Tomás 
y Valiente, Manual, cit., p. 477), sino que incluso habían sido ensayadas en 
nuestro propio país en los proyectos de Ensenada y o t ros que cita Tomás y 
Valiente, Manual, cit., p. 395. Ver también Castro, Derecho civil, cit., p. 183. 
19 Es evidente que quien escribe estas líneas, por su formación, debe hablar 
por referencias de estos temas. En este sentido me han sido muy útiles las 
páginas de Iglesia, La creación, cit., lección X X V in totum y de Tomás y Valiente, 
Manual, cit., cap. X X I V in totum. 
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resaca del xvill, espec ia lmente en Cata luña y la ampl iac ión de 
las compe tenc ias de un p o d e r cen t ra l , n o pueden ser admi t idas 
tan fác i lmente . D e aquí a que surjan ideas basadas en una 
ident idad p rop ia , en la « invenc ión» de una conc ienc ia de pue
b lo sobe rano , n o hay más que un paso. Y un pueb lo s o b e r a n o 
es aquel que t i ene capacidad para a u t o d o t a r s e de d e t e r m i n a 
das n o r m a s de conv ivenc ia . Y p o r e l lo en el m o m e n t o en que 
se p r e t e n d e esta unidad en el á m b i t o civ i l , m u y e n t r a d o ya el 
siglo X I X , una ya conso l idada idea de soberanía i m p e d i r á que 
se pueda e fec tuar una uni f icac ión de la legislación civ i l . 

En lo que afecta al aspec to que aho ra m e conc ie rne , los e fec tos 
del nuevo rég imen ins taurado c o m o consecuenc ia de la Revo luc ión 
f rancesa serán t res , : 

- La consagrac ión del p r i nc ip io de soberanía popu lar . 
- La ex is tenc ia de una C o n s t i t u c i ó n , c o m o n o r m a po l í t ica que 

garant iza un c o r r e c t o equ i l i b r i o e n t r e pode res , y 
- El C ó d i g o c iv i l , c o m o m e d i o de consegu i r la igualdad f o r m a l e n t r e 

los c iudadanos. 

Estos p r inc ip ios son los que, al i n t r oduc i r se en un país p o c o 
d ispues to a su r e c e p c i ó n , p r o v o c a r á n que la Cod i f i cac ión civi l única 
sea impos ib le , p o r q u e el p r o p i o p r inc ip io de soberanía nacional 
resul taba p o c o acep tado en su f o r m u l a c i ó n t íp ica. 

2. Const/tuc/ón y Código. A u n a r iesgo de parecer p o c o s is temá
t ica, empeza ré p o r la idea de C ó d i g o , aunque c i ñ é n d o m e más 
c o n c r e t a m e n t e al c iv i l . U n C ó d i g o cons t i t uye una agrupac ión sis
temát i ca de mater ias c o r r e s p o n d i e n t e s a alguna de las ramas en 
que t r a d i c i o n a l m e n t e , está d i v id ido el D e r e c h o ; es un t r a t a m i e n t o 
c o h e r e n t e y c o n j u n t o de de te rm idadas mater ias , c iv i l , penal , p r o 
cesal, e tcé te ra20 . D e s d e este p u n t o de vista, el C ó d i g o es la 
exp res ión más clara de la soberanía nacional , que t e n d r á eficacia 
para ob l igar a t o d o s los c iudadanos só lo en t a n t o que se os ten ta 
una leg i t imidad para a p r o b a r y p o n e r en v igor leyes y para hacerlas 
cump l i r . En lo que aquí in teresa, el C ó d i g o en sí m i s m o cons ide
rado cons t i t uye una uni f icac ión jur íd ica, que marcha v inculada al 
p r inc ip io de soberanía nacional 21; Iglesia a f i rma que c o n f o r m e con 
esta idea, aparecerá un d e r e c h o español, f r e n t e a un d e r e c h o real, 
c o m o hasta aquel m o m e n t o se había d e n o m i n a d o 22. Por t a n t o , el 

20 Sobre la ¡dea de Código ver fundamentalmente, la obra de Tarel lo, Storia 
della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Bolonia, 
1976, pp. 28 y ss. 
21 Iglesia, La creación, cit., p. 495. 
22 Iglesia, La creación, cit., p. 496, donde afirma que «un derecho que se califica 
de español surge vinculado con la af irmación de una soberanía, cuyo t i tu lar es 
una nación que se proclama española en la Const i tuc ión del Estado». 
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d e r e c h o c o n t e n i d o en el C ó d i g o n o e ra p r o d u c t o de una v o l u n t a d 
un i la tera l , s ino la e x p r e s i ó n de esta soberanía nac ional , que dec ide 
d e m o c r á t i c a m e n t e s o b r e las n o r m a s más út i les para la o r d e n a c i ó n 
de la conv ivenc ia . A h o r a b ien, esta m isma a rgumen tac i ón , t i ene su 
r eve rso : ¿por qué t i ene que haber un ún ico d e r e c h o , si hay más 
de una soberanía nacional? A u n n o h e m o s l legado a e l lo , p e r o será 
el X I X el que f i na lmen te p e r m i t i r á el avance de este t i p o de 
f o rmu lac iones , c o m o v e r e m o s más adelante. 

Este a r g u m e n t o cons igue exp l i car de una f o r m a c o h e r e n t e lo que 
o c u r r e ideo lóg ica y po l í t i camen te en España; p o r e l lo n o es de 
e x t r a ñ a r que las C o n s t i t u c i o n e s del siglo X I X se p r o n u n c i e n s o b r e 
la cues t ión de la Cod i f i cac ión , apa rec iendo c o m o e fec to de una 
dob le p r e o c u p a c i ó n , que s iempre t i e n e c o m o base la necesidad de 
apl icar el p r i nc i p i o de igualdad: 

- La p r i m e r a , la igualdad de t o d o s los c iudadanos ante la ley, que 
se cons igue s i empre que ex is ta una única ley que regule las 
re lac iones jur íd icas de que se t r a t e , sean éstas civi les, m e r c a n t i 
les, etc. 23. 

- La segunda se re f ie re a la un idad de ju r i sd icc iones , der ivada 
t a m b i é n de la ap l icac ión del p r i nc ip io de igualdad; p o r e l lo , en 
algunas cons t i t uc iones , la igualdad de Cód igos equ iva ld rá a igual
dad de f ue ros , es dec i r , un idad de ju r i sd icc ión para consegu i r que 
t o d o s los c iudadanos sean t r a t a d o s en sus l i t ig ios, de t o d o t i p o , 
de la m isma f o r m a . 

El t e m a de ¡os Códigos aparece s i empre en todas las C o n s t i t u c i o n e s , 
sea cual sea el s igno po l í t i co de qu ien la l leva a la a p r o b a c i ó n , con 
dos moda l idades en el t r a t a m i e n t o de la cues t i ón : 

1.a La impos i c i ón de una abso lu ta un idad de cód igos , sin n inguna 
salvedad. A p a r e c e en la Const/íuczon de la Monarquía española, 
de 1837, c u a n d o establece que «unos mismos Códigos regi
rán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un 

23 El problema de la diversidad de ordenamientos sigue discutiéndose en el 
siglo x ix , después de la Const i tuc ión de Cádiz. Un ejemplo del problema se 
puede comprobar en la discusión que suscitó en 1815 una exposición del 
alcalde mayor de Figueras, Juan Manuel de la Moya, en la que, ent re otras 
consideraciones, alegaba la incompatibi l idad ent re la Novísima Recopilación y 
la costumbre de alegar «leyes extranjeras». La citada Exposición dio lugar a una 
larga serie de documentos hasta más allá de 1830, acabándose definit ivamente 
la polémica con la sentencia del Tr ibunal Supremo, de 21 de mayo de 1845, 
que admitía la diversidad y que el derecho romano era el supletor io del catalán. 
Ver los documentos en Gay Escoda, Notas sobre el derecho supletorio, cit., 
pp. 837-864. Una sucinta relación del tema se encuentra en Vives y Cebriá, 
Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están 
derogados o no son notoriamente inútiles, 1.a edición, t. I, Barcelona, 1832, 
pp. 95-96. 
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solo fuero para todos los españoles en los juicios, comunes o 
criminales». Este m i s m o a r t í cu lo se r e p r o d u c e en el a r t . 4 de 
la C o n s t i t u c i ó n de 1845, s u p r i m i e n d o , sin emba rgo , la ú l t ima 
pa r te , re lat iva a la un idad de f ue ros . 

2.a La p roc l amac ión de la un idad de C ó d i g o s re lat iva. Ello o c u r r e 
ya en la C o n s t i t u c i ó n de 1812, c u y o ar t . 258 establecía que 
«El Código civil y el cr iminal, y el de Comercio, serán unos mismos 
para toda la Monarquía sin perjuicio de las variaciones que por 
particulares circunstancias podrán hacer las Cortes». U na d ispo
s ic ión parec ida se inser ta rá en la C o n s t i t u c i ó n de 1869 (ar t . 
91 ) , r ep i t i éndose en el a r t . 75 de la C o n s t i t u c i ó n de la Res
t au rac i ón , de 1876, que establecía: «Unos mismos Códigos regi
rán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por 
particulares circunstancias determinen las leyes» 24. Lo c i e r t o es 
que , de jando apar te el p r o b l e m a del o r i gen de esta e x p r e s i ó n , 
la C o n s t i t u c i ó n de 1876 con ten ía la e x p r e s i ó n «sin pe r ju i c io» ; 
¿es que en 1876 quer ía dec i r lo m i s m o que en 1812? ¿Es que 
se t r a t ó de una conces ión cara a la p rev is ta Cod i f i cac ión civ i l , 
después del f racaso de 1851? V e r d a d e r a m e n t e la so luc ión de 
estas preguntas escapa a m i f o r m a c i ó n de ju r i s ta de d e r e c h o 
pos i t i vo . Lo que sí debe a f i rmarse a pa r t i r de aquí es: 

i) F o r m a l m e n t e , la C o n s t i t u c i ó n pe rm i t í a una c ie r ta desigual
dad , pues to que las leyes podían a d m i t i r variaciones, en 
razón de c i rcunstanc ias par t i cu la res , que la C o n s t i t u c i ó n 
n o definía y t a m p o c o decía qu ién era el encargado de 
hacer lo . 

ii) A pesar de que ya se había p r o d u c i d o la m a y o r pa r te de 
la Cod i f i cac i ón , seguía pend ien te la c iv i l . Y p o r e l lo , la 
C o n s t i t u c i ó n de 1876 aún seguía obl igada a p r o c l a m a r la 
necesidad de la un idad . 

Y a p a r t i r de ahora , v e r e m o s c ó m o se desa r ro l l ó el p r o b l e m a . 

IV. Restauración y conveniencia de la 
Codificación. Las razones políticas 

I . Las razones de un fracaso: el Proyecto de García Goyena. La 
re lac ión e n t r e Cod i f i cac ión civi l y reg iona l i smo se a c r e c e n t ó a 
p a r t i r de la Res taurac ión . E n t r e t a n t o , se había p r o d u c i d o la d iscu-

24 El or igen del t é rm ino «sin perjuicio» es incier to, si bien es c ier to que fue 
uti l izado para permi t i r la situación que se produ jo . Ver Tomás y Valiente, 
Manual, cit., p. 547. 
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s ión s o b r e el P r o y e c t o de C ó d i g o civil de 1851, cuyo f racaso 
parece que no se deb ió t a n t o a la opos i c i ón de las reg iones 
denominadas « fora les» 25, s ino al t r a t a m i e n t o que en él se p r o p o n í a 
del m a t r i m o n i o 26. A pesar de t o d o , b u e n o es recoge r aquí las 
razones de la opos i c i ón al P r o y e c t o , que a p o r t a Salvador C o -
d e r c h 27. D e ahí se deduce que la d iscus ión s o b r e el P r o y e c t o de 
1851 ref le ja de f o r m a m u y ev iden te la d i fe ren te e s t r u c t u r a e c o n ó 
mica p resen te en España en aquel m o m e n t o . As í , las divergencias 
se man i fes ta ron en t o r n o a t r e s grandes p ropues tas de regu lac ión: 
la legít ima, la enf i teusis y la robosso morto. 

a) Por lo que se re f ie re a la l i be r tad de tes ta r y la cuantía que los 
hi jos debían o b t e n e r en la herenc ia del padre en c o n c e p t o de 
legít ima, la p ropues ta del P r o y e c t o de 1851 resu l ta d iamet ra l -
m e n t e opues ta al d e r e c h o v igente en Cata luña desde la C o n s 
t i t u c i ó n de 1585 28. La d iscus ión s o b r e la legí t ima c o r t a t íp ica
m e n t e catalana (una cua r ta pa r te de los bienes de la herenc ia 
con independenc ia del n ú m e r o de hi jos) y la legí t ima larga (dos 
t e r c i o s de estos m ismos b ienes) , cen t ra la d iscus ión en t o r n o 
a los aspectos sucesor ios . Una par t i c ipac ión i m p o r t a n t e de los 
hi jos y, en consecuenc ia , una m a y o r par t i c ipac ión de la famil ia 
en la herenc ia del d i f u n t o e ra una consecuenc ia lógica de las 
leyes desv incu ladoras, de una p r e t e n s i ó n de igualdad de t o d o s 
los hi jos y de un s is tema e c o n ó m i c o basado en grandes 
lat i fundios 29. Una legí t ima c o r t a , basada en la concen t rac i ón 
del p o d e r e c o n ó m i c o en u n o de los hi jos, para faci l i tar aquel la 
p re tend ida conservado de les cases principáis, de que hablaba la 
C o n s t i t u c i ó n de 1585, es un s is tema sucesor io basado en la 
desigualdad, en una e c o n o m í a p o c o desar ro l lada, c o n pequeñas 
ex tens iones de t e r r e n o cu l t ivab le y p e r m i t e , a su vez, la 
adaptabi l idad del causante, que , aunque está ob l igado a a t r i bu i r 
la legít ima, no debe hacer lo necesar iamente en una d e t e r m i n a -

25 C o m o , por o t ra parte afirma Cast ro , Derecho civil, c i t , p. 192. 
26 Sobre este tema, ver Roldán Verdejo, La Ley de Matrimonio Civil de 1870. 
Historia de una ley olvidada, Granada, 1980, pp. 41 ss. 
27 Salvador Coderch , «El Proyecto de Código civil de 1851 y el Derecho civil 
catalán», en La Compilación y su historia. Estudios sobre la Codificación y la 
interpretación de las leyes, Barcelona, 1985, pp. 27 y ss. Ver asimismo Clavero, 
«Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la Revolución española», en El 
Código y el Fuero, Madrid, 1982, pp. 83 y ss. 
28 Clavero, «Formación doctr inal contemporánea del Derecho catalán de su
cesiones. La pr imogeni tura de la l ibertad», en Materials de ¡es Terceres Jornades 
de Dret cátala a Tossa. La reforma de la Compilació: el sistema successoñ, 1984, 
pp. 13 y ss., donde expone los argumentos que se uti l izaron en favor de la 
l ibertad de testar por parte de los autores catalanes contemporáneos y poste
r iores al Proyecto de 1851. La cuestión de las legítimas, como fundamento de 
la oposición al proyecto puede consultarse también en Salvador Coderch, El 
Proyecto, cit., pp. 15-27 y 96-101. 
29 Así lo pone de relieve Clavero, Formación doctrinal, cit., p. 25 y Salvador, ob. 
cit., p. 20. 
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da f o r m a , pues to que el s is tema p e r m i t i r á al h e r e d e r o sat isfacer 
las legít imas de sus h e r m a n o s , en bienes o en d i n e r o , y de esta 
manera , m a n t e n e r in tacta la exp lo tac i ón en la que la fami l ia ha 
basado t o d a su economía . I m p o n e r un s is tema de legít imas 
largas había de p r o v o c a r f o r z o s a m e n t e la o p o s i c i ó n de este 
sec to r , que ya se había endeudado lo suf ic iente, c o m o conse
cuencia de c i rcunstancias económicas adversas, c o n un s is tema 
f lex ib le 30. 

La i n t e r v e n c i ó n del s e c t o r más t rad i c iona l , i n teg rado en el 
Instituí Agrícola cátala de Sant Isidre, se basaba p rec i samen te en 
las razones que se acaban de r e p r o d u c i r 3 1 , aunque. C l a v e r o 
a p o r t a la no t i c ia de algunos au to res catalanes que en aquel 
m o m e n t o abogaban p o r la imp lan tac ión de una legí t ima larga, 
en base, s o b r e t o d o , a la igualdad de los hi jos 32. 

b) O t r o de los grandes temas de d iscus ión en Cata luña en esta 
época fue el re lac ionado c o n la enf i teusis. Es sabido que la 
c iudad de Barce lona tenía una pa r te i m p o r t a n t e de su t e r r i t o r i o 
ced ido en enf i teusis, el d u e ñ o d i r e c t o de la cual e ra el p r o p i o 
O b i s p a d o , j u n t o c o n o t r o s grandes p rop ie ta r i os . Y que los 
p r o y e c t o s urbanís t icos de expans ión y m o d e r n i z a c i ó n de la 
c iudad conve r t í an estos t e r r e n o s en m u y val iosos. La regula
c ión que el P r o y e c t o de C ó d i g o civil p r o p o n í a en t o r n o a la 
enf i teusis y m u y espec ia lmente , la ob l igac ión de r e d e n c i ó n de 
los censos ex is ten tes fue o t r o de los a r g u m e n t o s de la o p o s i 
c ión al p r o y e c t o 33. 

c) F ina lmente , el con f l i c t o de los rabassaires, con sus al t ibajos a lo 
largo del siglo X I X y bien e n t r a d o el X X 3 4 , cons t i t uye un t e r c e r 
e l e m e n t o de la opos i c i ón catalana al P r o y e c t o de 1851. 

30 Ferrer i A lós, «Censáis, vendes a carta de gracia I endeutament pagés al 
Bages (s. XVII I )», Estudis h'história agraria, t. 4, 1983, p. 108, pone de relieve 
que el d inero obten ido con este t ipo de créditos se destinaba al pago de 
legítimas y dotes, lo que muchas veces da lugar a un endeudamiento progresivo 
(pp. 109 y I I 4 ) . 
31 Salvador, El Proyecto, cit., p. 75, aunque más referida a o t ros temas del 
Proyecto, c o m o la cuestión de la rabassa morta. 
32 Clavero, Formación doctrinal, cit., p. 15 cita a algunos juristas catalanes que 
se oponían a la l ibertad de testar «para evitar que pudiera servir al manteni
miento de sucesiones familiares de sabor feudal». 
33 Salvador, ob. cit., p. 93; ver además Mirambell , £/s censos en el Dret civil de 
Catalunya: la qüestió de l'emfiteusi (a propósit de la Llei especial 611990, Barcelona, 
1997, pp. 147-157. Es interesante también la opin ión de Vives y Cebr iá, reco
gida en el discurso de apertura de la Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Barcelona, de 29 de diciembre de 1861, recogido por Egea en el «Estudi 
in t roduc to r i» a la edición facsímil de la Traducción al castellano de los Usages, 
General i tat de Catalunya, Barcelona, 1989, p. X X X V . 
34 En realidad se acaba con la Llei de Contractes de conreu, de 14 de junio de 
1934. 
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Q u e fue ra o n o decisiva esta o p o s i c i ó n para ev i ta r que el P r o y e c t o 

se c o n v i r t i e r a en ley, es to n o puede saberse h o y a c iencia c ie r ta . 

Lo que sí es c i e r t o es que : 

1 ° El P r o y e c t o n o l legó a ser el C ó d i g o civi l de f in i t i vo , aunque 

lo fue de f o r m a ind i rec ta , d a d o que la base I .a de la Ley de 

Bases de 1888, establecía que 

«El C ó d i g o t o m a r á p o r base el p r o y e c t o de 1851 en c u a n t o 

se halla c o n t e n i d o en él el sen t i do y capital pensamien to de 

las ins t i tuc iones civi les del d e r e c h o h i s t ó r i co pa t r i o .» 

2 ° Q u e a p a r t i r del P r o y e c t o de 1851 ya nada fue igual, en n ingún 

sen t ido . La f u e r t e inf luencia reg ional is ta ob l igó a repensar la 

f o r m a en que debía real izarse la Cod i f i cac ión c iv i l , c o n la 

f inal idad esencial de conse rva r lo que un p o c o más t a r d e Prat 

de la Riba def in i r ía c o m o u n o de los e l emen tos de la p e r s o 

nal idad catalana, el derecho 35. 

En la d iscus ión del de f in i t i vo C ó d i g o civil ex is ten dos grandes 

e lemen tos : los po l í t i cos y los técn icos . A ambos m e v o y a re fe r i r 

a con t i nuac ión . 

35 La fijación de los elementos de identidad de la Nación catalana aparece en Prat 
de la Riba, La nacionalitat catalana, publicado por primera vez en Barcelona en 1906, 
una parte del cual se había dado ya a conocer nueve años antes. Concretamente, 
el capítulo VI, donde define la idea de nacionalidad y le coloca como signos de 
identificación la lengua, el arte y el derecho fue elaborado en 1897, con ocasión de 
unas conferencias. Aquí se cita la edición publicada en Barcelona en 1978. Con nota 
introductoria de Carme Arnau, de donde se obtiene la información de las ediciones. 
A partir de aquí, derecho y lengua han sido utilizados como signo de identidad por 
juristas y políticos. Ver Memorá acerco de las instituciones del Derecho civil de Cataluña, 
Barcelona, 1883, p. e., p. X X X I X ; Mancomunitat de Catalunya, Oficina d'estudis 
jurídics, Ei Dret cátala i la Codificado, Barcelona, 1919, p. I I ; Fernández de Villavi-
cencio, Presentación de la ponencia I, Uibre del II Congrés juridic cátala, Barcelona, 
1972, p. 67. También el diputado de la Lliga, Sr. Sol, al pedir en el Pariament en 
1933 que se aprobara el Apéndice al Código civil, lo invocaba como «la substancia 
viva de la naturalesa característica d'un poblé, perqué és allá on es tradueix la manera 
d'ésser i de concebre la vida de cada país» (Pariament de Catalunya, D/ori de sessions, 
divendre 23 de febrer de 1933, p. 406). N i que decir tiene que estos elementos se 
siguen utilizando en la actualidad y un buen ejemplo fue la discusión parlamentaria 
de 1984, relativa a la reforma de la Compilación catalana para adecuarla a la 
Constitución. Puede consultarse en D/ori de sessions del Pariament de Catalunya, sene 
P, n.0 163,1 Legislatura, any 1984. Sessions plenáries. Sessió plenária núm. 82, de 28 
de febrer i n.0 83, de 29 de febrer. El mismo preámbulo de la ley que reformaba la 
Compilación declaraba que «una de les produccions més importants del poblé 
cátala, un deis principal exponents de la seva identitat com a poblé i, per tant, un 
deis punts de referéncia a l'hora d'identificar Catalunya com a producte d'un procés 
historie específic» era el Dret . Salvador Coderch pone también de relieve esta 
identificación en «El Derecho civil de Catalunya. Comentar io ai art I de la Compi
lación», RJC, 1984, p. 843. 
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1 . Los elementos políticos de la discusión del Código civil. 

Existen dos grandes cues t iones cuya so luc ión p r o p i c i ó la e s t r u c t u 
ra resu l tan te del C ó d i g o civ i l : la aún f u e r t e inf luencia de las c o 
r r i en tes federal is tas, en t o r n o , bás icamente, de Valent í A lm i ra l l y 
las posib i l idades que o f rec ía el a r t . 75 de la C o n s t i t u c i ó n de 1876. 

a) Federalismo y Codificación civil. H e d i cho en las páginas an te 
r i o res , que la idea básica del siglo X I X , según la que la soberanía 
nacional se t raduc ía en la un idad jur íd ica, p o r q u e el d e r e c h o es 
u n o en t a n t o que só lo puede de r i va r de un m i s m o Par lamento . 
Esta será la p remisa que se va d i scu t i r desde los p lan teamien tos 
federal is tas. 

En la época en que se a c o m e t e la Cod i f i cac ión c iv i l , de una f o r m a 
def in i t iva, A lm i ra l l publ ica dos ob ras básicas para el e n t e n d i m i e n t o 
de la opos i c i ón l levada a cabo f r e n t e al P r o y e c t o de Ley de Bases 
de C ó d i g o civ i l . Estas dos ob ras son Lo Catalanisme36 y el d e n o m i 
nado M e m o r i a l de Greuges 37. Po r su co inc idenc ia con la época de 
la d iscus ión de las Leyes de Bases del C ó d i g o c iv i l , ex is te un amp l i o 
capí tu lo del Memor ia l , que establece los e l e m e n t o s de la r e f l ex i ón 
s o b r e la Cod i f i cac ión , e l e m e n t o s que se r e p r o d u j e r o n , c o n m a y o r 
o m e n o r f ide l idad y s i e m p r e adecuados a los a r g u m e n t o s par la
men ta r i os , m u y espec ia lmente en los d iscursos de Manue l D u r á n 
y Bas. 

La p r ime ra y pr incipal p regunta que se f o rmu la A lm i ra l l se ref iere a 
la cuest ión de si un Estado m o d e r n o debe t ene r fo rzosamen te un 
ún ico p o d e r legislativo. A este p r o p ó s i t o , señala González Casano-
va 38 que el Estado que A lm i ra l l imagina aparece calif icado c o m o 
compuesto mas que c o m o federal. Ent iende que un Estado c o m p u e s t o 
es aquel f o r m a d o p o r la asociación de d iversos estados simples, 
soberanos p o r naturaleza y señores de sus acciones 39. Tal c o m o 

36 Almira l l , Lo Catalanisme, Barcelona, 1886. Existe una edición moderna, pu
blicada en Barcelona, 1979. 
37 Se cita de la edición facsímil, publicada por el Depar tamento de justicia, 
General i tat de Catalunya. Memor ia l de greuges de 1760. Memoria l de greuges 
de 1885, Missatge a la Reina Regent de 1888. Bases de Manresa de 1892. 
Estudio prel iminar de j . A . González Casanova, Barcelona, 1990, p. I I . El 
Memor ia l aparecía f i rmado por una Comis ión redactora formada por Per-
manyer i Ayats; Domingo Sanromá, Joseph Roca y Galés, Francisco Romaní y 
Puigdengolas, Fernando de Camps, Joseph Pella y Porgas y Valentí Almiral l 
38 González Casanova, Estudio preliminar, c i t , p. X X V I . 
39 Esta misma concepción aparecerá en Lo Catalanisme, cit., p. 154, afirma que 
«Essent l'Estat compost una associació d'Estat simples, i devent aquestos l imitar 
l lur independencia a lassociar-se, és evident que la condició essencial del 
sistema consisteix en la divisió de la sobirania. Los Estats simples, al t ractar de 
fo rmar una associació, han de comen ta r per descompondré la sobirania en ses 
diferents atr ibucions», de donde deduce González Casanova la influencia de la 
Escuela del Derecho Público alemán. 



El tratamiento de la diversidad foral catalana \ 3 3 

af i rma el c i tado González Casanova, el nacional ismo de A lmi ra l l no 
lo l levó a sustancializar la nación catalana, sino a aceptar la naciona
lidad de Cataluña c o m o un f e n ó m e n o social que no p o r el lo le 
obligaba a const i tu i rse en Estado nacional, sino en un Estado simple 
d e n t r o de o t r o compuesto p o r med io de la asociación con o t ras 
nacionalidades o Estados, c o m o podía ser muy bien Casti l la 40. 

Este p lan teamien to esenc ia lmente po l í t i co , p r o p o r c i o n ó ev identes 
a rgumen tos a la h o r a de de fende r un m o d e l o p lura l para el C ó d i g o 
civ i l . As í D u r á n y Bas, al p lantear la inconven ienc ia de p r o c e d e r a 
la Cod i f i cac ión civil p o r m e d i o del s is tema de un i f icac ión, ta l c o m o 
se p re tend ía desde los in ic ios del p r o b l e m a , admi t ía la ex is tenc ia 
de una un idad pol í t ica, p e r o rechazaba que ex is t ie ra la un idad social 
necesar ia que se requer ía para una Cod i f i cac ión asumida p o r t o 
dos. Sus a f i rmac iones en la Memor ia4^ van dir ig idas a p o n e r en 
ev idencia que la un idad resu l ta impos ib le , si el m é t o d o para lograr la 
cons is te só lo en la ex tens ión de unas ins t i tuc iones a o t r o s lugares 
d o n d e n o están v igentes. Así d i rá que resu l ta un hecho evidente e 
innegable que 

«en la España del siglo X I X , existe,. . . la un idad pol í t ica, p e r o 
n o la un idad socia l». Por e l lo , «la conservac ión de las legis
laciones fora les en sus grandes l ineamien tos , en sus p r inc i 
p ios fundamenta les , en sus ins t i tuc iones más caracter íst icas, 
m ien t ras con ellas esté ident i f i cado el esp í r i tu del t e r r i t o r i o 
en que r i jan, y m ien t ras no es tén en pugna c o n los p r inc ip ios 
fundamenta les del Estado y c o n las leyes e ternas del o r d e n 
social , lejos de r o m p e r la un idad nacional la ha de fo r ta le 
c e r » 42. Para acabar d i c iendo que «si m ien t ras ex is ten d iver 
sas nacional idades, n o es pos ib le la un idad de D e r e c h o e n t r e 
Estados independ ien tes , la un idad del D e r e c h o d e n t r o de 
cada Estado, aunque haya un p o d e r social c o m ú n para t o d o 
el t e r r i t o r i o , n o debe i m p o n e r s e m ien t ras ex is tan en su seno 
d i ferencias p ro fundas , c o m o en España acon tece , respec to a 
la organ izac ión de las más fundamenta les ins t i tuc iones c iv i 
les»43. 

Si c o n f r o n t a m o s las ideas de D u r á n y Bas c o n las bases polí t icas 
que le p r o p o r c i o n a b a el Federa l i smo de A l m i r a l l , p o d e m o s l legar 
a p o n e r en ev idencia los siguientes pun tos de c o n t a c t o : 

40 González Casanova, Estudio, cit., p. X X V I I . 
41 Durán y Bas, Memoria, cit., p. X X I V 
42 Durán y Bas, Memorio, cit., p. X X X V I I . 
43 Durán y Bas, ob. c i t , p. X X X I X . Ver asimismo «Estructura más apropiada 
para un Código civil español», ponencia en el Congreso jurídico español de 
1886, publicada en Escritos del Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Bas, Barcelona, 
1888, p. 3 8 ! . 
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1 ° D u r á n y Bas abogaba p o r un s is tema civi l que, en palabras 
actuales, pod r ía cons idera rse c o m o descentralizado. Precisa
m e n t e una de las crí t icas que aparecen en la i n t r o d u c c i ó n a 
la Memor ia cons is te en hacer el para le l ismo e n t r e la cen t ra l i 
zac ión admin is t ra t i va a la f rancesa y la Cod i f i cac ión única en 
base a la ex tens ión de ins t i tuc iones 44. 

2. ° El D e r e c h o civil es u n o de los signos que l legarán a ident i f icar , 
en p lan teamien tos p o s t e r i o r e s de Prat de la Riba, a la nac io 
nal idad catalana, p e r o en aquel m o m e n t o , D u r á n y Bas, de la 
m a n o de A l m i r a l l , lo de fenderá c o m o e l e m e n t o de la nac io 
nal idad: « d o n d e hay ind iv idual idad en el ser y pa r t i cu la r idad 
en los m o d o s de ser, la ident idad es inasequible; de lo cual se 
deduce que la unidad en la legislación civil no puede conseguirse 
conservándose las nacionalidades» (cursiva mía ER) 45. 

3. ° Lo a n t e r i o r no t i ene p o r qué i m p e d i r una Cod i f i cac ión nece
saria. Pe ro esta Cod i f i cac ión no podía nunca p r e t e n d e r la 
un i f o rm izac ión de t o d o el t e r r i t o r i o . Po r e l lo se debían esta
b lecer sistemas adecuados para organ izar una Cod i f i cac ión 
con susistencia de o t r o s o r d e n a m i e n t o s y p r e v e r qué debía 
hacerse en este caso. D e aquí que el s is tema de los A p é n d i 
ces, p rev i s t o en el a r t . 7 de la Ley de Bases de 1888 t uv ie ra 
muchas conno tac iones con un p lan teamien to federa l 46. 

La Cod i f i cac ión fue, según esta i n t e r p r e t a c i ó n , una pista de pruebas 
para la apl icac ión de las ideas Federal istas. Y esta s i tuac ión n o pasó 
inadver t ida para los padres de la p rop ia Cod i f i cac ión . T e n e m o s de 
e l lo dos e jemp los m u y signi f icat ivos: 

a) U n o es el d i scu rso de A l o n s o Mar t ínez al p resen ta r en el 
C o n g r e s o de los d ipu tados el t e x t o a r t i cu lado del C ó d i g o c iv i l , en 
1889. Hay que r e c o r d a r que este po l í t i co l ibera l , c o n t r a r i o en 
188 5 47 a la p r o p u e s t a del c o n s e r v a d o r Silvela, en la que se m a n 
tenían los d e r e c h o s d e n o m i n a d o s « fora les», fue el responsab le de 
p r o p o n e r a las C o r t e s la def in i t iva Ley de Bases del C ó d i g o c iv i l . 

44 Durán y Bas, Memoria, cit., p. X I I . 
45 Durán y Bas, Memoria, cit., p. X V . 
46 Sobre el tema de las diversas posibilidades para conseguir f inalmente la 
Codif icación, ver Roca Trías, «La Codif icación y el Derecho foral». Revisto de 
Derecho Privado, 1978, pp. 612 y ss. 
47 Alonso Martínez presentó en 1885 un vo to particular al p royecto de Ley 
de Bases propugnado por Silvela. Este vo to decía: «Sin perjuicio de lo que se 
dispone en la base 1.a, en las provincias en que subsiste derecho foral se 
conservarán por ahora en toda su integridad aquellas instituciones que po r 
estar muy arraigadas en las costumbres no se puedan supr imir sin afectar 
hondamente á las condiciones de la propiedad ó al estado de la familia. En 
consecuencia, con la publicación del Código civil quedarán derogados los 
Códigos romanos y las Decretales en las provincias en que hoy se aplican como 
derecho supletor io», Diario de las Cortes, Congreso de los Diputados, Apéndice 
10 al número 167, 9 de junio de 1885, p. I. 
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en 1888 48. En la defensa del t e x t o a r t i cu lado y f r e n t e a los ataques 
de los d ipu tados « fo ra les» re la t ivos a la p r i m e r a redacc ión del a r t . 
15 C C , el en tonces m i n i s t r o de Grac ia y Justicia dep lo raba amar 

gamente el resu l tado de la Cod i f i cac ión : 

«En t re respe ta r las legislaciones fora les o aquellas de sus 
ins t i tuc iones jur íd icas que deban conservarse , y c o n v e r t i r la 
m isma ex is tenc ia de esas mismas legislaciones fora les en un 
ideal po l í t i co y en bandera de un p a r t i d o , hay una distancia 
inmensa. 

El part icularismo, c o m o hecho , c o m o rea l idad, puede ex ig i r 
de pa r t e de los estadistas, de los h o m b r e s púb l icos y de los 
pa r t i dos po l í t i cos un p r o f u n d o respe to ; p e r o c o m o ideal... 
¡ah! eso sería asemejarse en c i e r t o m o d o a los partidos 
federales (curs iva mía ER) que in ten tan descoyun ta r los o r 
ganismos nacionales ya f o r m a d o s , deshacer en pedazos una 
nac ional idad ya cons t i tu ida , para c o n v e r t i r l a en una federa 
c ión . Asoc ia rse c o n a m o r al particularismo, hu i r de que se 
cons t i t uya una ve rdade ra nac ional idad s o b r e la base indes
t r u c t i b l e de la un idad legislativa, n o q u e r e r que una nac ión 
se cons t i t uya sob re la un idad de las creencias, s o b r e la un idad 
de la lengua, sobre la unidad de la legislación y del derecho 
(curs iva mía ER), eso, f r ancamen te , me parece desviarse del 
cauce a b i e r t o p o r la ley h is tó r i ca del p r o g r e s o y d is t ingu i rse 
de t o d o s los pa r t i dos conse rvado res del m u n d o » 49. 

C o m o consecuenc ia , A l o n s o Mar t ínez defendía el c r i t e r i o de a t r i 
buc ión de la vec indad civi l es tab lec ido en el p r i m e r a r t . 15 C C de 
manera un id i recc iona l , es dec i r , para d e t e r m i n a r quiénes estaban 
su je tos al C ó d i g o c iv i l , sin es tab lecer reglas para d e t e r m i n a r qu ié 
nes lo estaban a los o t r o s o r d e n a m i e n t o s que el p r o p i o C ó d i g o 
mantenía en v igor : 

«El Estado español n o puede a l te ra r la legislación de un país 
e x t r a n j e r o , p o r q u e la acc ión del p o d e r púb l i co en España, 
c o m o en cua lqu ie r o t r o país, t e r m i n a n en las f r o n t e r a s . Una 
razón análoga, no idéntica, es la que yo he tenido (curs iva mía 
ER) para c r e e r que n o pod íamos ni deb íamos estab lecer nada 
con re lac ión a las p rov inc ias fora les , p o r q u e n o s o t r o s n o 
ten íamos el d e r e c h o a p o n e r nues t ra p ro fana m a n o s o b r e el 
d e r e c h o f o ra l » 50. 

48 Alonso Martínez, Senado, Sesión de 14 de abril de 1888, Legislatura 1887-88, 
Diario, n.0 86, p. 1741. 
49 Alonso Martínez, Congreso, Diario de sesiones, n.° 97. Sesión de 17 de abril 
de 1889, pp. 2 6 1 ! y ss. 
50 Alonso Martínez, loe. cit., en nota anter ior . 
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b) El segundo e l e m e n t o de la d iscus ión s o b r e la inf luencia del 
f ede ra l i smo en la d iscus ión del C ó d i g o civi l lo m u e s t r a la c on tes 
t ac i ón del senador R o m e r o G i r ó n a los d iscursos de D u r á n y Bas, 
en que éste agradecía la conse rvac ión de los d e r e c h o s « fora les» 5I. 
R o m e r o G i r ó n con tes taba p o n i e n d o el d e d o en la llaga: 

« T o d o su d iscu rso 52 va encaminado en el f o n d o a ev i ta r que 
Cast i l la tenga un C ó d i g o civil (y s ien to t e n e r que hablar de 
Cast i l la p o r q u e qu is ie ra hablar de España)», añad iendo que 
«las consecuencias legít imas de este esp í r i tu reg iona l , l levado 
a ese ú l t i m o e x t r e m o , han de ser que la iegislación especial 
de Cataluña se haga por el gobierno de Cataluña» (curs iva 
mía ER)53. 

Es dec i r , n o se e je rc ió la c o m p e t e n c i a legislativa s o b r e los o r d e n a 
m i e n t o s fora les , p o r q u e los p lan teamien tos po l í t i cos que estaban 
det rás de t o d a la d iscus ión n o lo hub ie ran p e r m i t i d o . Y no esca
paba que las razones técn icas que se habían ido esg r im iendo en las 
d i fe ren tes etapas de la Cod i f i cac i ón en rea l idad respondían a un 
p lan team ien to po l í t i co b ien d i ve rso del que a p a r e n t e m e n t e p resen 
taban. 

En consecuenc ia , la nac ional idad de Cata luña c o m o un f e n ó m e n o 
social , no obl igaba de f o r m a inmed ia ta a la c o n s t i t u c i ó n de un 
Estado d e n t r o del Estado, s ino a un Estado d e n t r o de u n o c o m 
pues to p o r la asoc iac ión de o t ras nacional idades; es to requer ía 
un idad y d ivers idad al m i s m o t i e m p o . Y el d e r e c h o civil estaba en 
el c a m p o de la d ivers idad . M ien t ras que o t r o s se encon t raban en 
el c a m p o de la un idad y aquí se estaban ya con f i gu rando los 
e l e m e n t o s que darán lugar en 1931 a la d i s t r i buc i ón e n t r e el Estado 
y las reg iones, de mater ias compe tenc ia les , que se ha r e p e t i d o en 
la C o n s t i t u c i ó n de 1978. 

A h o r a , p o r seguir este h i lo , vale la pena vo l ve r a los p lan teamien tos 
del Memor ia l de Greuges. La d ivers idad d e n t r o de la un idad , que es 
a r g u m e n t o r e d u n d a n t e en las i n te rvenc iones de D u r á n y Bas t a n t o 

51 Durán y Bas, Senado, Sesión de 18 de febrero de 1889, Diario, n.0 48, p. 779, 
donde decía lo siguiente: «po r más que yo considere que es un derecho de 
esas regiones el conservar nuestra legislación secular, po r más que entienda 
que es un acto de buena voluntad en estos momentos respetar aquellas 
legislaciones en su integridad, hasta que la acción del t i empo venga a aprox imar 
unas legislaciones a otras y no hay nada tan sól ido como lo que por la acción 
del t iempo se produce, yo en nombre de las provincias forales, doy las gracias 
a los Cuerpos colegisladores po r el acuerdo que entonces tomaron» . 
52 Evidentemente, el de Durán y Bas, cuyos principales argumentos se han 
t ranscr i to en la nota anter ior . 
53 Romero G i rón , Senado, Sesión de 26 de febrero de 1889, Diario de sesiones, 
n.0 55, p. 920-21 . 
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en su cal idad de senador , c o m o de d i pu tado , tenía c o m o base 
pol í t ica el p l an team ien to del p r o p i o A L M I R A L L , para qu ien 

«L'Estat , donchs , ha de t e ñ i r un i ta t en quan t se re fe re i x a sa 
v ida de re lac ió ; d ip lomac ia , c o m e r s e x t e r i o r , mar ina i demés 
fo rsa públ ica en cas de gue r ra , etc. , e tc .» 54. 

En lo que se re f ie re al D e r e c h o p r i vado , el p r o p i o Memor ia l se 
encarga m u y c la ramen te de fijar el alcance de las rec lamaciones 
relat ivas a la d ivers idad que se deseaba a pesar de la Cod i f i cac ión : 

«Be s 'haurá c o m p r é s que al d i r d r e t c iv i l , ho p r e n é m en son 
sen t i t res t r i ng i t y n o c o m a s i nón im de d r e t p r i va t en o p o -
sic ió al d r e t púb l i ch . Fem aquesta observac ió pera que no 
s 'entengui que a b o g u é m p e r la va r ie ta t d'algunes par ts del 
d r e t p r iva t , en las que la un i ta t es, s ino indispensable, ú t i l y 
conven ien t al Estat pera ' l c u m p l i m e n t de sa mis ió . Lo d r e t 
mercan t i l , p e r e x e m p l e , t e pe r ob jec te actes y obl igacions 
que no están g e n e r a l m e n t c i r cunsc r i t s á una sola reg ió , y sas 
p resc r ipc ions in teressan á t o tas las que f o r m a n la nacional i -
ta t , p e r q u é á to tas s 'ex tén lo c o m e r s . Es út i l que en aquesta 
pa r t del d r e t p r i va t ex is te ix i la un i ta t , y d e u , pe r tan t , p r o 
cura r la l 'Estat. Per f o r t u n a lo c o m e r s t e n d e i x pe r sas naturals 
cond ic ions á aplassar t o tas las d i ferencias que li se rve ixen 
d 'obstac le , y e x p o n t á n e a m e n t faci l i ta' l camí á la uni f icac ió» 55. 

Este p lan team ien to n o quedará l im i tado a los a r g u m e n t o s en p r o 
del m a n t e n i m i e n t o del D e r e c h o civi l catalán; c o m o se sabe, de te r 
minará de f o r m a n o t o r i a la l ista de compe tenc ias que se establece 
en el a r t . 149.1 CE , en el que la re fe r ida al D e r e c h o mercan t i l se 
a t r i buye en exc lus iva al Estado. 

D e las bases federal is tas, se deduc i r á que la Cod i f i cac ión n o podía 
ser única para t o d o el país, s ino que debía p r o c e d e r s e a cod i f ica
c iones d is t in tas, devo l v i endo a cada una de ellas la «mov i l i dad» que 
p e r d i e r o n c o m o consecuenc ia de las so luc iones po l í t i co -cen t ra l i s 
tas, iniciadas en el siglo a n t e r i o r ; para faci l i tar esta «mov i l i dad» , 
A lm i ra l l p r o p o n í a en el Memor ia l , la c reac ión de una C o m i s i ó n de 
cod i f i cac ión para cada una de las legislaciones « fora les», con las 
mismas a t r ibuc iones que la Genera l56 . La lec tu ra del Memor ia l , su 

54 Memorial de Greuges, p. 23 [85] . Sobre la interpretación de estas expresio
nes, González Casanova, p. X X I X . 
55 Memorial de Greuges, c i t , p. 41 [103] . 
56 Las conclusiones del Memorial, en lo que se ref iere a la conveniencia de 
mantener el Derecho civil catalán, fueron las siguientes: 
«1.a N o existeix en Espanya un dre t civil comú y altres forals. Existeixen, sí, 
varias llegislacions regionals particulars, perfectament iguals en jerarquía. 
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c o n f r o n t a c i ó n c o n los razonamien tos par lamenta r ios de los d i p u 

tados catalanes y m u y espec ia lmente , de D u r á n y Bas y el sal to a 

las so luc iones de la C o n s t i t u c i ó n de 1978 demues t ran que, c o m o 

he d i cho al c o m i e n z o , la h is to r ia de la Cod i f i cac ión civi l es só lo la 

pun ta del i nmenso iceberg del Nac iona l i smo s o t e r r a d o . Pe ro es 

además la p r i m e r a v i c t o r i a de estas tesis, ya que hasta aquel 

m o m e n t o nunca se había p lan teado la cues t ión en los t é r m i n o s en 

que se h izo c o n ocas ión (seguramente bajo el p r e t e x t o ) de la 

Cod i f i cac ión c iv i l . 

b) Las bases consí/tuc/ona/es del mantenimiento del Derecho regional. 

A lo largo de este t r aba jo he r e p e t i d o que la e s t r u c t u r a de los 

C ó d i g o s e ra un p lan teamien to cons t i t uc iona l . Las C o n s t i t u c i o n e s 

requer ían la un idad c o m o u n o de los e lemen tos de la e s t r u c t u r a 

del Estado tal c o m o aparecía c o n c e b i d o en aquel los m o m e n t o s . Y 

he d i cho t a m b i é n que la conservac ión de la p lura l idad en re lac ión 

c o n la legislación civi l venía favorec ida p o r la exp res i ón del a r t . 75 

de la C o n s t i t u c i ó n de 1876, en el que se pe rm i t ía que las leyes 

p reveyeran d i ferencias en el C ó d i g o único, cuando c o n c u r r i e r a n 

particulares circunstancias. El l igamen, p o r t a n t o , e n t r e las n o r m a s 

2. a La unificació del d re t civil no es indispensable ais fins del Estat. Quan 
existeixen en lo país grupos ó rassas de diferent carácter, qual varietat casual-
ment se demost ra en la existencia de llegislacions diferents y encara diversas, 
la unificació, lluny de ser út i l , es perjudicial á la misió civi l i tzadora del Estat. 
3. a La unificació de drets civils tan diferents y diversos com existeixen a 
Espanya, no po t verificarse per medi d'una codificació única, puig que aquésta 
¡nevitablement ha de pendre' l carácter de uni formació per absorció. 
4. a Essent les llegislacions civils particulars perfectament iguals en jerarquía, si 
ha arr ivat la opor tun i ta t de la codificació, y la recomana la ciencia, - ( ex t r éms 
que no af i rmém ni neguém)- , deu procedirse á la de cada una d'ellas en 
particular, per los medís més adequats á son especial esperit. 
5. a Prevenint i'article 75 de la Const i tuc ió que "Uns mateixos códichs regirán 
en to ta la Monarquía, sens perjudici de les variacions que per particulars 
circunstancias determin in las lleys" no hi ha cap obstacle á que per medi d'una 
Lley, se determin i , que las llegislacions civils particulars regionals han de ser 
variadas, trayentse després d'aquesta declaració totas las consecuencias natu-
rals. 
6. a La pr imera y més trascendental d'aquestas consecuencias es, que duera 
tornarse á las llegislacions regionals la movi l i tat que'ls hi es necessaria per 
anarse atemperant á las necessitats y corrents deis temps, trayentlas del 
estancamenten que's t roban. 
7. a Per conseguir lo resultat que s'acaba d'indicar, ó si's cregués útil la 
codificació de las llegislacions regionals separadament, d in t re de la Const i tuc ió 
y de las lleys, podría nombrarse pera cada una d'ellas una Comissió de Cod i 
ficació, ab iguals atr ibucions y análechs encárrechs que la que avui existeix, y 
que podría cont inuar pera'l d re t castellá; qual comissions estudiessin ab la calma 
y la mesura que la importancia trascendental del assumpte requereix, la llegis-
lació que especialment tinguessin encarregada. Aquestas comissions, formadas 
per jurisconsults de la regió respectiva, y devent reunirse en alguna de las 
problacions de la mateixa, podrían proposar al Poder legislatiu las modif ica-
cions, reformas ó derogacions que estimessin justas y convenients al dret 
regional, y en son lloch y cas preparar la compilació ó codificació del que 
tinguessin á son cárrech». Memorial de greuges, pp. 53 y 54 [ I 15 y 116]. 
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cons t i tuc iona les , la d i s t r i buc ión de competenc ias e n t r e p o d e r e s 
legislat ivos d i ve rsos y la legislación civi l ut i l izada ya en 1885 c o m o 
c a m p o de pruebas de esta so luc ión aparec ió ya en las d iscusiones 
sob re si se ajustaba o no a la C o n s t i t u c i ó n en tonces v igente , la de 
1876, la pos ib i l idad p lanteada p o r el c o n s e r v a d o r Silvela, de que la 
Cod i f i cac ión man tuv ie ra la v igencia de los de rechos « fora les», que 
ni se codi f icaban ni desaparecían. 

C u a n d o Francisco Silvela p r e s e n t ó el p r o y e c t o de Ley de Bases, 
en 1885 en el Senado, las p r ime ras crí t icas se c e n t r a r o n en t o r n o 
al a juste a la C o n s t i t u c i ó n de un p r o y e c t o que se l imi taba a 
cod i f i car el D e r e c h o civi l de Cast i l la 57. Efec t ivamente el senador 
marqués de Seoane entendía que en c ie r ta manera resul taba c o n 
t r a r i o a la C o n s t i t u c i ó n m a n t e n e r los sistemas fora les 58. Silvela 
cons ideraba que el a r t . 75 debía cump l i r se en dos etapas: 

« P r i m e r a etapa: el C ó d i g o civi l en el cual n o hay va r iac ión , 
s ino la más abso lu ta un idad, f o r m a d o en el c u m p l i m i e n t o de 
la p r i m e r a pa r te del p r e c e p t o , para que sea ley en 4 0 p r o 
vincias españolas, que están dispuestas a rec ib i r l o c o m o ta l . 
Segunda etapa: cuando t r a t e m o s de las prov inc ias fo ra les , si 
hay que i n t r o d u c i r una o varias mod i f i cac iones en el C ó d i g o 
p e r f e c t a m e n t e u n i f o r m e que h o y se d iscute , en tonces será 
o p o r t u n o que invoque el G o b i e r n o la facul tad que le conce 
de este a r t í cu lo de la C o n s t i t u c i ó n en su segunda parte. . . 
A n t e s e ra p rec i so que todas , abso lu tamen te todas las ins t i 
t uc iones r ig ieran de igual sue r te en las 4 9 prov inc ias de 
España y es to m i s m o ha d i c h o la C o n s t i t u c i ó n de 1876 al 
d i spone r que unos m ismos C ó d i g o reg i rán en t o d a la M o 
narquía; p e r o añade: salvo las var iac iones que en algunas 
ins t i tuc iones d e t e r m i n e n las leyes. Así , cuando vengamos 
aquí c o n las r e f o rmas necesarias en la legislación f o r a l ; cuan
d o hagamos uso de la segunda par te de este a r t í cu lo cons 
t i t uc iona l ( p o r q u e lo que p resen tamos a h o r a ha de reg i r 
ún i camen te en 4 0 prov inc ias de España, en las cuales seguirá 

57 La base I del Proyecto de Ley de Bases presentado al Senado el 12 de enero 
d'3 1885 decía que «El Cód igo se ajustará en el trazado de su plan general al 
proyecto de 1851, en cuanto se halla contenido en éste el sentido capital 
pensamiento de las instituciones del Derecho histór ico de Castil la». Esta 
alusión se mantiene hasta el proyecto remi t ido por el Senado al Congreso 
(Diario de sesiones, Congreso de los Diputados, Apéndice p r imero al número 
143, 7 de mayo de 1885) y desaparece en el Dictamen de la Comisión referente 
al proyecto de Ley remitido port el Senado autorizando al Gobierno para publicar un 
Código civil con sujeción á las condiciones y bases que en el mismo se establecen 
(Diario de sesiones. Congreso de los diputados. Apéndice segundo al n.0 166, 
p. 3, 6 de junio de 1885). Al l í se emplea la expresión «instituciones civiles de 
derecho h is tór ico patr io», que se iba a mantener en la Ley de Bases de 1888. 
58 Marqués de Seoane, Senado, 26 de febrero de 1885, Diario de sesiones, n.° 
72, p. 1380. 



140 Foralismo, Derechos Históricos y Democracia 

v igente la legí t ima y lo demás que h e m o s es tab lec ido sup l ien
d o la p r i m e r a pa r t e de este a r t í cu lo ) , si v e m o s que hay una 
dos o t r e s ins t i tuc iones que en esas prov inc ias fora les deben 
conservarse , en tonces habrá l legado la h o r a de invocar la 
segunda par te del p r e c e p t o cons t i t uc iona l» 59. 

T a m b i é n e ra éste un p r o b l e m a que afectaba la pos tu r a catalana 
desde la óp t i ca del f ede ra l i smo . A l m i r a l l c r i t i ca que los a r g u m e n t o s 
que se ut izan con base cons t i t uc iona l para just i f icar que n o pud ie 
ran man tene rse las legislaciones fo ra les , p o r q u e una C o n s t i t u c i ó n 
n o es fuen te de c iencia y además, la p r o p i a d ispos ic ión c o n s t i t u 
c ional no es t e r m i n a n t e : 

«Si aquestos quedan reduh i t s á la invocac ió d 'un p recep te 
cons t i t uc iona l , ¿quina fo rsa c ient í f ica p o t concedirselshi? N o 
c r e y é m que's p re tengu i que una c o n s t i t u c i ó sia f o n t de c ien
cia y p a t r ó de t o t a s per fecc ions , de mane ra que la c o n s t i t u -
c iona l i ta t d 'un f e t cons t i t uhe i x , si , un a r g u m e n t legal, n ó una 
r ahó cientí f ica. Una c o n s t i t u c i ó p o t es tar reny ida ab t o t a s les 
p resc r ipc ions de la c iencia, y ser, n o obs tan t , l ley d 'un Estat. 
L 'a rgument que e x a m i n é m , donchs , sería t o t lo més a rgu
m e n t d ' au to r i t a t , si la p resc r i pc ió cons t i t uc iona l fos t e r m i -
nant . Per s o r t d is ta de se rho , y s ino s'hagués p resen ta t 
mu t i l a t lo pá r ra fo t e r c e r de l 'ar t ic le 75 de la C o n s t i t u c i ó , se 
veur ia que l ' a rgument ni s isquera es de autor i tat . . . .Es ben 
segur, pe r lo que d e i x é m d e m o s t r a t en a l t res pár ra fos , que 
n o p o d e n o fe r i r se c i rcunstanc ias par t icu lars de més fo rsa que 
las que mi l i tan en f a v o r de las var iac ions que rep resen tan las 
l legislacions civi ls reg iona ls» 60. 

En el Memor ia l , p o r t a n t o , se p lantea la cues t i ón po l í t ica bajo el 
despres t ig io de la c iencia: una c o n s t i t u c i ó n es só lo un a c u e r d o 
po l í t i co ; las legislaciones civi les, c o m o ha d e m o s t r a d o antes el 
t e x t o , deber ían conserva rse p o r q u e sus raíces son abso lu tamen te 
cientí f icas. Pero , además, el p r o p i o a r t . 75 de la C o n s t i t u c i ó n daba 
a r g u m e n t o s en f avo r de este m a n t e n i m i e n t o . 

V. A modo de conclusión: de l a C o d i f i c a c i ó n p l u r a l 
a l a a u t o n o m í a p o l í t i c a 

H e q u e r i d o ut i l izar el e j e m p l o de la Cod i f i cac ión c iv i l , en d o n d e se 
mezc lan a r g u m e n t o s po l í t i cos que después van a ser m u y i m p o r -

59 Silvela, Senado, Sesión de 26 de febrero de 1885, Diario de sesiones, n.0 72, 
pp. 1380-81. 
60 Memorial de Greuges, p. 49 . [ l i I ] . 
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tantes en la de f in ic ión de los respec t ivos campos de act iv idad, para 
p o n e r de re l ieve la cues t ión básica a que este cu rso se re f ie re : las 
bases de los p lan teamien tos a u t o n ó m i c o s aparecen ya m u y claras 
en el siglo X I X . La ut i l i zac ión de p r inc ip ios federal istas para just i f icar 
la adopc ión de so luc iones con t ra r ias a las bases polí t icas en las que 
se c o n s t r u y ó en el siglo X I X el Estado de a c u e r d o con el m o d e l o 
f rancés, demues t ran b ien a las claras que la Cen t ra l i zac ión resu l 
taba impos ib le en un s is tema en el que una pa r te de sus c iudadanos 
rechazaba c la ramente la un idad t o t a l del Estado y c lamaba p o r un 
r e c o n o c i m i e n t o de lo que , p o r lo menos en Cata luña y de la m a n o 
de Prat de la Riba, se a c o r d ó en d e n o m i n a r nacionalidad. 

Hay que hacer no ta r , sin emba rgo , que los caminos a t ravés de los 
que se l legó a una so luc ión cuasi federa l en el t r a t a m i e n t o del 
d e r e c h o civil n o son un i f o rmes , p o r q u e en Cata luña nunca se había 
u t i l i zado la exp res i ón fuero, c o m o iden t i f i cadora del d e r e c h o p r o 
p io , m ien t ras que en o t r o s t e r r i t o r i o s españoles, c o m o el País 
Vasco, la denom inac ión que p e r m i t e la ident i f icac ión del d e r e c h o 
p r o p i o es la exp res i ón foro/. 

El t r a t a m i e n t o del D e r e c h o civil y el m a n t e n i m i e n t o de la d ivers i 
dad regional a pesar del resu l tado de la G u e r r a civ i l , indica una 
caracter ís t ica pecul iar . En España y c o m o consecuenc ia de la p lu 
ral idad del o r d e n a m i e n t o c iv i l , ha ex i s t i do una caracter ís t ica p rop ia 
de la nac ional idad, la vecindad civil, que hará que se tengan que 
ut i l izar c r i t e r i os p r o p i o s de los con f l i c tos in ternac iona les para 
l legar a la so luc ión de los con f l i c tos i n te rnos que surgen en la 
apl icac ión de d i fe ren tes legislaciones. D u r a n t e m u c h o t i e m p o , la 
conservac ión del D e r e c h o civi l p r o p i o fue u t i l i zado c o m o bandera 
de unas re iv ind icac iones aco rdes c o n lo que p o d r í a m o s d e n o m i n a r 
nacionalismo soterrado. La exp res i ón de Prat de la Riba de que la 
nacional idad catalana se ident i f icaba a t ravés del D e r e c h o y de la 
lengua, ha s ido ut i l izada de manera re i te rada para just i f icar la p rop ia 
ex is tenc ia de la nacional idad. Y p o c o distan de los p lan teamien tos 
federal istas los de la C o n s t i t u c i ó n de 1978 c o n re lac ión a las 
competenc ias del Estado y de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 

El sen t ido de esta i n t e r venc ión ha s ido, pues, estab lecer un para
le l ismo e n t r e la d iscus ión más po l i t izada que ha ex is t i do en t o r n o 
a una ley civi l y la so luc ión que se ha e n c o n t r a d o a la organ izac ión 
pol í t ica p rop ia del Estado a u t o n ó m i c o . En la d iscusión sob re el 
m o d o más conven ien te para l legar a la Cod i f i cac ión civil se ut i l iza
r o n a r g u m e n t o s basados en cons t rucc iones federal istas para o b t e 
ner lo que parecía impos ib le : que n o r ig iera para los españoles un 
m i s m o C ó d i g o , tal c o m o exigía el a r t . 75 de la C o n s t i t u c i ó n de 
1876. Esta d ivers idad ha s ido s i empre impos ib le de superar y p o r 
e l lo resul ta a l tamente signi f icat ivo que cuando los p lan teamien tos 
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po l í t i cos l levan a e s t r u c t u r a r una C o n s t i t u c i ó n basada en la d i s t r i 
buc i ón de pode res , c o m o lo fue la de 1 9 3 ! , la c o m p e t e n c i a para 
legislar en ma te r i a de d e r e c h o civi l fuese a t r ibu ida a las reg iones 
que pud ie ran cons t i t u i r se : la d ivers idad del d e r e c h o civi l español 
e ra en aquel m o m e n t o ind iscut ib le . 

Y p o r e l lo t a m b i é n en la C o n s t i t u c i ó n de 1978 se siguen r e c o n o 
c iendo compe tenc ias para legislar en mate r ia civi l a las C o m u n i d a 
des A u t ó n o m a s d o n d e es tuv ie ra v igente este d e r e c h o en el m o 
m e n t o de e n t r a r en v igor . El d i scu t ido ar t . 149.1.8 CE 61 r e p r o d u c e 
los a r g u m e n t o s que h e m o s v i s to había ya p lan teado A l m i r a l l : un i 
dad en el d e r e c h o púb l i co (e jé rc i to , mar ina , etc . ) , un idad en el 
d e r e c h o m e r c a n t i l , p lu ra l idad en el d e r e c h o civ i l . C o n esta es t ruc 
t u r a , inc luso se superan las so luc iones de los estados federa les 
e u r o p e o s , en los que el D e r e c h o civil está uni f icado y n o c o r r e s 
p o n d e n compe tenc ias a los m i e m b r o s de la Federac ión . 

L imi tada en Cata luña la cuestión foral al t e m a del D e r e c h o civ i l , da 
pie a a r g u m e n t o s der i vados que se m a n t e n d r á n a lo largo del siglo 
X X hasta consegu i r una «cuas i - federac ión» con la e s t r u c t u r a a u t o 
nómica . Seguramente conseguida la f inal idad buscada, aho ra el 
D e r e c h o civi l ha de jado de ser el p u n t o básico de la d iscus ión 
pol í t ica. 

61 La cuestión del alcance de las competencias civiles reconocidas a través, de 
nuevo, de la expresión «sin perjuicio» en el art. 149.1.8 CE es una de las más 
complejas den t ro del ámbi to consti tucional español. En t o r n o al tema se han 
formulado tres tesis: dos extremas, tanto en lo que se ref iere a la absoluta 
l imitación de las competencias de las Comunidades Autónomas para legislar 
más allá del t e x t o de las Compilaciones (p. e.. Lasarte, Autonomías y Derecho 
privado en la Constitución española, Madr id, 1980, y o t ros autores aunque menos 
significativos), como la tesis que mantiene quien f i rma este trabajo partidaria 
de in terpretar ámpliamente el art. 149.1.8 CE con las únicas l imitaciones de las 
competencias atribuidas en exclusiva al Estado en el p rop io art. (así Roca Trías, 
«L'estructura de l 'ordenament civil espanyol», RJC, 1983, p. 125, y Puig Salellas, 
«El concepte de D r e t cátala a l'Estatut de Catalunya», jomades sobre ¡'Estatuí 
d'autonomia de Catalunya, Barcelona 1980, p. 107). Entre estas dos tesis se ha 
sostenido una más moderada por parte de Delgado Echeverría («La potestad 
legislativa de la General i tat de Catalunya sobre el Derecho civil catalán» en 
jornades, cit., p. 39), que parece haber inspirado la solución de la STC 88/1993, 
de 6 de mayo, que rechazando expresamente la tesis que limitaba las compe
tencias a las Compilaciones vigentes en el momen to de entrar en vigor la 
Const i tuc ión de 1978, entiende que debe exist ir una conexión en el t ex to y 
en los principios compilados para que sea acorde con la Const i tuc ión el 
ejercicio de la competencia autonómica. Ver asimismo la STC 156/1993, sobre 
competencias de la Comunidad Balear en el ámbito sucesorio. La verdad es 
que aunque aparentemente restr ict iva en su formulación, la solución del T C es 
más amplia de lo que parece, al admit i r la validez de las disposiciones autonó
micas impugnadas en casos ciertamente dudosos si se siguiera la propia doctr ina 
del T C . 
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El ideal codificador 

Los jur is tas aragoneses del pasado siglo c o m p a r t e n c o n o t r o s 
m u c h o s jur is tas españoles el p r o y e c t o po l í t i co de log ra r una legis
lación civi l uni f icada para t o d a España, med ian te un C ó d i g o civil 
ún ico . N o sería e l lo s ino cu lm inac ión de una f o r m a de conceb i r la 
soc iedad y el D e r e c h o que ha p rop i c i ado las t r ans fo rmac iones 
jur íd icas que, desde las C o r t e s de Cád iz - a b o l i c i ó n de pr iv i leg ios 
estamenta les, i n c o r p o r a c i ó n de señor íos jur isd icc ionales a la C o 
rona , conve rs i ón de los solar iegos y t e r r i t o r i a l es en p rop iedad 
capital ista de la t i e r r a , leyes desamor t i zado ras . Ley h ipo tecar ia , 
un i f icac ión del D e r e c h o mercan t i l en el C ó d i g o de c o m e r c i o de 
1829, e t c . - han con f igu rado un D e r e c h o capital ista y un m e r c a d o 
nacional ún ico , en cuyo seno el D e r e c h o civil aragonés ha su f r ido 
los m ismos cambios de f o n d o que el D e r e c h o caste l lano. U n 
C ó d i g o civil ún ico n o es v i s t o , en p r i nc ip io , c o m o una impos ic ión 
c o n t r a la que hay que luchar , s ino c o m o un ideal que l lama a una 
ta rea c o m ú n , nacional española. 

Esto no significa m e n o s p r e c i o o renunc ia del D e r e c h o aragonés, 
pues en el C ó d i g o españo l , para los jur is tas aragoneses, n o habría 
de recogerse só lo la legislación castel lana, s ino t amb ién la de las 
demás reg iones, m u y seña ladamente la aragonesa, que juzgan su
p e r i o r en muchos aspectos. 

T e m p r a n o t e s t i m o n i o de este p u n t o de v ista t e n e m o s en una 
« M e m o r i a » presentada a las C o r t e s en sesión de 4 de o c t u b r e de 
1820 (al p r i nc ip io del t r i e n i o cons t i tuc iona l y antes del p r i m e r 
p r o y e c t o c o n o c i d o de C ó d i g o civi l) « s o b r e la p re fe renc ia que para 
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ser adop tada en el C ó d i g o civil m e r e c e la Ley de A r a g ó n respec to 
de la de Cast i l la en p u n t o a la sucesión tes tada e n t r e padres e 
h i jos». Su a u t o r , Ma r i ano Lafuente y Royanos ( ind iv iduo de m é r i t o 
de varias Sociedades económicas , de n ú m e r o de la A c a d e m i a de 
la H i s t o r i a y su Rev isor Genera l ) a rgumen ta a lo largo de 34 páginas 
(que se i m p r i m i e r o n al año s iguiente en Zaragoza) la supe r i o r i dad 
de las n o r m a s aragonesas s o b r e de rechos leg i t imar ios de los h i jos 
sob re las castel lanas, más rest r ic t ivas de la l iber tad de tes ta r . Par te, 
ev i den temen te , del supues to imp l í c i to de que el C ó d i g o civil n o 
había de r e c o g e r c o n p re fe renc ia , m u c h o menos en exclusiva, el 
D e r e c h o castel lano p o r el hecho de ser lo ( c o m o , en e fec to , o c u 
r r i ó ) , s ino t o d o el D e r e c h o español , r ep resen tado en cada caso 
p o r las n o r m a s más adecuadas para ser general izadas a t o d o s los 
españoles e n t r e las v igentes en España (castellanas, catalanas, a ra
gonesas, navarras.. .) . 

T a m b i é n son m u y exp l íc i tos al r espec to los au to res de dos de las 
obras de D e r e c h o aragonés más extensas, ref lexivas e in f luyentes 
del siglo X I X . 

Para M a r t o n y Santapau (1865) , «p rec iso es r e c o n o c e r que es un 
v e r d a d e r o a n a c r o n i s m o esa m o n s t r u o s a var iedad de legislaciones 
o fue ros especiales, que des t roza la tan apetec ida un idad de nues
t ras leyes pat r ias», añad iendo luego que « t a n t o especial y b u e n o 
podr ía aceptarse para un cód igo genera l c o m ú n » t o m a d o del 
D e r e c h o civi l aragonés '. 

Las mismas ¡deas se encuen t ran en Savall y Penén (1866) , es dec i r , 
que ha de l legarse a un C ó d i g o civil ún ico , p e r o que el D e r e c h o 
aragonés n o debe desaparecer , s ino p e r d u r a r p rec i samente en el 
i n t e r i o r de este C ó d i g o : 

«Se c o m p r e n d e r á a cuán es t r echo c í rcu lo se ve h o y r e d u c i d o 
el D e r e c h o civi l aragonés, y cuán p o c o fal ta para que pueda 
ser un hecho el p r e c e p t o cons t i tuc iona l que establece la 
un idad de cód igos en la monarqu ía . Lejos de n o s o t r o s el 
l amen ta r este hecho , que ha de c o n t r i b u i r una vez rea l izado 
a r o b u s t e c e r y a f i rmar nues t ra un idad pol í t ica (...). Pe ro n o 
q u e r e m o s (...) que esos f ue ros que han log rado dar a la 
fami l ia aragonesa la robus t ís ima organ izac ión que h o y a lcan
za, yazgan sepu l tados en el o l v i do y sean luego ab rogados sin 
m a d u r o y d e t e n i d o e x a m e n ; ni nos es dado t o l e r a r que en 

1 [Mar tón y Gavín y Santapau y Cardos] , Derecho y jurisprudencia de Aragón en 
sus relaciones con la legislación de Castilla, por dos abogados del I lustre Colegio 
de Zaragoza, t o m o p r imero (único publicado), Zaragoza, 1865, p. V del p ró lo 
go-
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el m o n u m e n t o legislat ivo que ha c o m e n z a d o a levantarse en 
el re inado de Isabel II [se re f ie re al P r o y e c t o de C ó d i g o civi l 
de 1851] , y que - D i o s m e d i a n t e - esperamos v e r l legado a 
fel iz r e m a t e , de jen de ap rovecharse , en cuan to se pueda, los 
r icos mater ia les que a tesora nues t ra legislación f o r a l , p r o s 
c r i b i e n d o d ispos ic iones y práct icas, encarnadas, p o r dec i r l o 
así, en las c o s t u m b r e s del país, y cuya desapar ic ión , aun 
aplazada, t r ae r ía en pos de sí males sin c u e n t o » 2. 

N o h u b o en A r a g ó n o p o s i c i ó n « fora l is ta» al P r o y e c t o de 1851 . Por 
el c o n t r a r i o - a d e m á s de la genér ica acep tac ión p o r pa r te de Savali 
y P e n é n - , resu l ta espec ia lmente signif icat iva - p o r la pe rsona que 
la lanzó y el eco co lec t i vo a l c a n z a d o - la inic iat iva de u t i l i zar el 
P r o y e c t o de 1851 c o m o base para un « C ó d i g o de D e r e c h o civi l 
aragonés»; aunque quepa d u d a r de la v iabi l idad técn ica y po l í t ica 
de la p r o p u e s t a y de c ó m o fue ra en tend ida p o r qu ienes, al pa recer , 
se ap res ta ron a secundar la . 

C o m o es sab ido, el impu l so para el C o n g r e s o de Jur isconsu l tos 
aragoneses que se r e u n i ó en Zaragoza e n t r e el 4 de n o v i e m b r e de 
1880 y el 7 de abr i l de 1881 p r o v i e n e de unas breves páginas (un 
p r ó l o g o ) de Gi l Berges, a la sazón D e c a n o del C o l e g i o de A b o g a 
dos de Zaragoza e i m p o r t a n t e po l í t i co r epub l i cano3 . En este p r ó 
logo se p r o c l a m a la necesidad de la cod i f i cac ión civi l en España 
( « D e n o dar so luc ión al p r o b l e m a , seguiráse seña lándonos c o m o 
un a n a c r o n i s m o del siglo X I X . El es tado actual es abso lu tamen te 
insosten ib le») y, p rec i samen te , una cod i f i cac ión un i f i cadora , pues 
su p r o p u e s t a la en t i ende c o m o «un ade lan to e fec t i vo , un paso 
d i r e c t o hacia el de f in i t i vo c u m p l i m i e n t o de la p r o m e s a d e q u e unas 
mismas leyes ri jan para todos los españoles» (curs iva del a u t o r ) . 

A h o r a b ien, si la p r o m u l g a c i ó n de un C ó d i g o civi l español sigue 
re t rasándose , los aragoneses deben t o m a r la iniciat iva de f o r m a r 
un C ó d i g o civi l aragonés: un v e r d a d e r o C ó d i g o , « C u e r p o legal 
c o m p l e t o , o r d e n a d o y m e t ó d i c o » , f o r m a d o p o r , a) de una pa r te , 
t o d o s los a r t í cu los del P r o y e c t o de 1851 que, cua lqu iera que sea 
su p rocedenc ia , n o les ionen la esencia y ne r v i o del D e r e c h o f o ra l ; 
b) sus t i t uyendo los c o n t r a d i c t o r i o s c o n éste p o r las d ispos ic iones 
que cons t i t uyen la legislación civil aragonesa, «expurgadas de r e 
sabios y ranc ideces de la edad med ia , rect i f icadas en sus ex t rav íos . 

2 Savall y Oronda, Pascual y Penén y Debesa, Santiago, Fueros, Observondas y 
Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866 (p. 171 del «Discurso»). 
3 Se t rata del p ró logo a Lapeña, Emilio, «Recopilación de los Fueros y Obser
vancias referentes a este antiguo Reino, Zaragoza», 1880, publicado previamen
te en los dos pr imeros números del año 1880 de la Revisto de Aragón y fechado 
(el prólogo) en dic iembre de 1879; con anter ior idad, por tanto, al Dec re to de 
Alvarez Bugallal (que vendría a condicionar los planteamientos del Congreso) . 
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fi jadas en los p u n t o s c o n t r o v e r t i b l e s , innovadas en lo necesar io y 
c o n tendenc ia a un f in nac ional» . 

« N a c i o n a l » qu ie re dec i r , o b v i a m e n t e , «españo l» . N a t u r a l m e n t e , 
e l lo supone la de rogac ión de los Fueros y Observanc ias , pues, 
desde su p r o m u l g a c i ó n , el C ó d i g o aragonés, aunque l im i tado en el 
espacio, habría de ser un v e r d a d e r o cód igo en la t r a d i c i ó n i lus t rada 
y revo luc ionar ia . 

N o ocu l ta G i l Berges que A r a g ó n carece de p o d e r para dar fuerza 
de ley a lo que sus jur is tas puedan p r o p o n e r ; n i , consecuen te c o n 
su c r e d o po l í t i co repub l i cano un i t a r i o , echa de menos «la r esu 
r r e c c i ó n de los v ie jos o rgan ismos reg ionales». Los p rob lemas 
- d i c e - « t i enen so luc ión f ranca y llana d e n t r o de la c o n s t i t u c i ó n 
po l í t ica del Estado españo l» ; r edac tado el p r o y e c t o p o r un C o n 
g reso de A b o g a d o s , n o queda «más que la i m p e t r a c i ó n de la fuerza 
ob l iga to r ia y de la p r o m u l g a c i ó n allí d o n d e ún i camen te pueden 
concede rse , dado el f u n c i o n a m i e n t o de las ins t i tuc iones pa r l amen
tar ias en España». 

A estas ideas - n e c e s i d a d de cod i f i car , p re fe renc ia p o r un C ó d i g o 
civi l ún ico , inc lus ión en él de las ins t i tuc iones aragonesas r e n o v a 
d a s - pe rmanece rá fiel G i l Berges en los decis ivos años que l levan 
a la p r o m u l g a c i ó n del C ó d i g o de 1888, c o m o m o s t r a r á en la 
d iscus ión pa r lamen ta r ia de la Ley de Bases del m i s m o . N o o t ras 
e ran las ideas de Joaquín C o s t a 4. 

Código civil y Derecho aragonés en el Congreso 
1880-81 

El C o n g r e s o de Jur i sconsu l tos aragoneses fue c o n v o c a d o para 
real izar la t a rea de cod i f i cac ión del D e r e c h o aragonés p ropues ta 
p o r Gi l Berges (qu ien p res id ió la C o m i s i ó n o rgan izadora y, luego, 
el C o n g r e s o m i s m o ) 5 . 

Pe ro el D e c r e t o de 2 de f e b r e r o de 1880 6 v i no a c o n d i c i o n a r 
aquel los p r o p ó s i t o s , en sí m i smos , p o r lo demás, de inc ie r ta rea l i 
zac ión . 

4 Vid. Delgado Echeverría, Jesús, Joaquín Costa y el Derecho aragonés (Libertad 
civil, costumbre y codificación), Zaragoza, 1978, en especial pp. 37 y ss. 
5 Para datos más detallados, con muy interesante discusión sobre la ambigüe
dad y diversa inteligencia de esta tarea codif icadora, Costa, Joaquín, La libertad 
civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses, reed. Guara Editorial, Zaragoza, 
1981 (en especial, sus dos pr imeros capítulos). 
6 El Real Decre to de 2 de febrero de 1880 (iniciativa de Alvarez Bugallal, 
Min is t ro de Gracia y Justicia conservador) previene a la Comis ión de Códigos 
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D e una pa r te , y para redac ta r una M e m o r i a de las ins t i tuc iones 
aragonesas que, c o m o e x c e p c i ó n , han de inc lu i rse en el C ó d i g o 
para reg i r ún i camen te en A r a g ó n , se n o m b r a a Luis Franco y López 
vocal c o r r e s p o n d i e n t e de la C o m i s i ó n Genera l de Cod i f i cac ión , y 
éste acepta y real iza la ta rea al margen del C o n g r e s o ya c o n v o c a d o 
(fecha su M e m o r i a en 31 d i c i e m b r e 1880, cuando el C o n g r e s o n o 
t e r m i n a r á hasta meses más t a r d e ) , en cuyas tareas para nada 
par t ic ipa. Es o b v i o que la « M e m o r i a » de Franco y López no c o 
r r e s p o n d e a la idea cod i f i cado ra c o n que el C o n g r e s o fue c o n v o 
cado. 

D e o t r a pa r te , los congresistas dudan s o b r e el alcance que hay que 
dar al p r o p u e s t o « C ó d i g o aragonés». C o s t a plantea así el d i lema: 
«¿Cuál había de ser el resu l tado de los t raba jos y de l iberac iones 
del Congreso? ¿Un cód igo o una compi lac ión? La Sección 1.a 
- e x p l i c a de s e g u i d o - se reso lv ió p o r lo p r i m e r o » , p e r o el C o n g r e 
so se a p a r t ó de su d i c t a m e n , al m e n o s en un p u n t o clave: el C ó d i g o 
aragonés n o había de ser c o m p l e t o , s ino neces i tado de un D e r e c h o 
s u p l e t o r i o , «en cuyo c o n c e p t o se t i ene al caste l lano». 

Los acuerdos del C o n g r e s o al r espec to f u e r o n los siguientes: 

«1.° Es o p o r t u n a la cod i f i cac ión del d e r e c h o civil f o ra l v i 
gente en A r a g ó n . 2 ° N o só lo es o p o r t u n a , s ino t a m b i é n 
conven ien te , la cod i f i cac ión del D e r e c h o fo ra l v igente en 
A r a g ó n . 3.° A l hacerse la cod i f i cac ión del D e r e c h o civi l ara
gonés, deben aceptarse las r e f o r m a s y supres iones aconse
jadas p o r la exper ienc ia . 4.° H e c h o el C ó d i g o civi l aragonés, 
deberá so l ic i tarse que sea desde luego p r o m u l g a d o c o m o 
Ley de A r a g ó n , y que ri ja m ien t ras n o se pub l ique el C ó d i g o 
genera l civi l de España. 5 ° Si llega a f o r m u l a r s e un p r o y e c t o 
de C ó d i g o genera l civi l de España, deberá so l ic i tarse que se 
incluyan en él las ins t i tuc iones fundamenta les del D e r e c h o 
civil aragonés c o m o D e r e c h o genera l de España o c o m o 

que emprenda inmediatamente la obra de la codif icación civil, tomando por 
base el proyecto de 1851 y la deje ult imada en el t é rm ino de un año. Propone 
una «transacción generosa» (curiosa transacción, en la que una de las partes 
ret iene t o d o y sólo se discute el poco o mucho que las otras han de ceder), 
en la que admite la posibil idad de que algunas instituciones ferales se int roduz
can en la legislación general, mientras que otras se incluyan en el Código con 
carácter de excepción, para que rijan tan sólo en las respectivas provincias. A l 
fin de redactar una Memor ia y t ex to art iculado de las instituciones que, 
excepcionalmente, han de conservarse, se establece que fo rmen parte de la 
Comis ión General de Codif icación, con el carácter de miembros correspon
dientes, un letrado de reputación por su ciencia y práctica, por cada uno de 
los te r r i t o r ios de Cataluña, Aragón, Navarra, Provincias Vascongadas, Galicia 
e Islas Baleares, quienes habrán de redactar, en el t é rm ino de seis meses, una 
Mamona Vid., Roca Trias, Encarna, «La codif icación y el Derecho foral», RDP, 
1978, p. 613. 
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D e r e c h o par t i cu la r de A r a g ó n . 6.° Después de f o r m a d o el 
C ó d i g o civil aragonés, deberá acud i rse al D e r e c h o genera l 
para sup l i r sus def iciencias.» 

En las Secciones y en los p lenos se d i scu t i e ron y a p r o b a r o n temas 
y d i rec t r i ces para la regu lac ión f u tu ra de muchas ins t i tuc iones , que 
habían de se rv i r para que una C o m i s i ó n cod i f i cadora n o m b r a d a al 
f inal del C o n g r e s o en t regara en el p lazo de t r e s meses un p r o y e c t o 
a r t i cu lado de C ó d i g o civil aragonés. En s e p t i e m b r e de 1882 su 
ún ico signo de v ida e ra una c i rcu la r a los abogados de la reg ión 
recabando i n f o r m a c i ó n sob re la vigencia de ins t i tuc iones consue
tud inar ias , s igu iendo la línea de po tenc iac ión del D e r e c h o consue
t u d i n a r i o que en el C o n g r e s o había t r i u n f a d o de la m a n o de Cos ta . 
Pe ro el f u t u r o de la cod i f i cac ión aragonesa se dec id i r ía en M a d r i d 
en los p r ó x i m o s años. 

Ello no obs ta para que el C o n g r e s o de Jur isconsu l tos de 1880-81 
cond i c iona ra p r o f u n d a m e n t e los pasos siguientes del f o ra l i smo 
aragonés. Su p r o p i a ex is tenc ia - o las causas de e l l a - expl ica que, 
en A r a g ó n , el m i s m o año en que se publ ica la ed ic ión def in i t iva del 
C ó d i g o civi l se a c o m e t a la ta rea de e labora r un p r o y e c t o de 
A p é n d i c e de D e r e c h o aragonés, para cuyos t raba jos se u t i l i za ron 
s i s temát i camente las conc lus iones del C o n g r e s o . 

Quizás su inf luencia más du rade ra der i ve del hecho de haber s ido 
la ocas ión en que se descub r i ó e h izo p resen te a los jur is tas 
aragoneses el va lo r de la c o s t u m b r e y la i n t e r p r e t a c i ó n del apo 
tegma standum est chartae c o m o exp res i ón de la l i be r tad c iv i l . El 
apo tegma l legó al C o n g r e s o c o m o un c r i t e r i o de i n t e r p r e t a c i ó n 
l i tera l - d e los Fueros y Observanc ias y de los pactos p r i v a d o s -
que, se suponía, e ra el p r o p i o de n u e s t r o D e r e c h o . Salió c o m o 
consagrac ión de la l i be r tad c iv i l , y ésta c o n v e r t i d a en c e n t r o y 
c o m o eje de t o d o el D e r e c h o aragonés. N o só lo en las conc lus io 
nes del C o n g r e s o - t r a s empeñada p o l é m i c a - sino en el convenc i 
m i e n t o de algunos de los jur is tas más inf luyentes en los p r ó x i m o s 
decen ios (Gi l Berges, Ripol lés, Isabal...). Esto ú l t i m o o c u r r i ó t a m 
bién con la c o s t u m b r e con v a l o r p re fe ren te s o b r e el Fuero : no 
t r i u n f ó en las conc lus iones del C o n g r e s o (Cos ta r e t i r ó sus p r o 
puestas, an te el f undado t e m o r de que n o fueran aceptadas) , p e r o 
sí, a consecuenc ia del m i s m o , en el án imo de los jur is tas antes 
c i tados, que la h i c i e ron l legar a los P royec tos de 1899 y 1904 e, 
i nd i r ec tamen te , a la C o m p i l a c i ó n v igente. 
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Del Código al «Apéndice» 

La p re tens ión de f o r m a r un « C ó d i g o civi l a ragonés» c o m p l e t o 
m ien t ras n o se l levara a e fec to un « C ó d i g o civil españo l» q u e d ó 
en nada, pues en el m i s m o año 1881 se t o m a n p o r el M i n i s t e r i o 
de Grac ia y Justicia las medidas que conduc i rán a la a p r o b a c i ó n 
p o r las C o r t e s de la Ley de Bases del C ó d i g o civi l (1888) y la 
pub l icac ión p o r el G o b i e r n o del a r t i cu lado del m i s m o . 

Según la Ley de Bases, el C ó d i g o había de basarse en el P r o y e c t o 
de 1851 «en c u a n t o se halla c o n t e n i d o en éste el sen t ido y capital 
pensamien to de las ins t i tuc iones civi les del d e r e c h o h i s t ó r i c o pa
t r i o » . En rea l idad, el P r o y e c t o de 1851 estaba insp i rado, además 
de en cód igos e x t r a n j e r o s - m u y en especial , el f r a n c é s - en el 
d e r e c h o caste l lano y tenía la p r e t e n s i ó n de d e r o g a r t o d o s los 
fora les. El quid pro quo e n t r e « d e r e c h o p a t r i o » y « d e r e c h o caste
l lano» n o es nada inocen te . Pe ro aho ra , en 1888, el C ó d i g o basado 
en el D e r e c h o pa t r io -cas te l lano no había de reg i r en su in tegr idad 
en t o d a España. 

D e acue r do c o n la m isma ley de bases, «las prov inc ias y t e r r i t o r i o s 
en que subsiste d e r e c h o fo ra l lo conserva rán p o r aho ra en t o d a 
su in tegr idad , sin que sufra a l te rac ión su actual rég imen j u r í d i co 
p o r la pub l icac ión del C ó d i g o , que reg i rá tan só lo c o m o s u p l e t o r i o 
en de fec to del que lo sea en cada una de aquellas p o r sus leyes 
especiales». 

El C ó d i g o civi l español n o incluía - n o i n c l u y e - t o d o el d e r e c h o 
civil v igente en España. Los d e r e c h o s fora les - e n t r e el los el a rago
n é s - se conserva rán en t o d a su in tegr idad por ahora. Ind icac ión 
t e m p o r a l esta ú l t ima que suponía una amenaza aunque sin señalar 
plazo c i e r t o . 

Una amenaza p e r o t a m b i é n una p romesa : la f u t u r a e labo rac ión y 
ap robac ión de «apéndices del C ó d i g o civ i l , en los que se con tengan 
las ins t i tuc iones fora les que conv iene conse rva r en cada una de las 
prov inc ias o t e r r i t o r i o s d o n d e hoy ex i s ten» . 

Por t a n t o , el f u t u r o o f i c ia lmen te p rev i s to en 1888 para las n o r m a s 
civiles de los Fueros y Observanc ias en tonces v igentes e ra su 
reducc ión a un apénd ice al C ó d i g o que c o n t u v i e r a só lo las « ins t i 
t uc iones que conv iene conse rva r» . La dec is ión ú l t ima s o b r e esta 
conven ienc ia y, p o r t a n t o , la ex tens ión sustant iva del «apénd ice» 
co r respond ía a las C o r t e s . Se preveía la i n te r venc ión ( «p rev i o 
In fo rme») de las D ipu tac iones prov inc ia les de Zaragoza, Huesca y 
T e r u e l y de los Co leg ios de A b o g a d o s . 
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M ien t ras t a n t o , el C ó d i g o civil en t raba a reg i r en A r a g ó n , salvo en 
aquellas mater ias civi les reguladas en los Fueros y Observanc ias . 

A r a g ó n fue el ún i co país de f u e r o que puso i nmed ia tamen te manos 
a la o b r a de f o r m a r un «apénd ice» de D e r e c h o civi l aragonés, 
aunque ya se c o m p r e n d e que n o t o d o s los jur is tas es tuv ie ran 
igua lmente convenc idos de la conven ienc ia de este cam ino ni 
conc ib ie ran del m i s m o m o d o la e x t e n s i ó n y alcance del «apénd ice» . 

Franco y López, in f luyente po l í t i co del p a r t i d o c o n s e r v a d o r además 
de c o m p e t e n t e abogado y fora l is ta , ya había empezado a r e c o r r e r 
este cam ino en 1880, al p resen ta r a la C o m i s i ó n de Cod i f i cac i ón , 
de la que era m i e m b r o c o r r e s p o n d i e n t e , su « M e m o r i a s o b r e las 
ins t i tuc iones que deben c o n t i n u a r subsis tentes del D e r e c h o civi l 
aragonés y r e f o r m a y ad ic iones que en ellas es conven ien te esta
b lece r» . En su o p i n i ó n , buena pa r t e de las ins t i tuc iones civi les 
fora les debían o podían sup r im i r se , en aras de la un i f icac ión del 
D e r e c h o civi l españo l , conse rvándose tan só lo algunas especial ida
des i r reduc t ib les al D e r e c h o caste l lano y cuyo desar ra igo de la v ida 
social aragonesa parecía impos ib le . N i la c o s t u m b r e c o n t r a ley ni 
el p r i nc ip io Standum est chartae tenían s i t io en su p ropues ta . 

D i s t i n t o ta lan te , s i e m p r e d e n t r o del r espe to de las prev is iones de 
la Ley de Bases, m u e s t r a el P r o y e c t o de A p é n d i c e e l abo rado p o r 
la C o m i s i ó n que c o m e n z ó a t raba ja r en Za ragoza el m i s m o año 
1889. 

C u a n d o una Real O r d e n de 15 de o c t u b r e de este año r e c u e r d a 
a las C o r p o r a c i o n e s prov inc ia les y Co leg ios de A b o g a d o s la nece
sidad de evacuar c o n b revedad el i n f o r m e p rev i s to en la Ley de 
Bases, p r e v i o a la f o r m a c i ó n del P r o y e c t o de A p é n d i c e , la D i p u t a 
c ión de Zaragoza, c o n sano c r i t e r i o , t o m a la inic iat iva de ce leb ra r 
( c o m o se h izo el 26 de o c t u b r e de 1889) una r e u n i ó n genera l de 
rep resen tan tes de las D ipu tac i ones y Co leg ios de A b o g a d o s , en la 
que se d io en t rada t a m b i é n a los del C o l e g i o de N o t a r i o s y de la 
Facultad de D e r e c h o de Zaragoza . En ella se a c o r d ó c rea r una 
c o m i s i ó n de o c h o p o n e n t e s [G i l Berges, M a r t ó n , Escosura (Des i 
d e r i o ) , Casajús, Ripol lés, Isabal, Se r rano (Luc iano) y Sasera] con el 
encargo de p resen ta r , además de un i n f o r m e s o b r e la « M e m o r i a » 
de Franco y López (que p o r esta razón y ser m i e m b r o c o r r e s p o n 
d ien te de la de Cod i f i cac i ón es el ún ico de los fora l is tas c o n o c i d o s 
del m o m e n t o que n o f o r m a pa r te de esta «Ponenc ia») , un p r o y e c t o 
de A p é n d i c e del D e r e c h o civi l aragonés, en f o r m a de C ó d i g o , del 
cual había de ser s u p l e t o r i o el C ó d i g o civi l genera l de España. 

Este es el o r i gen del P r o y e c t o que se pub l icará en 1899 ( c o n o c i d o 
c o m o « P r o y e c t o Ripol lés») . En rea l idad, el t e x t o estaba c o m p l e t a -
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m e n t e redac tado en 1895, p e r o e n t e n d i e r o n en tonces que « n o 
eran t i e m p o s adecuados para p r e p a r a r y o b t e n e r r e fo rmas legisla
t ivas de tal a lcance». R e c o r d e m o s que está p o r m e d i o la fecha 
crucia l de 1898; el año a n t e r i o r fue asesinado Cánovas, en el 95 
había c o m e n z a d o la g u e r r a de Cuba . 

En 1899, cuando en el p r i m e r gab inete Silvela accede a la ca r te ra 
de Grac ia y Justicia D u r á n y Bas, se pub l i có un Real D e c r e t o 
c o n s t i t u y e n d o en A r a g ó n , c o m o en los demás t e r r i t o r i o s c o n 
D e r e c h o civil especial , comis iones de jur is tas depend ien tes de la 
Genera l de Cod i f i cac ión . La C o m i s i ó n aragonesa, que aho ra se 
cons idera a sí m isma «pr ivada», se disuelve y r e m i t e a la nueva 
C o m i s i ó n «of ic ia l» de A r a g ó n el p r o y e c t o que tenía t e r m i n a d o . Se 
i m p r i m e en tonces - a cargo de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de Z a r a g o 
z a - , « p o r si lo cons ideraba [la nueva C o m i s i ó n ] aprovechab le en 
sus tareas, y t o d a vez que aquel la rec ib ió su encargo de las mismas 
C o r p o r a c i o n e s que aho ra han i n t e r v e n i d o en el n o m b r a m i e n t o de 
vocales para la segunda». 

La d e n o m i n a c i ó n « C ó d i g o civi l de A r a g ó n » , que se p r o p o n e para 
la ley, es m u y signif icativa. C o r r e s p o n d e a las conc lus iones del 
C o n g r e s o de 1880 -1881 . Ripol lés admi t ía que la ley hub ie ra de 
l lamarse « A p é n d i c e » ( p o r n o p o d e r ev i ta r l o ) , «si b ien para el uso 
ha de p r o c u r a r s e i n t r o d u c i r el n o m b r e de « C ó d i g o civil de A r a 
gón» , o el de « C ó d i g o especial de A r a g ó n » . 

La s iguiente C o m i s i ó n estaría cons t i t u ida p o r nueve vocales, de 
signados p o r cada una de las D ipu tac iones y Co leg ios de A b o g a d o s , 
la Un ive rs idad , el C o l e g i o N o t a r i a l y la A c a d e m i a ju r íd i co -a rago-
nesa y pres id ida p o r Joaquín G i l Berges 7. A éste se debe la m a y o r 
par te , cuando n o la t o t a l i dad , de la redacc ión del a r t i cu lado y, sin 
duda, la ex tensa y br i l lan te Expos ic ión de M o t i v o s . Se pub l icó 
- t a m b i é n p o r la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Z a r a g o z a - en 1904. 

El P r o y e c t o de la C o m i s i ó n aragonesa fue env iado al G o b i e r n o 
a f ines de 1904. Pasaron casi v e i n t e años antes de q u e éste 
t o m a r a n inguna in ic ia t iva c o n o c i d a . N o antes de 1922, en que en 
las C o r t e s se p r o d u j o alguna i n t e r v e n c i ó n m o t i v a d a p o r la j u r i s -

7 La Comis ión estaba consti tuida por los siguientes señores: Joaquín Gil Berges, 
Presidente (vocal designado por la Diputación provincial de Huesca); Jerónimo 
Tor res (vocal designado por la Diputación provincial de Zaragoza); Carlos Vara 
Aznárez (vocal designado po r la Diputación provincial de Teruel) ; Ignacio de 
Aybar (vocal designado por el Colegio de Abogados de Zaragoza); Marceliano 
Isabal (vocal designado por el Colegio de Abogados de Huesca); Gil Gil Gil 
(vocal designado por el Colegio de Abogados de Teruel ) ; Rober to Casajús 
(vocal designado por la Universidad l i teraria de Zaragoza); Pascual Comín 
(vocal designado por la Academia Jurídica Aragonesa); Gregor io Rufas, Secre
tar io (vocal designado por el Colegio Notar ia l de Zaragoza). 
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p r u d e n c i a abus i vamen te un i f i cado ra del T r i b u n a l S u p r e m o , la 
C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de la G e n e r a l de C o d i f i c a c i ó n , ba jo la 
p res idenc ia de A n t o n i o M a u r a , in ic ia la r e d a c c i ó n de un A n t e 
p r o y e c t o de A p é n d i c e A r a g o n é s . L leva fecha de 18 de j u n i o de 
1923 (el g o l p e de Estado de P r i m o de Rivera o c u r r e el 13 de 
s e p t i e m b r e ) y el D i r e c t o r i o M i l i t a r , en sus p r i m e r o s meses de 
con fusa a c t i t u d reg iona l is ta , e n c u e n t r a una buena ocas ión de 
d e m o s t r a r que es capaz de l levar a cabo en semanas la t a r e a que 
el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o n o había l o g r a d o d u r a n t e decen ios , 
según d i ce el n u e v o M i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia, el a ragonés 
G a l o P o n t e y Escar t ín . 

El P r o y e c t o se s o m e t i ó a i n f o r m a c i ó n públ ica el 27 de f e b r e r o de 
1924 (Gaceta de M a d r i d de 2 de m a r z o ) , acaso para hacer o l v ida r 
el f o r m a l i n c u m p l i m i e n t o del a r t . 7 ° de la Ley de Bases: ni se 
recabó p r e v i o i n f o r m e de las C o r p o r a c i o n e s aragonesas, ni la 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s se l im i t ó a ser oída, s ino que de ella p roced ía 
en su in tegr idad el P r o y e c t o . La i n f o rmac ión públ ica apenas t u v o 
o t r o f r u t o que el c o n t e n i d o doc t r i na l de algunos de los escr i tos 
p resen tados y m u y escasos cambios en el P royec to : el más i m p o r 
t an te , p e r o p u r a m e n t e s imbó l i co , la i n t r o d u c c i ó n de la f rase Ston-
dum esí chartae en lugar i n o c u o (ar t . 59 ) , en que nada cambiaba 
s o b r e lo ya dec id ido . El D e c r e t o de la D i c t a d u r a (7 d i c i e m b r e 
1925) que a p r o b ó el A p é n d i c e fue ra t i f icado con fuerza de ley p o r 
la Repúbl ica, p o r la de 30 de d i c i e m b r e de 1931. 

El A p é n d i c e de 1925 rec ib ió una acogida m u y desfavorab le en los 
med ios ju r íd i cos aragoneses, s iendo una de las más fue r tes razones 
del rechazo la mu t i l ac ión a que somet ía al D e r e c h o aragonés, 
p r i nc ipa lmen te en c u a n t o a sus fuentes. C o m o de jó esc r i t o M o n e -
va, «se h izo más v e h e m e n t e e n t r e los le t rados aragoneses el deseo 
de c o r r e g i r y e r r o s del A p é n d i c e que lo había s ido el de v e r l o 
pub l i cado» . 

Sin e m b a r g o , conv iene r e c o r d a r que ha s ido la n o r m a legal v igente 
du ran te más de cuaren ta años y que todavía algunas cuest iones 
que llegan h o y a los t r ibuna les se r igen p o r sus reglas. D e r o g a d o 
p o r la C o m p i l a c i ó n en 1967, t o d o su c o n t e n i d o v iene a estar 
inc lu ido en ella, si b ien - a d e m á s de algunas opc iones de signo 
d i s t i n t o - c o n o t r a s is temát ica, alcance más amp l io y una técn ica 
supe r io r . 

T a m b i é n puede dec i rse que el « A p é n d i c e » nos depa ró , ind i rec ta 
m e n t e , una o b r a fundamenta l s o b r e los Fueros. Marce l i ano Isabal, 
voca l de la C o m i s i ó n de Cod i f i cac ión y que , con t o d a p robab i l i dad , 
n o había q u e d a d o m u y c o n t e n t o del resu l tado al que había t e n i d o 
que c o n t r i b u i r , pub l i có un no tab le homena je al D e r e c h o en tonces 
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de rogado . Su «Exposición y comentario del cuerpo legal denominado 
Fueros y Observancias del Reino de Aragón», que s intet iza en a r t ícu los 
redac tados c o n técn ica m o d e r n a el D e r e c h o civil de los Fueros y 
Observanc ias y e x p o n e su c o n t e n i d o , es la ú l t ima o b r a ded icada a 
aquel C u e r p o legal en su c o n j u n t o (en cuan to estaba v igente t ras 
la N u e v a Planta). Fue publ icada en 1926 p o r el C o l e g i o de A b o g a 
dos de Zaragoza c o n la fo togra f ía de su a u t o r , que e ra el D e c a n o 
del m i s m o . 

Autonomía política, fueros, Derecho civil 

N o g o z ó A r a g ó n de Es ta tu to de a u t o n o m í a du ran te la Segunda 
Repúbl ica, p e r o , c o m o n o podía ser de o t r a manera , en las p r e v i 
siones o deseos en tonces mani fes tados de a u t o n o m í a po l í t ica ara
gonesa el D e r e c h o civi l juega algún papel , aunque só lo sea p o r q u e 
en tales prev is iones habría de ser c o m p e t e n c i a aragonesa la legis
lación sob re D e r e c h o civ i l , lo que cambiar ía los da tos básicos de l 
p r o b l e m a tal c o m o q u e d ó p lan teado en 1711. 

En el A n t e p r o y e c t o de Es ta tu to de A u t o n o m í a p resen tado p o r el 
Frente Popular en Caspe en mayo de 1936 se p revé que la c o m 
petenc ia exc lus iva en ma te r i a de D e r e c h o civil c o r r e s p o n d a al 
Par lamento aragonés, así c o m o la c reac ión de un «T r i buna l de 
Casac ión de A r a g ó n » , que e n t e n d e r á en ú l t ima instancia s o b r e 
estas y o t ras mater ias (ar ts . 10 y 17). 

A ñ o s antes, en el P r o y e c t o de Es ta tu to de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
de Zaragoza (1931 ) , se asumía la c o m p e t e n c i a legislativa s o b r e 
D e r e c h o civil aragonés ( con los l ími tes de la C o n s t i t u c i ó n r e p u b l i 
cana), se creaba una c o m i s i ó n al e fec to y se cons t i tu ía en la 
Aud ienc ia T e r r i t o r i a l una Sala de Casac ión . 

En el m i s m o año , un p r o y e c t o de bases para un es ta tu to del n u e v o 
A r a g ó n , e l abo rado bajo los auspic ios del SIPA (27 de abr i l de 1931), 
p lanteaba las cosas de mane ra d is t in ta , no m e n o s ambic iosa. Decía 
en una de sus seis bases: 

« Q u e r e m o s el r e c o n o c i m i e n t o del es tado j u r íd i co a n t e r i o r 
a la ley de m o s t r e n c o s , dec la rando que la n o r m a legislativa 
en A r a g ó n la cons t i t uye su pecu l ia r D e r e c h o , basado en la 
l iber tad civi l de l Stondum esí chartae, ap l icándose en c o n c e p 
t o s u p l e t o r i o de n o r m a con t rac tua l la c o s t u m b r e local , la 
c o s t u m b r e comarca l , la observanc ia y el f u e r o , y en de fec to 
de todas estas fuen tes legales, p o r el o r d e n m i s m o de su 
e n u m e r a c i ó n , el sen t i do natura l o la equ idad.» 
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P rog rama inequ ívocamen te c o n s e r v a d o r , m u y exp res i vo de la r e 
pulsa que el A p é n d i c e y su causa (la Ley de bases de 1888) merec ía 
a signif icados jur is tas de la época. 

T a m b i é n conse rvado r , e x t e n s o y de no tab le a l tu ra técn ica , es el 
p r o y e c t o de Es ta tu to que se l lamó «de los no tab les» ( jun io de 
1936). En t re las compe tenc ias exclusivas de la Región se inc luye la 
legislación en mater ias de « D e r e c h o civ i l , salvo lo d ispues to en el 
a r t . 15, n.0 I de la C o n s t i t u c i ó n de la Repúbl ica». Más carac te r ís t i co 
del t o n o de este p r o y e c t o , insp i rado en el D e r e c h o h i s t ó r i c o , es 
la a t r i b u c i ó n al Just ic iazgo de las s iguientes compe tenc ias : 

«Reso lverá , en D e t e r m i n a c i o n e s razonadas, que t e n d r á n 
fuerza de ley, las consul tas que en mate r ia de D e r e c h o civi l 
aragonés f o r m u l e n los Jueces y T r ibuna les y las C o r p o r a c i o 
nes de Le t rados de A r a g ó n . 

D e c r e t a r á la v igencia de c o s t u m b r e s generales, comarca les 
y locales en ma te r i a de D e r e c h o civ i l , reduc iéndo las a esc r i t o 
en Observanc ias que t e n d r á n fuerza de ley.» 

La gue r ra civi l se lo l levó t o d o . 

Colofón. L a Disposición Adicional 1.a C E y el 
Derecho aragonés. 

El Es ta tu to de A u t o n o m í a de A r a g ó n con t i ene una D ispos i c ión 
adic ional (en 1982 e ra la qu in ta ; hoy , t ras la r e f o r m a de 1996, la 
t e r c e r a ) según la cual 

«La aceptac ión del r ég imen de a u t o n o m í a que se establece 
en el p resen te Es ta tu to n o impl ica la renunc ia del pueb lo 
aragonés a los d e r e c h o s que c o m o tal le hub ie ran p o d i d o 
c o r r e s p o n d e r en v i r t u d de su h is to r ia , los que p o d r á n ser 
actual izados de a c u e r d o c o n lo que establece la D ispos i c ión 
adic ional p r i m e r a de la C o n s t i t u c i ó n » . 

D i spos i c i ón adic ional p r i m e r a de la C o n s t i t u c i ó n que dice: 

«La C o n s t i t u c i ó n ampara y respeta los de rechos h i s tó r i cos 
de los t e r r i t o r i o s fora les . 

La actual izac ión genera l de d i cho rég imen fo ra l se l levará a 
cabo, en su caso, en el m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n y de los 
Estatutos de A u t o n o m í a . » 
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T a n t o la n o r m a cons t i t uc iona l c o m o la d ispos ic ión aragonesa pue
den cons iderarse ambiguas, po lémicas y de alcance op inable . Es 
bien sabido que los casos po l í t i camen te re levantes desde el p u n t o 
de vista general son los del País Vasco y Nava r ra , y t amb ién que 
no se sabe que la d ispos ic ión adic ional aragonesa haya t e n i d o hasta 
el p resen te o t ras consecuencias visibles que su m e r a presencia en 
el t e x t o es ta tu ta r io . Pero e l lo n o qu i ta que sea d ispos ic ión v igente, 
que los aragoneses h e m o s q u e r i d o inc luso re i te ra r . D e esta «c láu
sula fo ra l» se in f iere que, a los e fec tos cons t i tuc iona les , nos p r o 
c lamamos « t e r r i t o r i o f o ra l» , y que asp i ramos a actual izar nues t r o 
« rég imen fo ra l» o, al m e n o s , nos rese rvamos la posib i l idad de 
hacer lo en el f u t u r o p o r los cauces señalados en la C o n s t i t u c i ó n . 

Q u é es pos ib le y qué sea p r u d e n t e hacer con esta «cláusula fo ra l» 
de n u e s t r o Esta tu to n o son cuest iones de fácil respuesta, ni v o y a 
in ten ta r la aquí. El T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l , en su Sentencia de 12 
de m a r z o de 1993, ha d i c h o que la m isma no t iene nada que ve r 
con el D e r e c h o p r i vado , c o n el D e r e c h o civ i l . Es pos ib le que en 
el f u t u r o cambie de o p i n i ó n , pues si n o t end r ía que acabar a d m i 
t i e n d o que habría de serv i r para actual izar el D e r e c h o púb l i co - p o r 
e jemp lo , s is tema t r i b u t a r i o - de nues t ros Fueros h i s tó r i cos , lo que 
aún parece más difíci l de a d m i t i r desde el p u n t o de v ista del 
T r i buna l . 

Los Fueros t i enen t a m b i é n m u c h o que v e r c o n la D ispos ic ión 
adic ional segunda de la C o n s t i t u c i ó n . En rea l idad, está d ic tada só lo 
en cons ide rac ión al d e r e c h o fo ra l (civi l ) aragonés, p o r iniciat iva de 
los senadores aragoneses en las C o r t e s cons t i tuyen tes . Su t e r m i 
nología («derechos fora les») y el lugar en que se encuen t ra la 
re lac ionan con la p r i m e r a ya vista. Su t e x t o es el s iguiente: 

«La dec larac ión de mayo r ía de edad con ten ida en el a r t í cu lo 
12 de esta C o n s t i t u c i ó n n o per jud ica las s i tuaciones ampa
radas p o r los de rechos fora les en el á m b i t o del D e r e c h o 
pr ivado.» 

El t e x t o n o menc iona a A r a g ó n , p e r o só lo al D e r e c h o aragonés 
quer ía y podía re fe r i rse . Se t ra taba de aclarar que la mayor ía de 
edad fi jada p o r la C o n s t i t u c i ó n en los d iec iocho años no afectaba 
a la mayor ía de edad que los aragoneses y aragonesas alcanzan al 
casarse ( c o m o dice la C o m p i l a c i ó n s igu iendo lo d ispues to en los 
viejos Fueros) , aunque n o tengan d i ec i ocho años. T a m b i é n , p o r si 
fuese necesar io , que los aragoneses mayo res de ca to r ce años 
t i enen la ampl iac ión o an t i c ipo de su capacidad de o b r a r que las 
leyes aragonesas señalan. 
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En 1985 se c e l e b r a r o n en esta c iudad de Donos t ia -San Sebastia unas 
Jornadas sob re la actua l izac ión de los de rechos h is tó r i cos . Es h o r a 
de evaluaciones para p r o g r a m a r nuevos p rog resos en la invest iga
c ión . Estos se p r o d u c e n c o n nuevos p lan teamien tos que pa r ten de 
o t r o s an te r i o res . Po rque en la c iencia s i empre hay cambios , nada 
pe rmanece . En la l i t e ra tu ra el c o m e n t a r i o en t o r n o al a r q u e t i p o es 
p e r m a n e n t e n o so lamen te en f o r m a de buc le. Pe ro resu l ta r e p e t i t i v o 
en el c í rcu lo del e t e r n o r e t o r n o de los temas. A h o r a b ien, cada 
rec reac ión es i r repe t i b le . M i ponenc ia se ubica n o en el á m b i t o de 
la i n t e r p r e t a c i ó n jur íd ica s ino más b ien en el de la h i s to r ia social. 
Sobre el t e m a cabe hacer un ace rcam ien to surreal is ta. N o es mi 
o b j e t o . M i p r o p ó s i t o es o f r e c e r un ace rcam ien to a los personajes y 
p ro tagon is tas de dos generac iones que t u v i e r o n que ar reg lar la 
mod i f i cac ión fo ra l . U n p r o b l e m a fue la des leg i t imac ión que su f r i e ron 
las t rad ic iona les él i tes de la a r i s toc rac ia solar iega y la burguesía 
comerc ia l . En el siglo X I X , si b ien f inal izó c o n el é x i t o de la r evo luc i ón 
indust r ia l , no puede dec i rse que en el á m b i t o de la pol í t ica se lograse 
una cohes ión y so luc ión de ampl ia leg i t imac ión . Las él i tes de la 
p r i m e r a m i tad del siglo, las que p roced ían de una herenc ia i lust rada, 
f racasaron en ambos p r o y e c t o s de camb io . F ina lmente he o p t a d o 
p o r de jar a un lado la gene rac ión de la «po l í t i ca vascongada» 
f o r m u l a d a y auspiciada p o r Ramón O r t i z de Z á r a t e o A . Ignacio 
A l t u n a a pa r t i r de 1854, m o m e n t o en el que la admin is t rac ión públ ica 
fo ra l com ienza a o b t e n e r un g rado de leg i t imac ión y de unan imidad, 
con un a l to g rado de socia l ización pol í t ica. Las D ipu tac iones Vascas 
e je rcen tareas de g o b i e r n o . En mi o p i n i ó n 1876-1877 y la pol í t ica 
de Cánovas del Cast i l lo s ign i f icaron el t r u n c a m i e n t o de un p r o c e s o 
social y po l í t i co de leg i t imac ión . 
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I. Retorno al sujeto 

U n o de los p rob lemas h is to r lográ f i cos de la actual idad res ide en 
«saber ub icarse» para e n c o n t r a r la via de invest igac ión, de c o m u 
n icac ión y de prác t ica h is to r iógra f i ca conec tada con p rob lemas de 
la h is to r iogra f ía in te rnac iona l . U n o b j e t i v o que d e b e m o s c o m p a r t i r 
los invest igadores de la c o m u n i d a d un ivers i tar ia y c ient í f ica. 

La m u e r t e del su je to ha s ido d i fund ida a los c u a t r o v i en tos p o r el 
es t r uc tu ra l i smo , la t e o r í a de los sistemas, y en la actual idad p o r el 
«g i ro l ingüís t ico». Pe ro más allá de la « m o d a de los r e t o r n o s » es 
una f o r m a de h is tor iogra f ía lo que se p lantea para deba t i r cues t io 
nes ep is temológ icas comunes a o t ras ciencias sociales y humanís
t icas, s i e m p r e con el f in de r e c u p e r a r el su je to y los su je tos no 
t a n t o c o m o ob je t i vos s ino c o m o agentes en m a y o r o m e n o r g r a d o 
act ivos (p ro tagon is tas cond i c ionados , si se qu ie re , p e r o en def in i 
t iva operan tes . ) . S imp lemen te se re iv ind ica la i nvenc ión de los 
su jetos c o m o mecan i smo plausible de la h i s to r ia de los «animales 
humanos» , p e r m a n e n t e m e n t e do tada y r e c o r r i d a p o r pasiones y 
rac iona l idad. P o r q u e n o nos con fundamos : El desa r ro l l o t e c n o l ó 
g ico y el m o r a l n o han c o r r i d o ni c o r r e n pare jos. La po l í t ica n o es 
el resu l tado de dec is iones rac ionales (Raymon A r o n ) . El po l í t i co 
es un t i t i r i t e r o hab i l idoso para encajar los bo l i l los . C o n la r e v o l u 
c ión l iberal apa rec i e ron su je tos tan vapo rosos c o m o la o p i n i ó n 
públ ica, la emergenc ia de la nac ión o el pueb lo , ese co lec t i vo 
indef in ib le e inde f in ido . 

En esta ponenc ia f i jamos n u e s t r o c a m p o de análisis c o n t r e s ca te
gorías espaciales: Vascon ia , España, Europa. Vasconia-Euskal H e r r i a 
que se e x t i e n d e a los dos lados del P i r ineo. España que hasta cien 
años e ra un Estado-nac ión t ransoceán i co , c o n un f u e r t e p r o y e c t o 
de un ión ibér ica c o n Por tuga l , pa r t i cu lamen te e n t r e 1854 y 1874, 
c o n vocac i ón afr icanista hasta hace bien p o c o . Europa, esa nueva 
u top ía c o n p o d e r e s de t o d o t i p o , en p e r m a n e n t e equ i l i b r i o ines
tab le , escenar io de grandes guer ras en este siglo. 

T o d a cons t rucc ión polí t ica, social o cul tura l impl ica una de te rm inada 
evaluación e in te rp re tac ión del pasado, al menos en la t rad ic ión 
europea. A h o r a b ien, ¿en qué g rado los invest igadores de la h is tor ia 
hemos inf lu ido en dichas cosmovis iones y qué alcance poseen nues
t ras investigaciones en re lac ión con los prob lemas de actual idad 
social? En los procesos debemos descubr i r los sujetos pasivos y 
act ivos, co lect ivos e individuales, centrales y per i fér icos, c o n d is t in tos 
grados de decis ión y capacidad de influencia social. Así , s iempre que 
real izamos un ju ic io , impl íc i tamente, estamos evaluando y en conse
cuencia emp leando una de te rminada vis ión histór ica. 
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La biografía, b ien sea en su d imens ión indiv idual o social es un 
g é n e r o que i n t e r p r e t a la real idad humana, t a n t o en la h i s to r i a de 
insp i rac ión human is ta c o m o en la imbr i cada p o r las p reocupac iones 
y práct icas cientí f icas de las ciencias sociales. Es p o r e l lo que la 
biografía s i e m p r e gozará de audiencia. Si b ien se han ensayado 
clasi f icaciones - c o m o aquel la que d is t ingue hasta diez t i p o s de 
b iogra f ías - 1 la t e o r i z a c i ó n s o b r e el alcance y l ími tes de las b iogra
fías es m u y ex tensa . Pero conv iene espec ia lmente destacar que la 
biografía supone una med iac ión para lograr el d i s c e r n i m i e n t o y la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los hechos del m u n d o : con o t ras palabras, un 
p u n t o de e n c u e n t r o para a b o r d a r la h i s to r ia g loba l , anal izar los 
d i fe ren tes t i e m p o s reales en el c u r s o del t i e m p o c r o n o l ó g i c o y 
para debat i r , e n t r e o t ras cosas, s o b r e el con f l i c t o e n t r e la f i cc ión 
y la v e r d a d h is tó r i ca . Es s igni f icat ivo que en 1989, Jacques Le G o f f 
re iv ind icara para la h is to r iogra f ía post-Annales, el es tud io de la 
«ex is tenc ia» o «la v ida c o m o h is to r ia» . Pe ro la biografía de después 
de los Annales, n o p o d r á ser igual a la biografía paseísta o s imp le
m e n t e a c u m u l a d o r a de i n fo rmac iones pun tua les2 . N i t a m p o c o 
p o d r e m o s i gno ra r las conceptua l i zac iones s o b r e el su je to y la 
f o r m a c i ó n de los d iscursos que se han gene rado a raíz de las 
re f lex iones lacanianas. En lo suces ivo, «la palabra, n o só lo serv i rá 
para d isf razar el pensam ien to del su je to , s ino t a m b i é n para una 
func ión digna de subrayarse: ind icar el lugar de ese su je to en la 
búsqueda de lo v e r d a d e r o » 3. La biograf ía será una c o n s t r u c c i ó n 
del sen t ido que subyace a una d e t e r m i n a d a acc ión u o b r a así, c o m o 
«la i l uminac ión de un t i e m p o h i s t ó r i c o desde el p r i sma de una his
t o r i a ind iv idual» 4 o la de un g r u p o que c o n f o r m a una co lec t i v idad . 

U n o de los maes t ros de la h i s to r ia social y cu l tu ra l en el país Vasco 
y en España, c o n un t i p o de h i s to r ia de h o n d o s f u n d a m e n t o s 
cu l tura les y a n t r o p o l ó g i c o s ha s ido J. C a r o Baroja. Su d iscu rso 
s o b r e el « g é n e r o b iográ f i co y c o n o c i m i e n t o a n t r o p o l ó g i c o » 5 , su 
prác t ica h is to r iográ f i ca , su i n c o n f o r m i s m o , su tal la in te lec tua l , ha 
s ido, es y será un r e f e r e n t e ine lud ib le , al menos para qu ienes nos 
t e n e m o s p o r sus d iscípulos. 

F ina lmente q u i e r o subrayar que la m ic rob iog ra f ía de generac iones 
de p ro tagon is tas o f r ece la pos ib i l idad de avanzar c o n buen t i e n t o 

1 Engelberg, E., «The cont r ibu t ion made by histórica! biographies of the I9 th 
and 20th century towards deepening historical biography», en Sección cronoló
gica. Metodología, Madr id, CISH, 1992, p. 1005. 
2 Goff, J., «Af te r Annales: the Life as history». Times Literary Supplement 
London, 1989. 
3 Strozzi, S., «La lógica de los discursos y la cuestión del sujeto en la biografía 
histórica», en Sección cronológica. Metodología, Madr id, CISH, 1992, p. I 125. 
4 Ibidem, p. I 126. 
5 Caro Baroja, J., Género biográfico y conocimiento Antropológico, Madr id, 1986. 
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en los p rob lemas de natura leza co lec t iva . La fo rma l i zac ión ju r íd ica 
es una de tantas c o m o la po l í t i ca o social . 

2. Categorías: personajes, generación, fueros, 
arreglo 

D o s categorías que c o n t i e n e n en sí la comb inac i ón del t i e m p o 
s i nc rón i co y d i a c r ó n i c o son las re fer idas de personajes y genera 
c i ó n . La p r i m e r a n o debe con fund i r se inev i tab lemente c o n é l i te . En 
la h i s to r ia poseemos m e j o r e s y más abundantes fuentes para c o 
n o c e r el pensamien to de las él i tes. A h o r a b ien, en el pueb lo , nueva 
categor ía po l í t ica que e m e r g e c o n la r e v o l u c i ó n l ibera l , al igual que 
la de nac ión , o soberanía nac iona l , t a m b i é n p o d e m o s d is t ingu i r 
d iversos persona jes . Las fuen tes para c o n o c e r su pensam ien to n o 
son abundantes ni fáciles de o b t e n e r . Sin e m b a r g o en Vascon ia , el 
b e r t s o l a r i s m o , los « b e r t s o - p a p e r a k » , ve rsos impresos , son una 
magníf ica fuen te para c o n o c e r los t é r m i n o s en los que se debat ía 
en el seno del pueb lo . 

En cuan to a la ca tegor ía de generac ión p e r m i t e acoger a un c o n 
j u n t o de personas que han e x p e r i m e n t a d o en c o m ú n un m i s m o 
t i e m p o , unos a c o n t e c i m i e n t o s y re f lex iones . Mod i f i cac ión , a r reg lo , 
inducen a pensar que es p rec i so real izar una c o m p o n e n d a e n t r e 
par tes . La mod i f i cac ión se suced ió en el s is tema cons t i t uc iona l del 
país. Los f ue ros necesi taban su pa r t e de a r reg lo o mod i f i cac ión a 
los t i e m p o s de la r e v o l u c i ó n l ibera l p o r q u e se hallaban desarreg la
dos en su d imens ión e x t e r n a , de admin i s t rac ión públ ica re lac ionada 
c o n o t ras y en su d i m e n s i ó n pr iva t iva re fe ren te a los d e r e c h o s 
indiv iduales. 

Pe ro i nmed ia tamen te se p lantea qué fue ros . 

3. Qué fueros 

T o d o s los g rupos sociales en liza c o n s t r u y e r o n su vers ión d i fe rente 
del c o n t e n i d o de los fue ros y su significación según el espacio y 
t i e m p o en el que se si tuaban. Así para la doc t r i na oficial del Señor ío , 
fo rmu lada p o r sus burócra tas (par t i cu la rmente los consu l to res ) , la 
esencia del f ue ro residía en el e jerc ic io de una concepc ión pol í t ica 
pactista en t r e la comun idad pol í t ica vizcaína y el soberano real, cada 
c u e r p o con su á m b i t o par t icu lar de soberanía, lo cual consagraba una 
suer te de soberanía c o m p a r t i d a o dual. A fines del siglo XVl l l la 
ubicación de las aduanas en la línea in te r io r , en 1841 el pase fo ra l , la 
existencia de las Juntas Generales, en 1844, la capacidad fiscal, la 
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exenc ión mi l i tar , serán aspectos que en dist intas coyunturas se 
t o m e n en e lementos esenciales del Fuero. D u r a n t e los p r i m e r o s 
años del siglo X I X p r i m ó la confus ión sobre el au tén t i co alcance y 
con ten ido de los Fueros, p o r q u e había fueros judiciales, fueros refe
rentes al de recho pr ivado, fueros re lat ivos al á m b i t o de la adminis
t rac ión pública, fueros p r o t e c t o r e s de las l ibertades y garantías 
individuales. Más aún, en 1812 algunos l iberales de Bizkaia d i fundie
r o n la idea que Fueros era igual a Cons t i t uc i ón . El pe r i ód i co bi lbaíno 
El Bascongado en 1813-1814 y las proc lamas de Vedia, representante 
del G o b i e r n o en Bizkaia du ran te el T r i e n i o Liberal , t es t imon ia ron 
dicha tesis. Así pues hay una a t r ibuc ión a los Fueros en el á m b i t o del 
de recho púb l ico aunque sea en negat ivo. A raíz de la Revoluc ión 
Francesa comenzaba a adqu i r i r la admin is t rac ión pública un lenguaje 
y au tonomía en el p roceso de organización de la sociedad polí t ica y 
civi l . Según el nuevo ideal, la admin is t rac ión públ ica aparece c o m o el 
agente p o r antonomasia para organizar la sociedad según los pr inc i 
pios de igualdad, l iber tad y f ra te rn idad . Incluso c o m o m o t o r del 
c rec im ien to e c o n ó m i c o . 

A f ines del siglo XVI l l se había conso l i dado un edi f ic io po l í t i co 
ins t i tuc iona l p r o p i o en los t e r r i t o r i o s fora les , en un c l ima de 
host i l idad y excepc iona l idad . Por e l lo La r ramend i a med iados de 
siglo l legó a p lantear la s iguiente cues t i ón : «¿Qué razón hay para 
que la nación vascongada (...) nación privilegiada y del más noble origen, 
no sea nación aparte, nación de por sí, nación exenta e independiente 
de las demás?»6. 

La po l í t ica de los B o r b o n e s p r o p i c i ó el nac im ien to de una nueva 
mona rqu ía admin is t ra t i va y cent ra l i zan te . Las Juntas Genera les , una 
D i p u t a c i ó n que ejercía el pase fo ra l c o m o garante de su p rop ia 
e s t r u c t u r a po l í t i co ins t i tuc iona l , una hacienda que c o m p r e n d í a gas
tos re lac ionados c o n el c o m p r o m i s o de defensa del t e r r i t o r i o , 
áreas de f o m e n t o e c o n ó m i c o , segur idad públ ica, func iones jud ic ia
les f o r m a b a n un « G o b i e r n o Un ive rsa l» en cada t e r r i t o r i o f o ra l , lo 
cual signif icaba una c o m u n i d a d po l í t ica só l i damen te asentada en 
Bizkaia, lo que fue i n t e r p r e t a d o p o r el d i p l o m á t i c o prus iano W . 
H u m b o l d t en t é r m i n o s de nac ión po l í t ica , un nuevo c o n c e p t o que 
comenzaba a t e n e r f o r t u n a en la nueva c o y u n t u r a revo luc ionar ia . 

En 1793 los com is ionados de las Juntas Genera les de Bizkaia, 
G i p u z k o a y A lava l legaron a f o r m u l a r los c o m p r o m i s o s c o m u n e s 
de la c o m u n i d a d y un plan de i n t e r venc ión 7. 

6 Larramendi, M., Sobre los Fueros de Guipúzcoa, San Sebastian, 1983, p. 58. 
7 Agirreazkuenaga, J. ( e d ) . La articulación político-institucional de Voscomo; Actas 
de las Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y 
eventualmente de Navarra (1775-1936), Bilbao 1995, pp. 120 y ss. 
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A d e m á s W . H u m b o l d t l legó en 1801 a p lantearse una cues t ión que 
todavía sigue t e n i e n d o actual idad. : 

«¿Cómo debe t ra tar a la nación vasca ía Monarquía española (pues 
para la república francesa sólo pueden tener sus distritos vascos una 
importancia muy secundaria) para hacer su fuerza y su actividad tan 
provechosas para España como sea posible? (...) La segunda pregunta 
tiene un interés práctico superior, y tanto más cuanto que ahora es 
frecuente el caso de que pueblos diferentes se reúnan en un mismo 
Estado. Pero hay que confesar l ibremente que hasta ahora siempre se 
ha pensado más en desembarazarse sólo de las dificultades, que opone 
la disparidad, que en uti l izar lo bueno, que consigo trae la peculiari
dad» 8. 

D e este m o d o p o d e m o s def in i r unas Asambleas representa t ivas 
activas que habían conso l i dado ins t i t uc iona lmen te su prác t ica en el 
siglo X V l l l , y que f o r j a r o n un á m b i t o de dec is ión y de c o n t r o l de la 
act iv idad públ ica. 

4. L a «España foral» y su constitución interior 

Los rep resen tan tes t e r r i t o r i a l e s de las prov inc ias vascas par t i c ipa
r o n ac t i vamen te en el p r o c e s o de debate y a p r o b a c i ó n del Es ta tu to 
o C o n s t i t u c i ó n de Bayona (1808) , j u n t o a los sec to res ¡ lust rados 
y re fo rm is tas de España. En su o p i n i ó n había l legado la o p o r t u n i d a d 
para una m o d e r n i z a c i ó n acelerada de las anqui losadas es t ruc tu ras 
polí t icas y admin is t ra t ivas de la monarqu ía española y se d isponían 
a par t i c ipar en la r e f o r m a y en la conservac ión de las es t ruc tu ras 
fora les. 

Las d ipu tac iones generales vascas env ia ron a m i e m b r o s de la é l i te 
g o b e r n a n t e de las mismas, jur is tas y m i e m b r o s de la a r i s t roc rac ia 
solar iega. En los debates de Bayona, p o r p r i m e r a vez se p r o d u j o 
un c o n t r a s t e de op in iones e n t r e s is tema fo ra l o c u e r p o de los 
f ue ros vascos y C o n s t i t u c i ó n l iberal de nuevo c u ñ o j u r íd i co . Los 
d iscursos de los rep resen tan tes vascos n o de ja ron lugar al equ ívo 
co y e x p u s i e r o n de una f o r m a manif iesta que deseaban c o n s t r u i r 
una so luc ión de con t i nu idad para los fue ros , med ian te la adaptac ión 
de la d e n o m i n a d a « c o n s t i t u c i ó n fo ra l» y la nueva c o n que se iba a 
d o t a r España. Es dec i r e n t r e la nueva de signo l iberal impulsada 
bajo la p r o t e c c i ó n y designio de N a p o l e ó n y la c o n s t i t u c i ó n h i s tó -

8 Humbo ld , W . , Los voseos (trad. T. Aranzadi), San Sebastian, 1925, pp. 125-
126; Agirreazkuenaga, j . , «El descubrimiento de la nación política vasca por W . 
von H u m b o d t en 1801» en Rew'sío Internacional de Estudios Vascos, vo l . 4 1 , San 
Sebastian, 1996, pp. 465-475. 
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r ica t rad i c i ona l . Los rep resen tan tes de las D ipu tac iones y Juntas 
Genera les de las p rov inc ias vascas a r g u m e n t a r o n que la « c o n s t i t u 
c ión fo ra l» se había c o n v e r t i d o en un oasis en el d e s i e r t o del 
abso lu t i smo y había l og rado c rea r un c l ima de l iber tades c o n un 
g o b i e r n o rep resen ta t i vo . Por ende , n o precisaban de una nueva 
c o n s t i t u c i ó n s ino que la c o n s t i t u c i ó n fo ra l podía c o n t i n u a r c o n v i 
v i e n d o con la l ibera l , t a n t o en su d imens ión de admin i s t rac ión 
públ ica c o m o en el á m b i t o del d e r e c h o p r i vado . 

Juan A n t o n i o Yand io la , ju r i s ta de f o r m a c i ó n , rep resen ta el d i scu rso 
po l í t i co fue r i s ta más acabado, sin desdeñar el o f r e c i d o p o r el 
marqués de M o n t e h e r m o s o rep resen tan te de A lava o José María 
Lardizábal , c o m i s i o n a d o de G ipuzkoa , ambos act ivos soc ios de la 
Real Sociedad Bascongada de A m i g o s del País. En o p i n i ó n de 
Lardizábal una c o n t r a d i c c i ó n i m p o r t a n t e consist ía en que el nuevo 
p r o y e c t o de C o n s t i t u c i ó n o t o r g a b a a G i p u z k o a lugar y v o t o en las 
C o r t e s c o m o p rov inc ia «cuando en v i r t u d de los pactos c o n que 
se i n c o r p o r ó ésta a la C o r o n a de Cast i l la c o n s e r v ó su i ndependen 
cia y g o b i e r n o pecu l ia r suyo , sin t o m a r pa r te en el de Cast i l la» 9. 
La cues t ión de la soberanía y el á m b i t o de dec is ión aparec ió desde 
el p r i m e r m o m e n t o del cons t i t uc i ona l i smo l ibera l . 

Podr ía a f i rmarse que pese a las simpatías que desper taban los 
f ranceses i lus t rados , inc luso el p r o p i o rey José I Bonapar te , en las 
él i tes vascas, sin e m b a r g o apl icaban más d i r e c t a m e n t e las re f l ex io 
nes de Bu rke , el cual c o n t r a p o n í a la defensa de las l iber tades 
h is tór icas conc re tas f r e n t e a la r e t ó r i c a de la l i be r tad abs t rac ta 
l ibera l . 

Lo c i e r t o fue que la inf luencia de L. M. U r q u i j o y o t r o s signif icat ivos 
personajes vascos, l o g r a r o n que el p r o b l e m a fue ra pospues to y así 
el a r t í cu lo 144 de la C o n s t i t u c i ó n de Bayona p r o c l a m ó que las 
C o r t e s debat i r ían en el f u t u r o la sue r te de los regímenes fora les 
de A lava , Bizkaia, G i p u z k o a y N a v a r r a . 

En t re los cons t i t uyen tes de Cád iz , sin e m b a r g o , p reva lec ió el 
p r i nc i p i o po l í t i co del r es tab lec im ien to radical de una única f uen te 
de p o d e r , fundada en la soberanía de una nac ión o pueb lo c o m 
pues to p o r los c iudadanos de ambos hemis fe r ios . 

Tal y c o m o he anal izado en o t ras pub l icac iones, du ran te el p e r í o d o 
1814-1833 fue cuando pa radó j i camen te , en los m o m e n t o s de res

t a b l e c i m i e n t o del p o d e r abso lu to del m o n a r c a , es dec i r de la 
mona rqu ía abso lu ta de Fernando V I I , las él i tes que gobe rnaban las 

9 Colección de documentos inéditos para la historia de Guipúzcoa, San Sebastián, 
1958. 
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D ipu tac iones vascas, de f o r m a más consc ien te e in tenc ionada e m 
p r e n d i e r o n y p o t e n c i a r o n el f o r t a l e c i m i e n t o de las ins t i tuc iones 
represen ta t i vas , las Juntas Genera les y D i p u t a c i ó n . La c o n s t r u c c i ó n 
neoclásica del ed i f i c io que albergaría en ade lante las Juntas G e n e 
rales de Bizkaia en G e r n i k a , ed i f i cado p rec i samen te en el p e r í o d o 
1 8 2 5 - 1 8 3 1 , s imbo l iza el f o r t a l e c i m i e n t o y el n u e v o p o d e r po l í t i co 
púb l i co f undado en los p r inc ip ios del s is tema fo ra l y la t e o r í a 
pact is ta. U n p o d e r que aparecerá c o m o desaf iante an te el c o n s t i 
t u c i o n a l i s m o l iberal p e r o t a m b i é n an te el abso lu t i smo del Rey y los 
real istas. En el seno de los absolut is tas se d i fe renc iaban real istas-
t rad ic iona l is tas y fuer is tas de insp i rac ión t eoc rá t i co - rea l i s ta , según 
el i n f o r m e del cónsu l inglés en Bi lbao, fechado en 1826 l0. Pe ro n o 
o l v i d e m o s que es tos fuer is tas cons t ru ían su d i scu rso en el m a r c o 
del abso lu t i smo . 

Fue duran te la guer ra civil carl ista, cuando nació a par t i r de 1834 el 
d iscurso fuer is ta l iberal. Su tesis fundamenta l consistía en que podían 
compat ib i l izarse el l ibera l ismo español y el f ue r i smo t rad ic iona l . 

En el final de la guer ra civil de 1833 in te rv in ie ron numerosos fac tores 
e n t r e los que destacamos la acc ión de M a r o t o c o n el p r o p ó s i t o de 
finalizar la m isma en base a un r e c o n o c i m i e n t o del p re tend ien te , los 
fue ros y los rangos de los mi l i tares. Fracasado el p r i m e r ob je t i vo , 
decayó su án imo y f u e r o n los d i r igentes de los batal lones de Bizkaia 
y G ipuzkoa quienes r e t o m a r o n el ob je t i vo de la paz a cambio de 
r e c o n o c i m i e n t o de los fue ros . Por o t r o lado el premier inglés L o r d 
Par lmeston (deseaba f inal izar la gue r ra cuanto antes p o r q u e le in te
resaba fi jarse en la candente cuest ión de O r i e n t e ) y su agente en el 
País Vasco L o r d J. Hay y o t ras personal idades sup ie ron d iscern i r 
e n t r e las pre tens iones dinásticas del p re tend ien te y el man ten im ien to 
del sistema fora l abo l ido a raíz de la Cons t i t uc i ón de 1837. El g r u p o 
de burgueses comerc ian tes y f inancieros encabezados p o r M. U r i o s t e 
de la H e r r á n ocupaban la D ipu tac ión prov inc ia l de Bizkaia, c i rcuns
c r i t o su p o d e r a Bi lbao. Ellos f u e r o n quienes c o n s t r u y e r o n el nuevo 
d iscurso ideo lóg ico del f ue r i smo l iberal , f undamen to del conven io de 
Bergara y de la Ley del 25 de o c t u b r e de 1839. La Ley del 25 de 
o c t u b r e fue in te rp re tada c o m o si se t ra ta ra de una enmienda adic io
nal a la Cons t i t uc i ón de 1837. El hecho c ie r t o es que f unc ionó en la 
m e n t e de muchos po l í t icos españoles c o m o tal enmienda. 

En esta fase es c u a n d o , en v i r t u d de d icha ley, se p lan teó el 
p r o b l e m a del a r reg lo f o ra l " . L a h is to r iogra f ía ha t r a t a d o este t e m a 

10 Public Record Office, F. O . 729/9, enero de 1826, In forme polí t ico del cónsul 
br i tánico en Bilbao. 
11 Para un estado de la cuest ión de los temas relacionados con los fueros véase 
López A t x u r r a , R., «La foral idad en la historiografía vasca», en Ernaroa, Revista 
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p e r o a mi ju ic io de f o r m a f ragmenta r ia y p rov inc ia l i s ta .Voy a p r o 
cu ra r de que p r i m e una v is ión de c o n j u n t o de las c u a t r o prov inc ias 
o de lo que T o r r e s Vil legas cali f icaba la España fo ra l . La v is ión de 
c o n j u n t o p e r m i t e c o m p a r a r las diversas s i tuac iones y so luc iones 
que se o f r e c i e r o n , rea l izando un ensayo c o m p a r a t i v o en el seno 
de la soc iedad vasca. 

L a L e y de 25 de o c t u b r e de 1839 

En la h istor iograf ía t rad ic iona l se ha debat ido largo y t e n d i d o acerca 
de la naturaleza de dicha ley. Para una tendenc ia , representada 
ac tua lmente p o r el jur is ta A . Celaya, dicha ley fue una ley abo l i to r ia 
de los fueros vascos l2, la p r ime ra ley abo l i to r ia , ya que la del 21 de 
f e b r e r o de 1876 es la que c o m ú n m e n t e en la histor iograf ía c o n t e m 
poránea se conoce c o m o tal . En su op in i ón , al quedar establecida la 
Cons t i t uc ión española de 1837 c o m o máx ima fuente de legislación 
y de legi t imidad de p o d e r po l í t i co , somet ía al rég imen fora l a su 
d ic tado e impl íc i tamente quedaba abol ida la naturaleza de los fueros . 
El ar t ícu lo I de la ley decía que «Se con f i rman los Fueros de las 
Provincias Vascongadas y de Navar ra , sin per ju ic io de la unidad 
const i tuc ional de la Monarquía» . El p r o y e c t o or ig inal del G o b i e r n o 
se l imitaba a con f i rmar . Fueron los progresistas de las C o r t e s quienes 
establec ieron una jerarquía de t e x t o s y con ten idos . 

Sin e m b a r g o en el siglo X I X , en la época de su p roc l amac ión , los 
l iberales vascos e n t e n d i e r o n que d icha ley e ra c o n f i r m a t o r i a de los 
fue ros . La un idad cons t i t uc iona l la i n te rp re taban en t é r m i n o s de 
r e c o n o c i m i e n t o de la un idad bajo un m i s m o m o n a r c a , Isabel 11, que 
p o r lo demás no debía signif icar u n i f o r m i d a d en la legislación que 
se desar ro l l a ra en Vasconia . 

Ev iden temen te ésta era la i n t e r p r e t a c i ó n de los l iberales conser 
vadores , p o r q u e los progres is tas en tendían la C o n s t i t u c i ó n c o m o 
la n o r m a sup rema a la que se hallaban somet idas todas las demás 
d ispos ic iones o acue rdos . 

Por m i pa r te e n t i e n d o que desde un p r i sma d inámico , n o debe 
cons idera rse c o m o abo l i t o r i a d icha Ley de 1839, a t e n o r de la 
prác t ica po l í t ica que p e r m i t i ó desar ro l la r , si b ien el p r i nc ip io de la 

de Historia de Euskal Herria, n.0 6, Bilbao, 1991, pp. I 17-170. Aguirreazkuenaga, 
J., Vizcaya en el siglo X IX : Las finanzas públicas de un Estado emergente, Bilbao, 
1997; Vázquez de Prada, M., Negociaciones sobre los fueros entre Vizcaya y el poder 
central, 1839-1877, Bilbao, 1984. Tamayo, V. (ed.): Jornadas sobre el estado de 
la cuestión del derecho histórico de Euskalherría, San Sebastián, 1995. 
12 Celaya, A., «La decadencia del régimen foral y los derechos histór icos», en 

jornadas de estudio sobre la actualización de los derechos Históricos Vascos, Bilbao, 
1986, pp. 31-45. 
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t e o r í a pact is ta del p o d e r , es p rec i so r e c o n o c e r , que desaparec ió . 
Una apl icac ión es t r i c ta de la C o n s t i t u c i ó n de 1837, anulaba t o d o 
rasgo de a u t o n o m í a po l í t i co -admin is t ra t i va p e r o el d e s a r r o l l o de 
la ley p e r m i t i ó t a m b i é n una f lex ib i l izac ión y en algunos aspectos la 
l im i tac ión del c o n c e p t o fo ra l ; sin embargo t a m b i é n s i rv ió de hecho 
d icha ley c o m o val ladar del sen t ido abo l ic ion is ta de la C o n s t i t u c i ó n 
de 1837. 

El Real D e c r e t o de 16 de n o v i e m b r e de 1839, supuso el p r i m e r 
desa r ro l l o de la menc ionada ley. Este d e c r e t o , res tab lec ió la línea 
de leg i t imidad de p o d e r en A lava, Bizkaia y G ipuzkoa , ya que de 
nuevo se c o n v o c a r o n Juntas Genera les de las que resu l taban elec
tas las D ipu tac iones generales, y demás au to r idades . 

Sin emba rgo , el G o b i e r n o rea l izó modi f i cac iones un i l a te ra lmen te . 
N o se v o l v i ó a la s i tuac ión a n t e r i o r a 1833 ya que el s is tema judic ia l 
m o d e r n o quedaba impues to . Y además conservaba la v igencia de 
las d ipu tac iones prov inc ia les , aunque so lamen te fue ran para c o n 
t r o l a r los p rocesos e lec tora les . Ello signif icaba una b ipo la r idad del 
p o d e r y así en la admin i s t rac ión per i fé r ica del País Vasco , c o m e n 
zarían a conv i v i r dos s is tema de p o d e r y m a n d o : u n o e leg ido p o r 
las Juntas Genera les y o t r o consecuenc ia de la ex tens ión de la 
admin i s t rac ión per i fé r ica con temp lada en la C o n s t i t u c i ó n de 1837. 

Los cambios más i m p o r t a n t e s acaec ie ron en el Reino de N a v a r r a . 
En N a v a r r a se p r o d u j o una r e v o l u c i ó n . En este t e r r i t o r i o en lugar 
del r es tab lec im ien to de las antiguas ins t i tuc iones, se ins t i t uyó la 
D i p u t a c i ó n prov inc ia l con temp lada en la C o n s t i t u c i ó n . Se e l ig ie ron 
siete ind iv iduos, u n o p o r m e r i n d a d e x c e p t o en Estella y Pamplona 
en que f u e r o n dos los d ipu tados prov inc ia les elegidos. Es dec i r , 
que en N a v a r r a el g o b i e r n o t o m ó la iniciat iva uni la tera l de m o d i 
f icar los f ue ros , al m e n o s con re ferenc ia a las ins t i tuc iones que 
regían en la época p receden te . Es c i e r t o que las C o r t e s de N a v a r r a 
ref lejaban una e s t r u c t u r a t íp ica de A n t i g u o Régimen y a d i fe renc ia 
de las Juntas Genera les n o poseían una única rep resen tac ión d i rec 
ta s ino que se hallaban div ididas en t r e s brazos en razón a la 
s i tuac ión de pr iv i leg io . En N a v a r r a dos personajes t ip i f ican los 
p r o y e c t o s en liza: Yanguas y M i randa , l iberal p rog res i ta e i nsp i rado r 
i deo lóg ico y r e d a c t o r del p r o y e c t o de mod i f i cac ión y Ange l Saga-
seta de l l u r d o z que en su opúscu lo Fueros fundamentales del Reino 
de Navarra ed i tado en 1840 comp i l a el c o n t e n i d o de los Fueros de 
N a v a r r a en lenguaje j u r í d i co intel ig ib le para la o p i n i ó n públ ica an te 
una eventua l mod i f i cac ión l3. En este c o n t e x t o , los rep resen tan tes 
de las Juntas Genera les y la D i p u t a c i ó n prov inc ia l en el caso de 

13 Sagaseta de l lurdoz, A., «Fueros fundamentales del Reino de Navarra» en 
Revisto Euskora, 1882, pp. 71-80 (edición facsímil, Eusko Ikaskuntza, 1996). 
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N a v a r r a debían elegi r los com is ionados que negociaran el «a r reg lo 
f o ra l» , es dec i r el status j u r íd i co ins t i tuc iona l en el que debían 
p e r m a n e c e r las p rov inc ias vascas a la luz de la C o n s t i t u c i ó n de 
1837. 

Estas negoc iac iones son las que p r o v o c a r á n lo que en el t i e m p o 
c o m e n z ó a l lamarse la cues t ión vascongada, que en o r i gen y p r i m e r 
lugar no fue más que el debate de un p r o c e s o de a r t i cu lac ión y 
a r reg lo de sistemas de g o b i e r n o y admin i s t rac ión , es dec i r , en 
t é r m i n o s m o d e r n o s de ins t i tuc iona l izac ión y de l im i tac ión de las 
compe tenc ias . D o s t rad i c iones d i fe ren tes eran las que conf lu ían en 
este t i e m p o : la cons t i t uc iona l l ibera l , c o n un nuevo lenguaje j u r í d i 
co , cuya f uen te de p o d e r y leg i t imac ión nacía de las C o r t e s r e p r e 
sentat ivas de la nac ión y la que en t r oncaba c o n la c o n s t i t u c i ó n 
h is tó r i ca , c o n c r e t a d a a lo largo de la h is to r ia en práct icas y e labo
rac iones ins t i tuc iona les conc re tas . 

La cuest ión regional hasta la II República nunca t u v o un ref le jo en los 
t e x t o s const i tuc ionales en España excep to du ran te la I Repúbl ica 
Federal l4 . Sin embargo , hay que dist inguir en t re la n o r m a y la práct ica. 
En real idad, se t r a t ó de const i tuc ional izar un sistema de p o d e r au tó 
n o m o en el seno del s istema const i tuc iona l un i ta r io y central ista. 

Pero estos p r o y e c t o s f u e r o n p r o d u c t o de la c o y u n t u r a po l í t ica , la 
ideología po l í t i ca , las l im i tac iones jur íd icas que impon ía el o r d e n a 
m i e n t o cons t i t uc iona l o la i n t e r p r e t a c i ó n que les merec ía la ac tua
l ización o con t i nu i dad del s is tema fo ra l a las personas que e jercían 
la med iac ión . 

El p lu ra l i smo po l í t i co e ideo lóg ico e ra p rog res i vamen te más e x t e n 
so y la o p i n i ó n publ ica, la prensa y las sociedades son un e x p o n e n t e 
del p lu ra l i smo. As í pues hemos anal izado la d imens ión ideo lóg ica 
y po l í t ica de los r e d a c t o r e s así c o m o la rep resen ta t i v idad que 
os ten taban , p o r q u e e l lo nos invi ta a e n t e n d e r los t é r m i n o s de su 
a l ternat iva. H e c o n s t r u i d o una m a t r i z o esquema c o n los ind icado
res más de f i n i t o r i os de los p r o y e c t o s de a r reg lo f o ra l . 

Ind icadores de f i n i t o r i os de los p r o y e c t o s de a r reg lo f o ra l : 

1. Justicia. 

2. Sistema po l í t i co adm in i s t r a t i vo . O r g a n o s de g o b i e r n o e ins t i 

t uc iones : 

2 . 1 . Pe r i f é r i co del Estado 

14 Olabarr i , I., «Un conf l ic to entre nacionalismos: La "cuest ión regional" en 
España, 1808-1939», en Lo Espono de las autonomías, Madr id, 1985, pp. 69-147. 



72 Foralismo, Derechos Históricos y Democracia 

2.2. Ins t i tuc iones p rop ias . Juntas Genera les . 

3. Es t ruc tu ra económico - f i sca l . 

4 . C o n t r i b u c i ó n m i l i t a r o de sangre: Serv ic io mi l i ta r . 

5. C u a d r o compe tenc ia ! . 

E l p r i m e r e n s a y o 

Fue en unas « C o n f e r e n c i a s » después de haber f i r m a d o el C o n v e n i o 
de Bergara, cuando el 19 de s e p t i e m b r e de 1839 reun idos en Bi lbao 
los com is i onados de las todav ía v igentes D ipu tac iones prov inc ia les , 
p o r t a n t o n o m b r a d a s en v i r t u d de la C o n s t i t u c i ó n de 1837, esbo
z a r o n , a la luz de ésta, un p r o g r a m a de mod i f i cac ión de los fue ros . 
Era el p r i m e r ensayo de actua l izac ión del s is tema fo ra l , med ian te 
el cual aspiraban a da r c u m p l i m i e n t o a la p r o m e s a con t ra ída impl í 
c i t a m e n t e en ios campos de Bergara, en los que se f i r m ó el 
c o n v e n i o , p e r o r espe tando los l ími tes que impon ía el o r d e n cons 
t i t uc iona l c o n t e m p l a d o en la c o n s t i t u c i ó n de 1837. 

Es in te resan te f i jarse en que los r eun idos , l iberales progres is tas y 
m o d e r a d o s , ambos en el m i s m o c a m p o d u r a n t e la gue r ra c iv i l , 
d i s t i ngu ie ron la d i m e n s i ó n de d e r e c h o p r i vado de los f u e r o s y la 
de d e r e c h o púb l i co . Es dec i r , que los f u e r o s y su c o n t i n u i d a d 
signif icaban la conso l i dac ión de un p o d e r adm in i s t r a t i vo a u t ó n o m o 
p e r o que en t é r m i n o s actuales lo p o d r í a m o s de f in i r t a m b i é n de 
a u t o n o m í a pol í t ica. El a c u e r d o de los t r e s rep resen tan tes , se re fe 
ría en p r i m e r lugar a la neces idad de gua rda r los f ue ros y c o n c r e 
t a m e n t e su actua l izac ión cons t i t uc iona l la veían en los s iguientes 
t é r m i n o s : 

« 8 ° Que no obstante la persuasión en que está la conferencia 
de que ni en ellas ni las diputaciones de que emanan residen 
facultades suficientes para adoptar ni proponer modificación al
guna a los fueros del país, pudiendo suceder que arrastradas por 
los acontecimientos fuesen aquéllas l lamadas a discutir esta inte
resante y gravísima cuestión, como única representación actual 
aunque imperfecta de las provincias vascongadas cree necesario 
fi jar rápidamente ¡as bases generales a cuyos límites en su opinión 
deberían circunscribirse esas modificaciones. Estas bases podrían 
ser: que se uniformase el país con el resto de la noción en el 
sistema judicial ; - q u e suprimido así en Guipúzcoa y Vizcaya el 
encargo de corregidor quedasen confiadas sus atribuciones polí
ticas y administrativas a los respectivos Diputados según la Cons
titución Alavesa;- que con objeto de hacer desaparecer la pre
vención hostil que en las demás provincias del reino excita contra 
estas la exención del servicio mil i tar, se conviniese con el Gobierno 
en que se les designe en cada quinta su cupo redimible con dinero 
o con hombres presentados por ellas; - q u e reconocida ¡a naces/-
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dad de que las provincias vascongadas contribuyan también al 
sostenimiento del estado, se fije, mancomunadamente en los 
términos más ventajosos posibles un encabezamiento invariable 
a lo menos por veinte o treinta años, por equivalente de todas 
sus contribuciones directas o indirectas; encabezamiento cuya 
distribución entre si debe quedar a las mismas provincias; - q u e 
apareciendo de este modo que estas lejos de ser ya gravosas al 
resto de la nación contribuirían como todas las demás sin gastos 
de administración ni de gobierno, se solicitase la l ibertad de 
comercio con las colonias como lo hacen los demás puntos de 
España y aun extranjeros, y que nuestra industria no tuviese más 
gravamen que la misma industria Española; - y que conviene 
atendidas las circunstancias octuo/es, que no se haga mención ni 
de establecimiento de aduanas ni de otras medidas fiscales que 
siempre han excitado grande antipatía en el país» l5. 

Si ap l icamos el esquema con los ind icadores def in idos , el s istema 
que defendían se pod r ía r e s u m i r en los siguientes t é r m i n o s : 

1. Justicia: Pode r judic ia l i ndepend ien te , el s is tema genera l del 
Estado. 

2. Sistema político administrativo: Sup r imen la rep resen tac ión del 
rep resen tan te del Estado en G i p u z k o a y Bizkaia, s iendo inves
t i d o el D i p u t a d o Genera l de t u r n o con tales a t r i buc iones , ta l 
y c o m o sucedía en A lava. C o n t i n u i d a d de las Juntas Genera les 
ins t i tuc ión represen ta t i va en cuyo seno se elegía el ó r g a n o de 
g o b i e r n o , la D i p u t a c i ó n genera l . 

Respec to al e j é r c i t o no d icen nada, luego con t inuar ía el destaca
m e n t o de San Sebastián. En suma, las ins t i tuc iones fora les prop ias 
se c o n v i e r t e n en pa r te de la admin i s t rac ión per i fé r ica del Estado. 

3. Estructura económico-fiscal: C o n t r i b u c i ó n pactada del c u p o , una 
cant idad alzada y a u t o n o m í a recauda to r ia . S o r p r e n d e que de
f iendan la con t i nu idad de las aduanas en el i n t e r i o r ya que su 
t ras lado se c o n v i r i t i ó en la bandera de la burguesía donos t i a 
r ra . Por lo t a n t o , un m e r c a d o y u x t a p u e s t o , p e r o con las 
ventajas del m e r c a d o nacional para los p r o d u c t o s industr ia les 
vascos, ya que eran concep tuados c o m o ex t r an je ros . 

4. Contribución mil i tar o de sangre: C o n t r i b u c i ó n al serv ic io mi l i ta r , 
p e r o sus t i t uyéndo lo p o r d i n e r o o c u b i e r t o c o n vo lun ta r i ado . 

15 Arch ivo Foral de Bizkaia, Libros históricos, n.0 I, Agirreazkuenaga, J. (ed.). La 
articulación político-institucional de Vasconia. Acias de las Conferencias firmadas por 
los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-
1936), Bilbao, 1995. t. I. 
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5. Cuadro competencia!: Las facul tades t rad ic iona les e jerc idas p o r 
las Juntas Genera les . Era el t i e m p o de la c o n s t r u c c i ó n y ex 
pans ión de la adm in i s t rac ión públ ica. 

D e los t r e s com is i onados dos eran personajes púb l icos y c o n o c i 
dos : U r i o s t e de la H e r r á n , rep resen taba en la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
de Bizkaia la f unc ión de d i r i gen te po l í t i co - ideo lóg ico . A l c o m i e n z o 
de la gue r ra per tenec ía al p a r t i d o l iberal de los exa l tados . Había 
v ia jado p o r el e x t r a n j e r o y conoc ía los sistemas po l í t i cos de Francia 
e Ing la ter ra. A p a r t i r de 1837 será el t e ó r i c o del f u e r i s m o l iberal 
m o d e r a d o , f u n d a d o r e i m p u l s o r del p e r i ó d i c o £/ Bilbaíno. A m i g o 
persona l de Espar te ro y con buenas re lac iones c o n los agentes 
b r i tán icos destacados en el País Vasco, pa r t i c i pó d i r e c t a m e n t e en 
el p r o c e s o de f i r m a del C o n v e n i o de Bergara. En 1839 e n t r e las 
a locuc iones que rea l izó la D i p u t a c i ó n de Bizkaia, a t r ibu idas todas 
ellas a su p luma, l legó a denunc ia r el pe l ig ro de que la gue r ra 
car l ista, an te su pers is tenc ia, pud ie ra al f inal c o n v e r t i r s e en una 
«guer ra de nac iona l idad». F ren te a la o p i n i ó n de o t r o s l iberales 
m o d e r a d o s y fuer is tas, e ra f i r m e pa r t i da r i o de inf lu i r e i n t e r v e n i r 
en la po l í t ica española, es dec i r , en la po l í t ica que se decidía en 
M a d r i d . En 1840 f u n d ó o t r o p e r i ó d i c o . El Vascongado, que se 
c o n v i r t i ó en el ó r g a n o de los l iberales fuer is tas. A t a c ó sin desmayo 
a los l iberales progres is tas , y defendía una especie de con fede ra 
c ión española, un ida p o r la c o r o n a . C o n s p i r ó en 1841 ac t i vamen te 
c o n t r a Espar te ro y encabezó en Bizkaia el a l zamien to an t iespar te -
r is ta del 5 de o c t u b r e de 1841. A n t e el f racaso, l og ró hu i r a Cuba , 
en d o n d e al pa rece r m u r i ó . 

F ren te a este l iberal m o d e r a d o y exa l tado fuer is ta , Joaquín Ca lbe -
t ó n era el genu ino rep resen tan te de la burguesía d o n o s t i a r r a , 
radica l , l iberal p rogres is ta . 

Es e x t r a ñ o que ambos personajes pud ie ran haber l legado a un 
a c u e r d o de i n t e r p r e t a c i ó n en t o r n o a los f ue ros , pues en la p rensa 
El Liberal Guipuzcoano y El Vizcaíno Originario e ran los dos p e r i ó d i c o s 
c o n t r a los que U r i o s t e desde El Vascongado fust igaba sin pausa. 

Podr ía pensarse que en s e p t i e m b r e de 1839, l legaron al c i tado 
a c u e r d o , quizá p o r impu lsos del p r o c e s o paci f icador , p e r o en suma, 
el p r o y e c t o del acta de la C o n f e r e n c i a estaba más cerca de los 
p resupues tos m o d e r a d o s fuer is tas que del l iberal p rogres is ta . N o 
obs tan te , es te p r o y e c t o admi t ía una d is t inc ión que en ade lante será 
decisiva, ya que los f ue ros expresaban t a m b i é n una f o r m a de 
c o n c r e c i ó n en la esfera de la admin i s t rac ión públ ica, es dec i r , que 
se conve r t í an en la vía para el r e c o n o c i m i e n t o de un p o d e r po l í t i 
co -adm in i s t r a t i vo para el e je rc ic io del a u t o g o b i e r n o . 
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E l p r o y e c t o de l a C o m i s i ó n de F u e r o s de las J u n t a s 
G e n e r a l e s d e B i z k a i a : C a s i m i r o L o y z a g a 

D u r a n t e las sesiones de las Juntas Genera les de d i c i e m b r e de 1839 
se p lan tea ron dos temas capitales, ta l y c o m o lo exigía el real 
d e c r e t o : La e lecc ión de una D i p u t a c i ó n leg i t imada c o n el p o d e r de 
las Juntas Genera les , y el n o m b r a m i e n t o de com is i onados para 
negoc iar c o n el g o b i e r n o cen t ra l el a r reg lo de los f ue ros . 

Se e l ig ie ron ambas y se c r e ó una c o m i s i ó n de f ue ros en la que 
es tuv ie ron p resen tes los ideó logos del f u e r i s m o l iberal de inspi ra
c ión c o n s e r v a d o r a , e n t r e los que cabe destacar a M. M. A l d e c o a y 
U r i o s t e de la H e r r á n . D e s d e 1818 e ra c o n s u l t o r p e r p e t u o Cas im i 
r o Loyzaga, y en un t i e m p o c o r t o r e f l e x i o n a r o n s o b r e la est rateg ia 
que deb ie ra adop ta rse . En ese c o n t e x t o de la p l uma de C a s i m i r o 
Loyzaga sa l ie ron i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s y re f lex iones , para c o m -
pat ib i l izar la C o n s t i t u c i ó n de 1837 y los Fueros de Bizkaia. El 
p r i m e r d o c u m e n t o que q u e r e m o s c o m e n t a r es u n o que lleva p o r 
t í t u l o «Anál is is de l d e r e c h o púb l i co cons ignado en los Fueros de 
Vizcaya». El c o n c e p t o de d e r e c h o púb l i co , aunque a n t e r i o r , se 
desa r ro l l ó c o n a u t o n o m í a a pa r t i r de la d i fus ión de los p r inc ip ios 
de la r e v o l u c i ó n l ibera l . As í pues, en 1839 algunos m i e m b r o s de la 
c o m i s i ó n de Bizkaia, d ist inguían pos i t i vamen te las dos d imens iones 
que ence r raban los f ue ros : La del d e r e c h o p r i vado o civi l y la 
c o r r e s p o n d i e n t e al d e r e c h o púb l i co . La a d o p c i ó n de una C o n s t i 
t u c i ó n adm in i s t r a t i vamen te cen t ra l i zan te en p o c o o nada podía 
ayudar a i n c o r p o r a r un d e r e c h o púb l i co c o m o fuen te de leg i t im i 
dad ins t i tuc iona l de p o d e r y m a n d o en un t e r r i t o r i o c o m o el de 
Bizkaia. Para jus t i f icar d icha d imens ión públ ica el a u t o r de l t r aba jo 
r e m i t e a la f o r m a c i ó n del «cód igo f o ra l » y en el a r t í cu lo I añade 
que «el p o d e r legislat ivo res ide en las Juntas Genera les c o n el 
M o n a r c a o Seño r» . Es dec i r que t r a t a de estab lecer o t r a f uen te de 
p o d e r d i f e ren te a las C o r t e s de la nac ión ; p e r o según la d o c t r i n a 
que inspi raba el s is tema l iberal españo l , las C o r t e s generales de la 
nac ión rep resen taban la v o l u n t a d genera l del pueb lo . As í pues el 
a u t o r de es te d o c u m e n t o defendía una c o n c e p c i ó n con federa l o 
«consoc ia t i ona l» del n u e v o Estado L iberal español . 

C a s i m i r o Loyzaga e ra consc ien te de la o p o r t u n i d a d h i s tó r i ca que 
se presentaba, p o r q u e lo que no p u d o real izarse en 1812 ni 1820, 
resu l ta que e ra pos ib le en 1839, es dec i r una actua l izac ión de los 
f ue ros en el m a r c o del r ég imen l ibera l . 

El a r t í cu lo p r i m e r o establece el p r i nc i p i o básico de conse rvac ión 
de los f ue ros , p e r o hay que resa l tar que en la de f in ic ión del 
« rég imen especia l» los f ue ros o p o d e r a u t ó n o m o tend r ían ju r isd ic 
c ión en las esferas «po l í t i ca , e c o n ó m i c a y guberna t i va» . Es dec i r 
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una esfera compe tenc ia l a u t ó n o m a c o n inf luencia en t o d o s los 
ó r d e n e s de la v ida co t id iana de los c iudadanos. 

A p l i c a n d o el esquema de ind icadores el p r o y e c t o o f rece el s igu ien
t e per f i l : 

1. Justicia: De f i ende la d iv is ión de p o d e r e s y p o r t a n t o acepta la 
nueva e s t r u c t u r a judic ia l (ar t . 13). 

2. Sistema político administrat ivo: El c o r r e g i d o r pe rmanece en su 
f unc ión de rep resen tan te Real y del g o b i e r n o . Las Juntas G e 
nerales el igen la D i p u t a c i ó n genera l que se d e n o m i n a t a m b i é n 
Fora l . Los a r t í cu los 3, 4 y 5 c o n t e m p l a n una v is ión de la 
soberanía c o m p a r t i d a m e d i a n t e el pac to c o n la C o r o n a , ya que 
se hace e fec t ivo el pase f o ra l . N i nguna ley genera l o , v iceversa, 
de las Juntas Genera les , será efect iva hasta que rec iba la 
sanción rea l , o el pase fo ra l o d i c tamen según el cual se 
c o m p r u e b e que n o iba en d e t r i m e n t o del c o r p u s doc t r i na l de 
los f ue ros y v iceversa. En suma, se c o n s t r u y e un s is tema 
po l í t i co en Bizkaia que se y u x t a p o n e al c r e a d o para la genera 
l idad del Estado. N o c o n t e m p l a la con t i nu i dad de las D i p u t a 
c iones prov inc ia les . 

3. Estructura económico-fiscal: Las aduanas pe rmanecen en el i n te 
r i o r . C o n t e m p l a el pago de un c u p o regu lar a la hacienda 
cen t ra l , p e r o la adm in i s t r ac i ón fiscal r ecauda to r i a pe rmanece 
bajo c o n t r o l de la D i p u t a c i ó n . La c reac ión de nuevas f iguras 
fiscales so lamen te sería pos ib le med ian te el m u t u o a c u e r d o o 
r e c o n o c i m i e n t o c o n la C o r o n a . Sol ic i ta que los p r o d u c t o s 
industr ia les de Bizkaia n o sean gravados en el i n t e r i o r de la 
Península c o m o si f ue ran e x t r a n j e r o s y los p u e r t o s de Bizkaia 
pod r ían negoc iar l i b r e m e n t e c o n los p u e r t o s de A m é r i c a . 

4 . Contribución mil i tar o de sangre: Siguiendo la t r a d i c i ó n so lamen te 
c o n t e m p l a el se rv ic io o r d i n a r i o a la a rmada de mar ina , rea l i 
zada p o r los p u e r t o s c o s t e r o s . La c o n t r i b u c i ó n al e j é r c i t o de 
t i e r r a so lamen te se real izará en caso de invasión del t e r r i t o r i o 
de Bizkaia. 

5. Cuadro competencial : Se reserva la D i p u t a c i ó n el e je rc ic io de 
las compe tenc ias c o m p r e n d i d a s en la admin i s t rac ión públ ica. 

Este p r o y e c t o de e s t a t u t o especial , ref le ja el p r o y e c t o po l í t i co que 
p ropugnaban los fuer is tas l iberales de insp i rac ión conse rvado ra , 
que en t é r m i n o s sociales c o r r e s p o n d í a a la a r i s toc rac ia solar iega 
c o n t í t u l o nob i l i a r i o o sin él y a la burguesía f inanc iera de Bi lbao, 
dos sec to res í n t i m a m e n t e en t re lazados en la po l í t ica m a t r i m o n i a l . 
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U na c o n s t r u c c i ó n po l í t ica, c o n una gran au tonomía , po l í t ica, eco 
nómica , conceb ida de f o r m a yux tapues ta en el c o n j u n t o c o n s t i t u 
c ional español , s iendo la C o r o n a la garante de la un ión c o n s t i t u 
c ional en la nac ión española. 

En A lava y G ipuzkoa , t a m b i é n f u e r o n elegidos personajes de un 
per f i l social y una tendenc ia po l í t ica e ideo lóg ica simi lar. El g r u p o 
alavés fue p r o b a b l e m e n t e el más c la r i v iden te po l í t i camen te en e! 
decen io de los cuaren ta a t e n o r de los p r o y e c t o s que e l a b o r a r o n . 
Las ideas y p r o y e c t o s po l í t i cos de Fausto O t a z u e Iñigo O r t é s de 
Velasco, m e r c e d a la c o r r e s p o n d e n c i a publ icada, pueden ser o p e -
rac ional izados en un sen t ido s imi lar l6. 

Sin embargo , ni la comis ión de fue ros de las Juntas Generales de 
Bizkaia ni el p leno de las Juntas a p r o b a r o n la defensa de este p r o 
yec to . El t e m a de la aceptac ión de la r e f o r m a judicial dividía a los 
m iembros . A l final prevalec ió la idea según la cual, había que re iv in
dicar el res tab lec imiento ín tegro del s istema foral para a cont inuac ión 
iniciar la negociación. Por o t r a par te , deseaban c o n o c e r cuáles eran 
las intenciones del gob ie rno centra l pues a él le co r respondía la 
iniciativa. Así pues los comis ionados dest inados a Madr id f ue ron a 
re iv indicar el res tab lec imiento de la es t ruc tu ra judicial t rad ic ional y 
la anulación de las d iputac iones provinciales, así c o m o a escuchar las 
propuestas del gob ie rno . Cua lqu ie r a l terac ión del rég imen fora l debía 
rec ib i r la sanción de las Juntas Generales, p o r lo que n o llevaban 
mandato para negociar aspecto alguno. 

En real idad un s e c t o r de la Junta se o p u s o al p r o y e c t o de C a s i m i r o 
Loyzaga p o r q u e a l teraba de hecho algunos aspectos t rad ic iona les 
del f u e r o , c o m o p o r e j e m p l o la just ic ia. Era p r o b a b l e m e n t e el 
d iscurso del ca r l i smo, f u n d a d o en la defensa a u l t ranza de los 
p r inc ip ios t rad ic iona l is tas, de fenso r de la fos i l izac ión de los f ue ros 
en el es tad io de 1833, los fue ros del t i e m p o del A b s o l u t i s m o . El 
s is tema fo ra l se conve r t ía en el val ladar de la invasión l iberal y p o r 
t a n t o en el oasis de A n t i g u o Rég imen. En consecuenc ia para el los 
la defensa de los fue ros signif icaba la defensa de los p r inc ip ios del 
A n t i g u o Régimen. M ien t ras que para los l iberales, la actual ización 
de los f ue ros aspiraba a c o n s t r u i r la a c o m o d a c i ó n de un rég imen 
especial , pecul iar , capaz de conse rva r las pecul iar idades del d e r e 
cho h i s tó r i co , p e r o en un c o n t e x t o cons t i t uc iona l y l iberal . 

D u r a n t e 1840 el f r e n t e c o m ú n de las c u a t r o prov inc ias se resque
b ra jó p o r q u e los l iberales navar ros aspiraban a una radical r e m o 
delac ión de su ant igua e s t r u c t u r a de re i no . 

16 Vidal Abarca, ] . , Verastegui, Federico, Otazu, A., Fausto de Otazu a Iñigo Ortés 
de Velasco. Cartas 1834. 1841, Vitor ia-Gasteiz, 1995, 2 vols. 
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L o c i e r t o es que los r e p r e s e n t a n t e s vascongados , es tab l ec i e r on 
una es t ra teg ia de la d i l ac i ón que p e r m i t i e r a e n t r e t a n t o la c o n s o 
l i dac ión del r é g i m e n f o r a l r e s t a b l e c i d o p o r q u e n o se m o s t r a b a n 
de a c u e r d o c o n la r e m o d e l a c i ó n o a r r e g l o que auspic iaba el 
g o b i e r n o c e n t r a l . 

L a m o d i f i c a c i ó n f o r a l e n N a v a r r a 

El d e c r e t o del 16 de n o v i e m b r e , en lugar del res tab lec im ien to de 
los mecan ismos rep resen ta t i vos t rad ic iona les , signif icó en N a v a r r a 
la ins taurac ión de las D ipu tac iones prov inc ia les con temp ladas en 
la C o n s t i t u c i ó n de 1837. Sin duda signif icó un camb io radical en el 
o rgan ig rama t rad i c i ona l , p e r o c o n e l lo N a v a r r a p e r d i ó la o p o r t u 
n idad de c rea r un ó r g a n o r e p r e s e n t a t i v o que c o n t r o l a r a a la D i 
pu tac ión p rov inc ia l . Esta pé rd ida fue sin duda la consecuenc ia 
ins t i tuc iona l más i m p o r t a n t e . 

El ar t í f ice i deo lóg ico de la nueva s i tuac ión fue el sec re ta r i o de la 
D i p u t a c i ó n , Yanguas y M i randa , de ideología l iberal p rogres is ta . Y 
el p r o c e s o fue apoyado c o n gran en tus iasmo e ímpe tu p o r la nueva 
clase que se en r i quec ió d u r a n t e la g u e r r a con el abas tec im ien to de 
v íveres al e j e r c i t o l iberal y la c o m p r a de los bienes desamor t i za 
dos l7. D e este m o d o en N a v a r r a se f o r m ó una nueva burguesía 
que supo ap rovecha r las nuevas c i rcunstanc ias y sus m i e m b r o s se 
c o n v i r t i e r o n en los agentes sociales del nuevo Estado l ibera l . Per
sonajes c o m o N . C a r r i q u i r i l8, cons t i t uyen un e x p o n e n t e p r o t o t í -
p ico de la nueva s i tuac ión social . 

A med ida que pasaron los años, e v o l u c i o n a r o n hacia un l ibe ra l i smo 
m o d e r a d o e in ic ia ron una m i to log i zac ión de la ley de mod i f i cac ión 
de f u e r o s de 1841 en t é r m i n o s de ley pacc ionada e n t r e el Estado 
y Nava r ra . El ca rác te r de pacc ionada fue p o r p r i m e r a vez a t r i bu ida 
a la c i tada ley p o r el insigne ju r i s ta y po l í t i co José A l o n s o . 

La nueva D i p u t a c i ó n p rov inc ia l r e d a c t ó unas bases para la m o d i f i 
cac ión de los f ue ros . Su i n t e r p r e t a c i ó n ref le ja los p r inc ip ios de los 
progres is tas y si ap l i camos el esquema de ind icadores al a n t e p r o 
y e c t o de bases que r e d a c t ó la D i p u t a c i ó n en 1840 se caracter izaba 
p o r lo s iguiente: 

I . just ic ia: Se a d o p t a el nuevo s is tema jud ic ia l . 

17 Donezar, J., Lo desamortización de Mendizábal en Navarra. ¡836-1851 , Ma
dr id , CSIC, 1975. 
18 Una biografía del personaje en el Diccionario biográfico de los parlamentarios 
de Vasconia (1808-1876), Gasteiz-Vitor ia, 1993. 
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2. Sistema político administrativo: Desaparece el v ie jo edi f ic io ins
t i t uc iona l , las C o r t e s de N a v a r r a , d iv id ida en brazos, y las 
ins t i tuc iones der ivadas de las C o r t e s . Se acepta el nuevo sis
t e m a ins t i tuc iona l c o n t e m p l a d o en la C o n s t i t u c i ó n para la 
admin i s t rac ión per i fé r ica : s iete d ipu tados prov inc ia les elegidos 
d i r ec tamen te . R e c o n o c e un de legado civi l del Estado en el 
t e r r i t o r i o d i fe ren te al m a n d o mi l i ta r . 

3. Estructura económico-fiscal: C o n s e r v a la a u t o n o m í a fiscal recau
da to r i a y acepta un s is tema de encabezamien to o c u p o para 
c o n t r i b u i r a la Hac ienda. El c o n t r o l de los p resupues tos m u 
nicipales lo real izará en adelante la D i p u t a c i ó n . 

4. Contribución mil i tar o de sangre: A d m i t e la apl icac ión del s is tema 
de quintas. 

5. Cuadro competencial: Todas las compe tenc ias con templadas y 
e jerc idas hasta la fecha p o r las ins t i tuc iones t rad ic iona les pasan 
a la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 

La d i fe renc ia más notab les respec to al p r o y e c t o de los l iberales 
m o d e r a d o s es que m ien t ras estos p ropugnaban una r e f o r m a en la 
con t i nu idad , los progres is tas impu l sa ron la r u p t u r a . A d e m á s p o d e 
m o s obse rva r que en el p r o y e c t o progres is ta : 

1. Desaparece una ins t i tuc ión rep resen ta t i va p rop ia que actúe 
c o m o fuen te de leg i t imac ión y actua l izac ión p e r m a n e n t e de los 
nuevos campos de i n t e r v e n c i ó n que va c o n t e m p l a n d o la a d m i 
n is t rac ión públ ica. D e alguna manera la actual izac ión p e r m a 
nece b loqueada y la in ic iat iva só lo la t i ene la p r o p i a D i p u t a c i ó n 
o las C o r t e s . 

2. La D i p u t a c i ó n prov inc ia l sust i tuye a las ins t i tuc iones de carác
t e r p r o p i o . 

3. El p o d e r p r o p i o de la D i p u t a c i ó n se c i r cunsc r ibe al á m b i t o de 
lo f iscal, a la recaudac ión de impues tos , lo cual le pe rm i t í a un 
margen m a y o r de a u t o n o m í a f r e n t e a la D ipu tac iones p r o v i n 
ciales o rd inar ias . 

En suma, la mod i f i cac ión de los f u e r o s conserva lo que entendía la 
burguesía c o m o lo b u e n o de los f ue ros , es dec i r , la esfera de 
a u t o n o m í a e c o n ó m i c o fiscal m ien t ras que en el á m b i t o de las 
ins t i tuc iones pol í t icas, la f uen te de d e r e c h o h i s t ó r i c o con ten ida en 
el s is tema fo ra l queda t r uncada sin so luc ión de con t i nu idad en el 
á m b i t o del d e r e c h o púb l i co . N o así en la esfera del d e r e c h o 
p r i vado y el cód igo civ i l . 
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Este nuevo t i p o de D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , do tada c o n ampl ia capa
c idad f iscal, evo luc iona rá po l í t i camen te y c o n v e r t i r á a la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l en un o r g a n i s m o púb l i co c o n gran p r o y e c c i ó n y ascen
d ien te socia l , d i f und iendo su p o d e r a nivel espacial en la p rov inc ia 
de N a v a r r a . Las bases e laboradas p o r la D ipu tac i ón p rov inc ia l y el 
t e x t o f inal a p r o b a d o p o r las C o r t e s y Senado no d i f i e ren en los 
aspectos substanciales. 

N o es e x t r a ñ o que cuando los represen tan tes de las t r e s p r o v i n 
cias vascongadas t r a t a r a n de estab lecer un f r e n t e c o m ú n con los 
com is ionados de N a v a r r a para negociar la mod i f i cac ión de los 
f ue ros , n o pud ie ra p r o d u c i r s e el acue rdo . 

El c o m i s i o n a d o de Bizkaia, F. H o r m a e c h e en una c a r t a - i n f o r m e 
que e n v i ó a la D i p u t a c i ó n e x p u s o c o n c la r idad el g r a d o de 
d isc repanc ia q u e ex is t ía e n t r e los de legados nava r ros y el r e s t o . 
En su o p i n i ó n , «los navarros se conforman en admi t i r la j e fa tu ra de 
la Diputac ión provincial y todas las leyes políticas del Reino. Consien
ten en que queden supr imidas sus Cortes, Consejo y Virrey: quieren 
conservar su administración económica y munic ipal : se oponen a que 
se in t roduzcan los estancos, derechos de puertas, pape l sellado y 
quintas: y ¡admírese Vd! pretenden el establecimiento de las aduanas 
en la f rontera (...) la diferencia que en este punto nos separa es como 
Vd conoce inmensa y nos ha de ocasionar disgustos sumamente 
amargos» l9. 

As í pues, dos es t ra teg ias b ien d i f e ren tes , c o n dos resu l t ados 
d i ve rsos . M i e n t r a s la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de N a v a r r a l legó en 
184 ! a f i r m a r y acep ta r una ley de m o d i f i c a c i ó n de los f u e r o s , la 
D i p u t a c i ó n genera l o f o ra l de Bizkaia en 1840 re i v ind i caba la 
c o n t i n u i d a d ín teg ra de los f u e r o s y H o r m a e c h e se d e d i c ó en 
M a d r i d a negoc ia r un a r r e g l o i n t e r i n o de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
jus t ic ia . Según el a c u e r d o a q u e l legó H o r m a e h e «Has ta el a r r e g l o 
de f i n i t i vo del que habla el a r t í c u l o 2 de la ley de 25 de o c t u b r e 
de 1839, la jus t ic ia se a d m i n i s t r a r á en las Prov inc ias Vascongadas 
c o n a r r e g l o a F u e r o » . 

N o obs tan te , este p r o y e c t o n o parece que t u v o e fec to p o r q u e el 
s is tema judic ia l o r d i n a r i o s iguió ac tuando de a c u e r d o c o n la es
t r u c t u r a de la admin i s t rac ión de just ic ia del Estado l ibera l . Pe ro no 
deja de ser un e x p o n e n t e de la menta l idad y las in tenc iones que 
an imaban p a r t i c u l a r m e n t e a los comis ionados de Bizkaia, en su afán 
de conse rva r la leg i t imidad h is tó r i ca de f o r m a intacta. 

19 Carta de F. Hormaeche, comisionado de Bizkaia, dirigida el 28 de mayo de 
1840 desde Madr id a los Diputados generales de Bizkaia, Arch ivo de la casa de 

Juntas de Gernika, Régimen Foral, reg. 2. 
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En lo que se re f ie re a N a v a r r a , para t e r m i n a r , es p rec iso señalar 
que la mod i f i cac ión t a m b i é n t u v o sus d e t r a c t o r e s . El p r inc ipa l lo 
fue un an t iguo « l e t r a d o » de las C o r t e s de N a v a r r a , de ideología 
t rad ic iona l is ta -car l i s ta Ange l Sagaseta de l l u rdoz . 

Es un persona je bastante d e s c o n o c i d o . Escr ib ió un f o l l e t o p e r o fue 
i nmed ia tamen te secues t rado p o r las au to r idades y p roh i b i da su 
d i fus ión 20. Para dec i r l o de f o r m a resumida , r e p r e s e n t ó en N a v a r r a 
un f u e r i s m o t rad ic iona l i s ta , s imi lar al que impu lsó P. N o v i a de 
Salcedo en Bizkaia: fuer is tas c o n t r a r i o s a las tesis de los absolut is tas 
y rec lamaba la c o n t i n u i d a d del d e r e c h o h i s t ó r i c o de N a v a r r a , las 
leyes conc re tas , t a n t o en el c o n t e x t o de la Monarqu ía abso lu ta 
c o m o en el m a r c o del nuevo rég imen fo ra l . 

A lgunos t í t u los nob i l i a r ios , c o m o el C o n d e de Güendu la in , m i e m 
b ros del p a r t i d o m o d e r a d o , t a m b i é n se l a m e n t a r o n en sus m e m o 
rias de la desapar ic ión de las C o r t e s , pues signif icaba una pé rd ida 
del c o n t r o l de la acc ión de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 21. Pe ro c o m o 
he señalado más a r r iba , en N a v a r r a la nueva clase burguesa t e r r a 
t en i en te , supo organ izarse c o n un p r o g r a m a c la ro para es tab lecer 
una mod i f i cac ión a c o r d e c o n la nueva pos ic ión hegemón ica que 
c o n q u i s t ó . 

El pueb lo , en genera l , se e n c o n t r a b a le jano a estas d isquis ic iones 
y en lo ún ico que o b s e r v ó la d i fe renc ia fue que el t ras lado de las 
aduanas enca rec ió la v ida de los habi tantes de la zona med ia y en 
la ob l i ga to r i edad de las qu in tas. 

Hasta lo que c o n o c e m o s , p o d e m o s a f i rmar que en 1860, la a d m i 
n is t rac ión de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l impulsaba p r o y e c t o s y acc io 
nes admin is t ra t ivas p rop ias c o n el m i s m o ce lo que las D ipu tac iones 
de las p rov inc ias Vascongadas. Más aún , en 1866 t o m ó la in ic iat iva 
para inaugurar una nueva po l í t ica de convergenc ia ideo lóg ica, e c o 
nóm ica y admin is t ra t i va que n o fue c o r r e s p o n d i d a p o r las D i p u t a 
c iones de las Vascongadas 22. 

E l d e c r e t o de 2 9 de o c t u b r e de 1841 

En 1840 los com is i onados de Bizkaia, G i p u z k o a y A lava, c r e a r o n 
en M a d r i d una c o m i s i ó n p e r m a n e n t e y coo rd i nada . En rea l idad 
cada t e r r i t o r i o poseía un c o r p u s j u r í d i co ins t i tuc iona l d i f e ren te 

20 Una microbiografía del personaje en Diccionario biográfico de los parlamenta
rios de Vasconia. 
21 Memorias de D. Joaquín Ignacio Meneos Conde de Güendulain. 1799-1882, Pam
plona, 1952. 
22 Véanse las actas de las conferencias 1866-1868, en Agirreazkuenaga, J. (ed.). 
La articulación... 
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aunque c o m p a r t i e r a n una f i losof ía c o m ú n . Las re lac iones i ns t i t u 
c ionales c o m u n e s se habían es t rechado a p a r t i r de 1775. Lo rea l 
m e n t e e x t r a o r d i n a r i o fue que en M a d r i d se estab lec iera una of ic ina 
c o m ú n , y an te una eventua l negoc iac ión c o n el G o b i e r n o t r a t a r a n 
de homogene i za r y f i jar sus pos tu ras c o n ante lac ión . 

Los com is ionados de las t r e s p rov inc ias , par t ic ipaban ideo lóg ica
m e n t e de los p r inc ip ios l iberales conse rvado res y defendían un 
f u e r i s m o que respe ta ra í n teg ramen te el síotus quo que exist ía antes 
de la gue r ra civi l en 1833. Entendían que la un idad cons t i t uc iona l 
se l imi taba al r e c o n o c i m i e n t o de la c o r o n a rep resen tada p o r Isa
bel II. 

A n t e el t e m o r a unas mod i f i cac iones inmedia tas en d e t r i m e n t o del 
p o d e r po l í t i co a u t ó n o m o que rep resen taban los f ue ros , y cons 
c ientes de que el g o b i e r n o quer ía apl icar a las Vascongadas un 
p r o y e c t o s imi lar al es tab lec ido para N a v a r r a , los com is i onados 
vascos impu lsa ron una po l í t ica de d i lac ión p e r m a n e n t e , ya que 
m ien t ras la mod i f i cac ión se d e m o r a r a , ob j e t i vamen te estaban c o n 
t r i b u y e n d o a la conso l i dac ión del s is tema fo ra l v igente en el c o n 
t e x t o cons t i t uc iona l . Pe ro esta po l í t ica de d i lac ión y pos te rgac ión 
del a c u e r d o , fue t a m b i é n ap rovechada p o r el g o b i e r n o cen t ra l para 
apl icar un i l a te ra lmen te diversas medidas. Sin duda, la más i m p o r 
t an te fue la supres ión del pase f o ra l , c o n un d e c r e t o , el 5 de e n e r o 
de 1841. En ade lante los d e c r e t o s del g o b i e r n o y leyes de las 
C o r t e s n o quedar ían s o m e t i d o s al i n f o r m e de idone idad o c o m p a 
t ib i l idad c o n el s is tema fo ra l v igente . T o d a la legislación estatal 
debía rec ib i r el i n f o r m e pos i t i vo del s índico sin el cual n o e ra de 
ob l igado c u m p l i m i e n t o en cada u n o de los t e r r i t o r i o s vascos. 

Fue en 1841 cuando la é l i te fuer is ta , de insp i rac ión m o d e r a d a e 
inc luso car l is ta, c o n s p i r ó ac t i vamen te c o n t r a Espar te ro y pa r t i c i pó 
ac t i vamen te en el a l zamien to el 5 de o c t u b r e de 1841. Espar te ro 
c o n t r o l ó i n m e d i a t a m e n t e la s i tuac ión y no desap rovechó la c o y u n 
t u r a para p r o c e d e r a la mod i f i cac ión fo ra l de manera uni la tera l e 
inmedia ta . 

El 16 de o c t u b r e de 1841 una c o m i s i ó n par lamenta r ia de las 
C o r t e s , p res id ida p o r el alavés Agus t ín Fernández de G a m b o a y 
en la que par t ic ipaba el i d e ó l o g o del l ibera l i smo p rogres is ta d o n o s 
t i a r ra , C laud io A n t ó n de Luzur iaga, e l a b o r ó un p r o y e c t o «para 
p r o p o n e r la mod i f i cac ión de los Fueros de las prov inc ias V a s c o n 
gadas». El p r o y e c t o , p r á c t i c a m e n t e imi taba el a c u e r d o de m o d i f i 
cac ión l og rado c o n los rep resen tan tes de N a v a r r a . Pe ro Espar te ro 
sin p e r d e r la ocas ión ni espera r el c u m p l i m i e n t o del p r o c e d i m i e n t o 
lega lmente es tab lec ido , d i c t ó un Real D e c r e t o el 29 de o c t u b r e de 
1841 p o r el que reorgan izaba la admin i s t rac ión públ ica de las 
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prov inc ias Vascongadas. En real idad con t raven ía la Ley del 25 de 
o c t u b r e de rango supe r i o r . 

El c o n t e n i d o del d e c r e t o a l te raba los aspectos más c o n t r o v e r t i d o s 
del p r o c e s o de mod i f i cac ión o actual izac ión cons t i tuc iona l de los 
fue ros : 

1. Los c o r r e g i d o r e s po l í t i cos se conver t ían en jefes super io res 
po l í t i cos . 

2. Los ayun tam ien tos se elegirían p o r el s is tema e lec to ra l genera l . 

3. Se nombra r í an d ipu tac iones prov inc ia les c o n a r reg lo al a r t í cu lo 
69 de la C o n s t i t u c i ó n 

4. Las d ipu tac iones prov inc ia les e jercer ían las func iones que ha
bían desempeñado las D ipu tac iones fora les. 

5. El s is tema judic ia l se nivelaría s igu iendo el p a t r ó n general del 
Estado. 

6. Las aduanas se t ras ladar ían a la costa . 

En r e s u m e n , el d e c r e t o desde un p u n t o de v ista admin i s t ra t i vo y 
po l í t i co p r o c e d i ó a la n ive lac ión de las prov inc ias c o n el r es to de 
la nac ión , ap l icando l i t e ra lmen te la C o n s t i t u c i ó n de 1837. Prov is io 
na lmen te en el d e c r e t o se n o m b r a b a n las l lamadas comis iones 
económicas , compues tas p o r m i e m b r o s del p a r t i d o l iberal p r o g r e 
sista y después, p o r la Ley del 23 de abr i l de 1842, se es tab lec ie ron 
las D ipu tac iones prov inc ia les . Pe ro la m isma ley expon ía que « r e 
so lverá lo conven ien te acerca de sus facul tades, en c o n f o r m i d a d a 
lo d ispues to en el a r t í cu lo 2 de la Ley de 25 de o c t u b r e de 1839». 
Es dec i r , que el d e c r e t o y la ley dejaban a b i e r t o el p r o c e s o def in i 
t i v o de mod i f i cac ión , ya que el aspec to del serv ic io m i l i ta r y la 
c o n t r i b u c i ó n a la hacienda del Estado, no habían quedado resue l 
tos . Las comis iones económicas e l a b o r a r o n p r o y e c t o s de m o d i f i 
cac ión de los f ue ros y un real d e c r e t o del 14 de ju l io de 1842 fi jaba 
las a t r ibuc iones de las D ipu tac iones prov inc ia les en las t r e s p r o 
vincias. Las nuevas d ipu tac iones aparecían invest idas con las que 
«ejercían las ext inguidas Juntas Genera les y Part icu lares y D i p u t a 
c iones fo ra les» . Y e n t r e las facul tades se ci taba exp l í c i tamente la 
de « recaudar los dona t i vos y de cu idar que o p o r t u n a m e n t e ingre
sen en el T e s o r o púb l i co» . Así pues, aparecían dichas d ipu tac iones 
prov inc ia les con facul tades admin is t ra t ivas y económico- f i sca les 
d i fe ren tes a las del r es to del Estado. 

En el p e r í o d o de d o m i n i o de los l iberales progres is tas , en cada una 
de las t r e s prov inc ias se r e d a c t a r o n sendos p r o y e c t o s de m o d i f i 
cac ión de los f ue ros , que s i r v i e ron c o m o c o n t r a p u n t o a los e labo
rados p o r las comis iones de las Juntas Genera les , en las que la 
inf luencia de los l iberales m o d e r a d o s e ra d o m i n a n t e . 
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La inic iat iva de los p r o y e c t o s de mod i f i cac ión de f ue ros , c o r r e s 
p o n d i ó en 1842 t a n t o al g o b i e r n o c o m o a las comis iones e c o n ó 
m i c o prov inc ia les . Los l iberales progres is tas vascos, estaban ante 
la o p o r t u n i d a d de real izar su p r o g r a m a de actua l izac ión de los 
fue ros . 

El g rupo de San Sebastián era el más cohes ionado y el que ejercía 
en la c iudad un p leno d o m i n i o social y po l í t ico . Su p r o y e c t o s i rv ió 
de base a las comis iones de Bizkaia y Alava. El g r u p o de Bilbao, 
aunque tamb ién poseía un c e n t r o const i tuc ional y un pe r iód ico , 
ejercía una inf luencia social m e n o r en el seno de la burguesía bilbaína. 

Si ap l icamos el esquema para real izar un análisis c o m p a r a t i v o de 
los p r o y e c t o s de mod i f i cac ión de f ue ros redac tados en cada una 
de las prov inc ias p o r las comis iones económicas c o r r e s p o n d i e n t e s , 
el resu l tado es el s igu iente: 

1. just ic ia: N o se hace m e n c i ó n p o r q u e está v igente el s is tema 
judic ia l genera l del Estado. 

2. Sistemo político administrativo: Desaparecen las Juntas Genera les 
y las ins t i tuc iones der ivadas de las mismas c o m o las D i p u t a 
c iones fora les . Hay un Jefe Supe r i o r que d i r ige el g o b i e r n o 
po l í t i co y o t r a pe rsona d i f e ren te que asume el m a n d o mi l i ta r . 
La d ipu tac ión prov inc ia l o rd ina r ia , elegida d i r e c t a m e n t e p o r 
d i s t r i t os , asumía el p o d e r admin i s t ra t i vo . 

3. Estructura económico-fiscal: Las d ipu tac iones se c o m p r o m e t e n 
al pago de un c u p o , encabezando t o d o s los impues tos . La 
recaudac ión y adm in i s t rac ión las real izará la D i p u t a c i ó n . En el 
caso del p r o y e c t o de Bizkaia hay que destacar el a r t í cu lo I í 
ya que c o n t e m p l a b a que «la D i p u t a c i ó n prov inc ia l de Vizcaya 
p o d r á p o r sí m isma estab lecer los impues tos que juzgue nece
sar ios a f in de c u b r i r c o n el los los reemplazos del e j é r c i t o , el 
pago de la c o n t r i b u c i ó n d i rec ta y única, el de r é d i t o s y a m o r 
t i zac ión de su deuda, m e j o r a y repos i c ión de caminos , gastos 
de adm in i s t r ac i ón y demás que fuese út i l y necesar io para la 
p rospe r i dad de la p rov inc ia» . El a r t í cu lo 7 del p r o y e c t o de 
G i p u z k o a y el 11 del de Alava, se expresaban en t é r m i n o s 
s imi lares. En rea l idad la a u t o n o m í a fiscal resu l taba más ampl ia 
que la e jerc ida h i s t ó r i c a m e n t e p o r las Juntas Genera les , pues to 
que aquellas necesi taban la sanción real o del g o b i e r n o para 
p o d e r es tab lecer una f igura impos i t i va nueva. 

El p r o y e c t o de Bizkaia, G i p u z k o a y Alava t a m b i é n rec lamaba 
la ad jud icac ión de los bienes nacionales ap rop iados p o r el 
Estado, c o n el f in de sufragar las e n o r m e s deudas de gue r ra 
que tenían con t ra idas . 
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4 . Contribución mi l i tar o de sangre: Se c o m p r o m e t e n a c u b r i r la 
qu in ta , p e r o c o n l i be r tad en la f o r m a , de jando la pos ib i l idad de 
la c o m p e n s a c i ó n sus t i t u to r i a pecun iar ia de las quintas. 

5. Cuadro competencial : En p r i nc ip io las D ipu tac iones prov inc ia les 
he redan t o d a s las compe tenc ias e jerc idas p o r las D ipu tac iones 
fora les y las Juntas Genera les . 

En suma, estos p royec tos con templaban un t i p o de au tonomía eco
n ó m i c o admin is t ra t iva, p e r o tamb ién podían ence r ra r una posibi l idad 
de a u m e n t o de las competenc ias administ rat ivas, p o r la vía del 
e jerc ic io. Estos p royec tos n o contemplaban el e jerc ic io de la au to 
nomía pol í t ica a t ravés de una instancia representat iva. Sin embargo , 
la práct ica podr ía c o n t r i b u i r a su desar ro l lo . Esta coyun tu ra , p e r o 
con un f u n d a m e n t o ju r íd ico más endeble, es la que se r e p r o d u j o en 
el t i e m p o de los C o n c i e r t o s económicos a par t i r de 1877. 

El p r o y e c t o de ley s o b r e el a r reg lo de los fue ros de las Provinc ias 
Vascongadas que p r e s e n t ó el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Facundo 
Infante, d i fer ía en algunos aspectos sus tanc ia lmente en re lac ión al 
env iado p o r las respect ivas comis iones económicas . En par t i cu la r 
resu l taba más r e s t r i c t i v o en la esfera f iscal, ya que las D ipu tac iones 
n o t end r ían la facu l tad de a d o p t a r nuevas f iguras impos i t i vas . Por 
o t r o lado las D ipu tac iones prov inc ia les n o rec ibían nada de los 
bienes nacionales. 

D u r a n t e los meses de abr i l a jun io , los comis ionados de Bizkaia 
es tuv ie ron negoc iando la modi f i cac ión p e r o , al parecer , n o l legaron 
a ningún acue rdo . Más aún, Pedro Lemonaur ia y el pe r i ód i co de 
Bi lbao El Vizcaíno originario c o m e n z a r o n a ser cr í t icos con Espar tero 
y los sucesivos gob ie rnos , de m o d o que no compar t ían la radical idad 
que manifestaba el rég imen esparter is ta. Para algunos la modi f icac ión 
ya se había p r o d u c i d o vía dec re tos . 

C u a n d o los m o d e r a d o s l o g r a r o n en j un io de 1843 desplazar a 
Espar te ro del p o d e r , f u e r o n los «fuer is tas Ín tegros» los que p a r t i 
c i pa ron d i r e c t a m e n t e en la revue l ta o el d e n o m i n a d o «a lzamien to 
nac ional» según cons ta en la d o c u m e n t a c i ó n of ic ial de la época . 

Pe ro en el b r e v e p e r í o d o que t r a n s c u r r e de o c t u b r e de 1841 a 
ju l io de 1843, se p r o d u j e r o n p r o f u n d o s cambios en el s is tema fo ra l 
que cond ic iona r ían su d e s a r r o l l o f u t u r o : el t ras lado de las aduanas, 
la conso l i dac ión de la e s t r u c t u r a jud ic ia l , el es tab lec im ien to p o r ley 
de las D ipu tac iones prov inc ia les y la desapar ic ión del pase f o ra l . 

As í pues, aunque los fuer is tas apa rec ie ron c o m o t r i u n f a d o r e s en 
1843, el G o b i e r n o p rov is iona l i m p i d i ó la ce lebrac ión de Juntas 
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Genera les , la vue l ta a las D ipu tac iones fera les (Reales ó r d e n e s del 
10 de agos to y 31 de agos to de 1843). 

Las influencias que Pedro Egaña conse rvó ante la Reina María C r i s 
t ina, f ue ron decisivas para que el gob ie rno d ic tara la Real O r d e n de 
4 de ju l io de 1844. Esta con temp laba el res tab lec imiento de las Juntas 
Genera les y p o r t a n t o de las D ipu tac iones forales. T e ó r i c a m e n t e las 
Juntas Generales debían reun i rse para n o m b r a r comis ionados que 
negociaran el a r reg lo fo ra l y la D ipu tac ión fora l . Pero de hecho se 
puso en marcha el mecan ismo po l í t i co de legi t imación más po ten te . 
El res to de cambios d ic tados, a ju ic io de P. Egaña i legalmente p o r 
Espar tero, pe rmanec ie ron inalterables. 

5. Argumentos , personajes y resultados políticos 
en la vorágine 

A p a r t i r de 1843 el m o d e l o de Es tado -nac ión españo l i m p u l s a d o 
p o r los m o d e r a d o s fue el que r e s u l t ó t r i u n f a n t e . S o l a m e n t e la 
España f o r a l r o m p í a sus des ign ios . D e s d e las fi las de los d e m ó 
cra tas o t r o p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n nac iona l t o m a b a f o r m a . En 
és te los m u n i c i p i o s y «Es tados» en el seno de la u n i ó n ibé r i ca , 
i n c l u i d o Po r tuga l , y la v o l u n t a d de p e r t e n e n c i a a la u n i ó n e ran 
los e l e m e n t o s q u e def in ían el n u e v o Es tado -nac ión . D e j a r e m o s 
para o t r a ocas ión la de f i n i c i ón de la «po l í t i ca vascongada» de 
R a m ó n O r t i z de Z á r a t e en el m a r c o del n u e v o t i p o a l t e r n a t i v o 
de nac iona l i smo españo l . 

A p a r t i r de 1839 los pa r l amen ta r i os elegidos en los d i s t r i t os de 
Vascon ia pa r t i c i pa ron de f o r m a i n i n t e r r u m p i d a y o r d i n a r i a en un 
nuevo á m b i t o de dec is ión po l í t ica: las C o r t e s españolas. En t o t a l 
f u e r o n elegidos 293 ind iv iduos d i fe ren tes 23. 

Diputados Senadores Total 
individuos 

Alava . . 
Bizkaia . 
Gipuzkoa 
Navarra 
To ta l . . 

30 
62 
52 

109 
248 

16 
15 
14 
21 
65 

43 
74 
63 

121 
293 

23 Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876), Gasteiz-
V i tor ia , 1993, p. 20. 
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Las t rayector ias pol í t ico- ideológicas han sido analizadas en el c i tado 
D icc ionar io y en un ar t ícu lo24. El c o n j u n t o pe rm i t e observar el 
p lura l ismo ideológ ico que a par t i r de 1839 fue afianzándose en la 
sociedad polí t ica vasca. La par t ic ipac ión activa en el Par lamento 
español varía en func ión de la ideología polít ica. Mient ras los l iberales 
progresistas se mos t raban muy act ivos los mode rados o l iberales 
fueristas apenas intervenían, e x c e p t o cuando se debatía un t e m a 
re lac ionado con el rég imen fora l . Sin embargo , el d iscurso po l í t ico 
de los menc ionados par lamentar ios vascos fue cambiando. La prác
t ica par lamentar ia inf luyó sin duda en la fo rmu lac ión de los nuevos 
paradigmas pol í t icos. A . I. A l t una l legó a escr ib i r en 1854: «los que 
aspiran a que la causa Vascongada no aparezca unida a la de ninguo de 
los partidos políticos en que por desgracia está subdidivida la nación, no 
hostilizan al poder constituido, sea cual fuere» 25. D iez años antes Pedro 
Egaña había real izado una a f i rmac ión similar. 

«Ahí no dede haber carlistas ni liberales, moderados ni exaltados, sino 
Fueristas o lo que es lo mismo, buenos y leales Vascongados. Cuando 
un pueblo está amenazado de perder su nacionalidad, es ma l ciudadano 
el que predica la división...» 

Era un p e r í o d o en el que la unan im idad fo ra l s i rv ió para fo r j a r una 
sól idad r e c o m p o s i c i ó n po l í t i ca de las él i tes d i r igentes , c o n unas 
asambleas representa t ivas en p r o c e s o de camb io , de Juntas G e n e 
rales de t r a d i c i ó n co rpo ra t i vas a pa r l amen tos prov inc ia les . 

Pe ro en la c o y u n t u r a de 1839 a 1844 p o d e m o s estab lecer una 
re lac ión e n t r e est ra f icac ión social y a l ternat ivas pol í t icas al p r o b l e 
ma del a r reg lo f o ra l : 

1. C o n s t i t u c i o n a l i s m o jacob ino : r e p r e s e n t a d o su d iscurso en Biz
kaia p o r el p e r i ó d i c o El amigo de Vizcaya, c o n inf luencia en los 
sec to res artesanales. 

2. Const i tuc iona l ismo fuerista: Fueros económicos administrat ivos, 
es dec i r lo b u e n o de los f ue ros . Liberales progres is tas, hegemó-
nicos en Nava r ra y San Sebastián. El t ras lado de las aduanas a la 
cos ta era una de sus medidas emblemát icas. El pe r i ód i co El l iberal 
guzpuzcoonodifundió sus ideas. C o m e r c i a n t e s y nueva burguesía 
t e r r a t e n i e n t e e n r i q u e c i d a e n N a v a r r a d u r a n t e l a d e s a m o r t i z a c i ó n 
eclesiást ica, f o r m a r o n su base social . 

24 Agirreazkuenaga, J./Urquijo, J. R./Serrano, S./Urquijo, M., «Trayectorias de 
la élite parlamentaria vasca durante la crisis del antiguo Régimen (1808-1876)», 
Historia Contemporánea, 8, Bilbao, 1992, pp. 177-190. 
25 Al tuna, A. T., Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel Egaña procura
dor de la unión de Arqusano en las juntas Generales de Hernani, San Sebastian, 
Imp. R. Baroja, 1855, p. 17. 
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3. Dua l i smo : C o n s t i t u c i ó n genera l , c o n s t i t u c i ó n fo ra l ; defensa de 
los f ue ros po l í t i cos , en un p r i sma de c o n s t r u c c i ó n con federa l 
del Estado. Era la o p c i ó n de los l iberales m o d e r a d o s con 
inf luencia hegemón ica en A lava y Bizkaia. Sec tores de la bu r 
guesía comerc ia l y la a r i s toc rac ia solar iega, los hacendados, 
impu lsa ron esta so luc i ón . El p e r i ó d i c o El Vascongado d i f und ió 
sus pos tu lados . 

4 . T rad i c i ona l i smo abso lu t is ta : El ca r l i smo de fenso r del A n t i g u o 
Régimen veía en los Fueros la pe rmanenc ia de su ideal t r a d i -
c ional is ta. 

Resulta difíci l p ro fund i za r en el g rado de asimi l iac ión o i n t e r p r e t a 
c ión que s o b r e estos t emas exist ía en las clases popu la res . Los 
« b e r t s o - p a p e r a k » , na r rac iones de hechos po l í t i cos en v e r s o , o f r e 
cen la pos ib i l idad de p e n e t r a r en la menta l idad popu la r . El parad ig
ma an t i i l us t rado en defensa de los f ue ros , el euskera y la fe cató l ica 
aparece c la ramen te e x p u e s t o en los ve rsos t i t u lados A n t x i n a k o 
euska ldunak ( los vascos de la ant igüedad) , e laborados a f ines del 
siglo XVI I ! , cuyas ideas se r e p i t i e r o n de f o r m a i n i n t e r r u m p i d a d u 
ran te el siglo X I X e inc luso el X X . En este t i p o de l i t e ra tu ra el 
a r q u e t i p o se r e p r o d u c e en las d is t in tas coyun tu ras . Por o t r o lado 
el d iá logo en v e r s o e n t r e el hacendado y el a r r e n d a t a r i o es un buen 
e x p o n e n t e del t r a s f o n d o social de la gue r ra y de la i nqu ie tud de 
las clases popu la res . 

Las redes de persona jes en el p r o c e s o del a r reg lo r equ ie re o t r o 
a r t í cu lo específ ico. La i n f o r m a c i ó n básica se halla en los d icc iona
r ios b iográf icos c i tados 26. 

C o m o re f l ex ión final cabe m e n c i o n a r que los l iberales fuer is tas 
t r a t a r o n de de fender su d i scu rso fuer is ta ape lando al c o n t e x t o 
po l í t i co de los países e u r o p e o s . Po r e j e m p l o J. E. De lmas c o o r d i n ó 
e impu l só El Viaje pintoresco por las provincias vascongadas. Obra 
destinada a dar a conocer su historia y sus principales vistas, monumen
tos y antigüedades, etc., en láminos litografiadas copiadas a l daguerro
t ipo y del natura l por J. E. D. y acompañadas de textos, ed i tada en 
Bi lbao en 1846. El t í t u l o exp resa el o b j e t i v o p r i o r i t a r i o de la 
empresa Pe ro el e m p e ñ o perseguía además de «darles a conocer la 
historia, las tradiciones, la administración, los hábitos del pueblo vascon
gado, su topografía singular, todo cuanto tiene relación con su modo de 
ser y de vivir», una r e f l e x i ó n de insp i rac ión po l í t ica c o m o se des
p r e n d e de la s iguiente p regun ta : «Es menos venturoso el imperio 

26 Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia ( ¡808-1876) , Gasteiz-
Vi tor ia , 1993; Diccionario biográfico de ¡os Diputados Generales, burócratas y 
patricios de Bizkaia, Bilbao, 1996. 
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británico, compuesto de ingleses, escoceses e irlandeses que conservan 
su respectiva nacionalidad y part icular administración, que el reino de 
Francia repart ido en departamentos uniformes semejantes a las casillas 
de un tablero de damas?» 

F ina lmente es p rec iso destacar la f unc ión de las asambleas r e p r e 
sentat ivas en la generac ión de una leg i t imac ión , una sue r te de 
p a t r i o t i s m o fo ra l y la f o r m a c i ó n de un su je to po l í t i co . Pe ro no 
so lamen te a nivel p rov inc ia l . Las actas de las Con fe renc ias de los 
comis ionados de cada una de las p rov inc ias ref le jan una nueva 
exper ienc ia pol í t ica c o m ú n . 

ihciáLs exentado forvue* que coiurer 

régimen espacial diferente «k U s 4 

F J . Torres V i l legas, 1852 
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I. Hay qu ien qu ie re v e r en la cues t ión vasca un p r o b l e m a de 
nues t ros días, su rg ido en los ú l t imos años de la D i c t adu ra del 
Genera l Franco. A r r a n c a r í a c o m o m u c h o de la etapa republ icana, o 
es t i r ando un p o c o más sería f r u t o del N a c i o n a l i s m o Vasco, de los 
c o m i e n z o s de la cen tu r i a que a h o r a acaba. Las raíces efect ivas del 
p r o b l e m a t i enen sin e m b a r g o una p r o f u n d i d a d m u c h o mayo r , l levan 
bastante más lejos. El part icularismo político e institucional vasco d e n t r o 
de España, la excepc iona l idad hay que s i tuar la en los comienzos del 
siglo XVI I I . 

Los Bo rbones españoles, imp l icados en una G u e r r a de Sucesión 
n o buscada, u t i l i za ron los D e c r e t o s de N u e v a Planta de 1707, 1711, 
1715 y 1716 para t e r m i n a r c o n los regímenes po l í t i cos de los 

t e r r i t o r i o s de la C o r o n a de A r a g ó n . Las ins t i tuc iones valencianas 
q u e d a r o n c o m p l e t a m e n t e desarboladas, las aragonesas se conser 
v a r o n en el á m b i t o c iv i l , y Cata luña y Baleares m a n t u v i e r o n además 
algunas ins t i tuc iones públ icas residuales. Es el r ég imen de la N u e v a 
Planta, respuesta b o r b ó n i c a a la p r e t e n s i ó n de los t e r r i t o r i o s o r i e n 
tales de España de conse rva r la o rgan izac ión del Estado al m o d o 
austrac is ta. El é x i t o en la o p e r a c i ó n cen t ra l i zadora de la Monarqu ía 
b o r b ó n i c a t u v o que v e r c o n una c ie r ta habi l idad en el t r a t a m i e n t o 
po l í t i co de los t e r r i t o r i o s de la C o r o n a de A r a g ó n , s ingu la rmente 
en dos cuest iones crucia les, el es tab lec im ien to del serv ic io mi l i ta r 
y de la f iscal idad. 

El Re ino de N a v a r r a y los t r e s t e r r i t o r i o s vascos occ identa les , 
c o m o in tegrantes de la C o r o n a o del Re ino de Cast i l la , se pus ie ron 
del lado de la nueva M o n a r q u í a - e n t r o n c a d a c o n la dinastía legít ima 
navarra expulsada en 1 5 1 2 - y sa lvaron sus respec t ivos regímenes 
po l í t i cos . Son var ios los posib les m o t i v o s del r espe to de los Fueros 
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p o r la nueva dinastía. Se habían m a n t e n i d o f ieles a Felipe V y n o 
se les podía apl icar en p r i nc ip io el t r a t a m i e n t o dado a los t e r r i t o 
r ios de la C o r o n a de A r a g ó n f undado en la rebe l ión c o n t r a el rey 
legí t imo. Pe ro deb ió pesar el a r ra igo de las ins t i tuc iones , el peso 
re la t i vo de la fo ra l idad vasca d e n t r o de la Monarqu ía , a h o r a sí 
p lenamen te española, y quizás los serv ic ios defensivos que p res ta 
ban los vascos en t e r r i t o r i o s f r o n t e r i z o s y de c o n t a c t o c o n Europa. 

Los regímenes fora les sobrev iv ien tes quedaban sin e m b a r g o en una 
pos ic ión p o c o c ó m o d a . N o es lo m i s m o c o n s t i t u i r piezas del 
mosa ico de las más variadas f o r m a c i o n e s pol í t ics que desde la 
época de los Reyes Ca tó l i cos in tegraban la Mona rqu ía española 
que la cons ide rac ión de c u a t r o t e r r i t o r i o s c o n rég imen excepc iona l 
d e n t r o de un Estado un i f icado y u n i f o r m a d o . 

II. La foral idad mantuvo su vigencia plena durante el siglo XVI I I . 
Pe ro n o se puede dec i r que no hub ie ra p rob lemas , p o r o t r a pa r te 
inevi tables si se t i ene en cuen ta el ta lan te un i f i cador del Re fo rm is -
m o i l us t rado que inspi ra la po l í t ica de la Mona rqu ía b o r b ó n i c a en 
la segunda m i t ad del siglo. 

D e e n t r e el e n t r a m a d o de la fo ra l idad hay algunas /nst/tudones que 
chocan más con los nuevos aires que se quieren impr imir a la construc
ción del Estado. El f>ose foro/ resu l taba espec ia lmente p e n o s o e 
inaceptable para los Conse jos y los nuevos Secre ta r ios del Despa
cho . A q u é l l o s que se movían en p resupues tos del p o d e r abso lu to 
del rey cons ide raban el e je rc ic io del pase fo ra l un desafío inacep
tab le . La cues t i ón de las aduanas en los puertos secos de Vascon ia 
susc i tó los con f l i c tos más largos y enconados . Mo les taba que una 
pa r te de la M o n a r q u í a quedara fue ra del m e r c a d o estata l , cuando 
ya se había a lcanzado la un idad con la supres ión de las aduanas 
i n te r i o res . El siglo está salpicado de con f l i c tos aduaneros que 
t r a j e r o n secuelas de d iv is ión social i n te rna cuando en 178! se 
i n c r e m e n t a la re lac ión de p r o d u c t o s vascos t r a t ados c o m o e x t r a n 
j e ros y c u a n d o se exc luye a los p u e r t o s vascos del l i b re c o m e r c i o 
c o n A m é r i c a . La so l i c i tud de levas militares y del donativo foral 
cons t i t uyen o t r o s t emas po lém icos en el t r a t o c o n los ó rganos 
cent ra les de la Monarqu ía , ta l c o m o lo ha v i s to Rodr íguez Car raza . 

Los vascos s i n t i e ron la necesidad de protegerse en el plano de las 
ideas de las amenazas a la superv ivenc ia de la fo ra l i dad , u t i l i zando 
para e l lo una a r g u m e n t a c i ó n c o n c o r d e c o n la lógica del A n t i g u o 
Rég imen. La c o n s t r u c c i ó n que real izan los au to res a u t ó c t o n o s en 
la Edad M o d e r n a , e laborada c o n mater ia les de e x t r a c c i ó n ant igua, 
se c o m p o n e de diversas exp l icac iones: los habi tantes del país eran 
los p r i m e r o s p o b l a d o r e s del m i s m o , p o r eso conservan la lengua 
p rop ia . T a m b i é n p o r eso son de e x t r a c c i ó n nob le : poseen un t í t u l o 
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específ ico de nob leza m u y an t iguo , a n t e r i o r a los godos , f uen te y 
t í t u l o pr iv i leg iado de pe r tenenc ia al c i t ado e s t a m e n t o social . Los 
vascos se habían m a n t e n i d o independ ien tes r espec to de cua lqu ie r 
o t r o pueb lo ( r o m a n o s , v is igodos y f rancos , árabes, astur ianos. . . ) . 
La independenc ia cons tan te exp l icaba el o r i gen a u t ó c t o n o del 
núc leo fundamenta l de su D e r e c h o . Se había e l abo rado en la etapa 
a n t e r i o r a la i n c o r p o r a c i ó n a Cast i l la . La anex ión a es te ú l t i m o 
r e i n o se p r o d u j o de mane ra pactada y vo lun ta r i a , y se c o n s e r v ó el 
status p r e c e d e n t e de D e r e c h o p r o p i o e intangible. En el m o m e n t o 
en que un n u e v o m o n a r c a accedía al t r o n o se actual izaba el pac to 
de adhes ión reservada a t ravés de la j u ra de los Fueros. Los reyes 
n o podían r e f o r m a r un i l a te ra lmen te los Fueros: cua lqu ie r m o d i f i 
cac ión debía ser pactada y consent ida . La r ramend i a d m i t e inc luso 
la rebe l i ón a r m a d a si se p r o d u c e n cambios sin c o n t a r c o n el 
c o n s e n t i m i e n t o de la c o m u n i d a d . 

Hay que señalar que los au to res vascos en sus t e x t o s y las a u t o 
r idades en sus m e m o r i a l e s y rep resen tac iones navegaban c o n t r a 
c o r r i e n t e . El C o n s e j o de Cast i l la n o va a p e r m i t i r la i m p r e s i ó n y 
d i fus ión de tesis que p o r el m o m e n t o t o d o s c o m p a r t e n y de f ienden 
en el país. La o b r a apo logé t i ca de Fon techa y Salazar el Escudo de 
la más constante fe y leal tad se e d i t ó de mane ra anón ima y c landes
t ina c o n f o n d o s de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya y fue secuest rada p o r 
el C o r r e g i d o r a intancias de l C o n s e j o de Cast i l la . Y el m a n u s c r i t o 
de la Defenso de los Fueros del jesuí ta gu ipuzcoano Manue l de 
La r ramend i fue r e c o g i d o p o r la O r d e n en el m o m e n t o de su 
m u e r t e , según parece a instancias del c i t ado C o n s e j o de Cast i l la. 
A l g o pa rec ido a c o n t e c i ó c o n pa r te de la o b r a del alavés Landazur i . 

I I I . Los t e r r i t o r i o s vascos e x p e r i m e n t a r o n d u r a n t e el s ig lo XVI I I 
un d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y c u l t u r a l s ingular . D e l auge e c o n ó 
m i c o c o n s t i t u y e n buenas m u e s t r a s la Real C o m p a ñ í a G u i p u z c o a -
na de Caracas y el desp l iegue de l C o n s u l a d o de B i lbao, cuyas 
O r d e n a n z a s d e 1737 se d i f u n d i e r o n p o r España y f ue ra de el la. 
Y c u l t u r a l : bas tar ía c i t a r la ex i s tenc ia y v i g o r de la Real Soc iedad 
Bascongada d e los A m i g o s del País, la más i m p o r t a n t e de las 
creadas en la M o n a r q u í a , o la amp l ia d i fus ión de la Enc ic loped ia 
f rancesa. O des taca r la e d u c a c i ó n d e las é l i tes de l país en co leg ios 
f ranceses. 

Los Fueros Vascos en su c o n j u n t o f u e r o n pues tos en e n t r e d i c h o 
p o r p r i m e r a vez d u r a n t e la Guerra de la Convención. El c o m p o r t a 
m i e n t o vasco en esta c o n t i e n d a c o n la Revo luc ión f rancesa n o fue 
del agrado de G o d o y , que v i ó invadida y ocupada la zona p o r el 
e j é r c i t o convenc iona l . Pudo obse rva r p o r el c o n t r a r i o que la C a 
ta luña pr ivada a p r inc ip ios de siglo de sus ins t i tuc iones había 
luchado e f i cazmente c o n t r a los e jé rc i t os de la Repúbl ica. 
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G o d o y pensó a p r o v e c h a r la presenc ia del e j é r c i t o en el País Vasco 
para t e r m i n a r c o n los Fueros . Se h i c i e ron cálculos s o b r e los bene
f ic ios pe rmanen tes - f i sca les y m i l i t a r e s - que r e p o r t a r í a la med ida . 
Y se r eco rdaba la p é r d i d a de la m i t ad de la isla de Santo D o m i n g o 
ced ida a Francia para c o m p e n s a r l e del a b a n d o n o del sue lo vasco 
o c u p a d o . Pe ro G o d o y n o se a t r e v i ó a reso l ve r m i l i t a r m e n t e el 
t e m a , y p re f i r i ó seguir la vía de deb i l i ta r i deo lóg i camen te las pos i 
c iones fuer is tas, en espera de que l legara una c o y u n t u r a po l í t i ca 
p rop ic ia . El canón igo L l ó r e n t e y o t r o s h i s to r i ado res de re l ieve 
r e c i b i e r o n el encargo de e labo ra r dos obras que iban a des leg i t imar 
las tesis pact istas vascas y a jus t i f icar h i s tó r i ca e i deo lóg i camen te 
en el f u t u r o las pos ic iones doc t r i na les del G o b i e r n o C e n t r a l . N o s 
r e f e r i m o s a las Noticias históricas... y al Diccionario Histórico-Geográ-
fico de la Real Academia, que se conve r t i r í an en una especie de Bibl ia 
para los que p ropugnaban la cen t ra l i zac ión c o m p l e t a de la M o n a r 
quía con la abo l i c ión de ios Fueros Vascos. 

IV. La G u e r r a de la C o n v e n c i ó n n o fue la única ocas ión en que 
se impuso el estado de excepción en el funcionamiento de las institu
ciones forales. Hasta el f inal m i s m o de la Francesada las D i p u t a 
c iones fora les t u v i e r o n que c o e x i s t i r o pugnar c o n el G o b i e r n o 
M i l i t a r de N a v a r r a y Vizcaya i m p u e s t o p o r el e m p e r a d o r . Más 
t a r d e , e n t r e los años 1820 y 1823, d u r a n t e el T r i e n i o c o n s t i t u c i o 
nal , se establece en Vascon ia el r ég imen c o m ú n . Y, p o r ú l t i m o , a 
lo largo de la I G u e r r a Car l i s ta , las ins t i tuc iones fora les se desdo 
b l a r o n a impu lso de las dos par tes en con t i enda . 

V. El advenimiento del régimen constitucional p lanteaba a la subsis
tenc ia de los Fueros p r o b l e m a s t e ó r i c o s y p rác t i cos de gran e n 
ve rgadura . ¿Qué podía dec i r de los Fueros una C o n s t i t u c i ó n 
dogmát i ca de c o r t e francés? En t re o t ras cosas tocaba al C ó d i g o 
po l í t i co ocuparse de regu lar la n o r m a t i v a fundamenta l r e f e r e n t e al 
p o d e r po l í t i co , es dec i r , de f in i r los p o d e r e s púb l icos y su o rgan i 
zac ión cen t ra l y t e r r i t o r i a l . ¿ C ó m o iban a encajar en el esquema 
de la nueva o rgan izac ión del Estado l iberal el c o n j u n t o de i ns t i t u 
c iones que in tegraban el s is tema foral? 

La única ocas ión en que los ó rganos fora les t u v i e r o n una o p o r t u 
n idad de p ronunc ia r se c lara y l i b r e m e n t e r espec to de un p r o y e c t o 
de C o n s t i t u c i ó n fue en la asamblea de Bayona de junio de 1808. Los 
delegados de las D ipu tac i ones a r g ü y e r o n allí que la nueva C o n s t i 
t u c i ó n española n o deb ie ra reg i r en los t e r r i t o r i o s vascos que ya 
d isponían de su p rop ias n o r m a s básicas y fundamenta les . A legaban 
que la C a r t a o t o r g a d a de N a p o l e ó n chocaba c o n las e s t r u c t u r s 
fundamenta les de la fo ra l i dad (asambleas legislativas. D ipu tac iones , 
l i be r tad de c o m e r c i o , e x e n c i ó n m i l i t a r y fiscal...). Fue t a m b i é n la 
única ocas ión en que un t e x t o cons t i t uc iona l se ocupa de mane ra 
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expresa de los Fueros Vascos. Decía el a r t í cu lo 144 del t e x t o de 
Bayona, « los Fueros par t i cu la res de las Prov inc ias de N a v a r r a , 
Vizcaya, G u i p ú z c o a y A lava serán examinadas p o r las p r i m e r a 
C o r t e s para d e t e r m i n a r lo que se juzgue más conven ien tes al 
in te rés de la dichas prov inc ias y de la nac ión» . Pe ro quebraba el 
p r i nc ip io pact ista, ya que la dec is ión s o b r e el f u t u r o fo ra l se 
encomendaba a una de las par tes , s igu iendo el d o g m a de la sobe
ranía popu la r única, c o n sede en una asamblea nacional de t o d a la 
Monarqu ía . 

Las demos Const/tuc/ones o m i t i e r o n cua lqu ie r re fe renc ia a los Fue
ros , que sin e m b a r g o con t inuaban subs is t iendo. La mayor ía de los 
cons t i t uyen tes gadi tanos as im i la ron el p rov inc ia l i smo al federa l is
m o s o b r e el que caía el sanben i to g i rond in i s ta de la p r i m e r a etapa 
de la Revo luc ión f rancesa. La C o n s t i t u c i ó n de 19 de m a r z o de 1812 
fue ju rada en el país, c o n tens iones y zozobras , a med ida que 
avanzaban las t r o p a s ang lo -por tuguesas expu lsando a los f ranceses. 
En 1834, en p lena g u e r r a car l is ta, y cuando la cues t i ón fo ra l se iba 
d ibu jando c o m o u n o de los e l e m e n t o s que pod r ían cond i c i ona r la 
marcha de la gue r ra , el Es ta tu to Real nada d i j o sob re la vigencia 
de los Fueros. N i la C o n s t i t u c i ó n de 1837. Lo m i s m o p o d e m o s 
dec i r de los demás t e x t o s cons t i tuc iona les de 1845, 1869, 1876 y 
1931. 

V I . Sabemos que en el desarrollo de la guerra carlista se c o n c e d i ó 
una i m p o r t a n c i a c rec ien te a una salida del con f l i c t o negociada, 
basada en el m a n t e n i m i e n t o de los Fueros , en un i n t e n t o de 
separar las causas d inást ica y f o ra l . El m o v i m i e n t o «Pakea eta 
Fo ruak» , la med iac ión de algunas canci l lerías, la pos tu r a persona l 
de Espar te ro y o t r o s m o t i v o s empu jaban en esa d i r ecc i ón . A h o r a 
b ien, ¿qué f u e r o s se debían o podían mantener? Las respuestas eran 
d is t in tas. La mayoría del país aspiraba al m a n t e n i m i e n t o m á x i m o de 
las es t ruc tu ras fora les . Esta fue la p o s t u r a de ú l t ima h o r a del cuartel 
general carlista, de c o n f o r m i d a d c o n el p r o y e c t o pub l i cado en el 
Bo le t ín Gene ra l . En el caso nava r ro r e t r o t r a í a la s i tuac ión a 1512 
con me jo ras en cuan to a la navar r izac ión del s is tema. En la banda 
opues ta estaban los liberales radicales que abogaban p o r la h o m o 
logac ión c o m p l e t a c o n los t e r r i t o r i o s de rég imen c o m ú n . En e fec to 
hay que subrayar que un s e c t o r m i n o r i t a r i o p e r o in f luyente en el 
país - e n algún lugar c o m o San Sebast ián- , apoyaban la abo l i c ión 
fo ra l en razón de lo a c o n t e c i d o en la gue r ra , y que sus tesis 
e n c o n t r a r o n algún eco cuando hablaban de aduanas y de rep resen 
tac ión mun ic ipa l . En p o s t u r a i n t e r m e d i a los liberales moderados, que 
de ten taban el p o d e r p rov inc ia y que son bien consc ientes de que 
la re lac ión de fuerzas no p e r m i t e el m a x i m a l i s m o fo ra l . Se impon ía 
una negoc iac ión para una R e f o r m a que e n c o n t r a r a algún a c o m o d o 
e n t r e Fueros y C o n s t i t u c i ó n . 
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V I I . T ras el f inal de la Guerra Carlista en Vergara, la dec is ión s o b r e 
la cues t i ón fo ra l quedaba p r i m o r d i a l m e n t e en manos del G o b i e r n o 
de M a d r i d . A l margen del pac to po l í t i co imp l í c i to en el f inal de la 
g u e r r a , había un c i e r t o c o m p r o m i s o en el a r t í cu lo 1.0 del C o n v e n i o , 
si b ien es ve rdad que Espa r te ro se l imi taba a r e c o m e n d a r al 
G o b i e r n o la conse rvac ión o mod i f i cac ión de los Fueros. 

El p r o y e c t o inicial r e m i t i d o p o r el G o b i e r n o a las C o r t e s hablaba 
de c o n f i r m a c i ó n de los Fueros de las Provinc ias Vascongadas y 
N a v a r r a y de u l t e r i o r e s conversac iones e n t r e el G o b i e r n o y las 
D ipu tac iones para el a r r eg lo de los m ismos . En el c u r s o pa r l amen
t a r i o se i n t r o d u j e el r e m o q u e t e «sin per ju ic io de la un idad c o n s t i 
t uc i ona l» , casi inev i tab le en unas C o r t e s que represen taban al 
c o n j u n t o del Estado. La cláusula se c o n v i r t i ó en el cabal lo de batal la 
del deba te de la Ley de 2 5 de octubre de 1839 y en t o d o s los debates 
p o s t e r i o r e s hasta casi n u e s t r o s días. En el f o n d o cons t i t uye el 
v e r d a d e r o an teceden te de la Enmienda A d i c i o n a l P r ime ra a la 
C o n s t i t u c i ó n actual . Se han r e p e t i d o muchas veces las palabras del 
M i n i s t r o A r r a z o l a s o b r e el a lcance que habría de concede rse a la 
e x p r e s i ó n «un idad cons t i t uc i ona l» : « y o salvo la un idad de las cosas 
en los grandes v íncu los , en los grandes p r inc ip ios , en las grandes 
f o r m a s , y c r e o que se salva la un idad cons t i t uc iona l hab iendo un 
so lo Rey cons t i t uc iona l para t odas las p rov inc ias , un m i s m o p o d e r 
legis lat ivo, una rep resen tac ión nacional c o m ú n » . 

¿Permitía rea lmente la Ley la existencia de un área const i tuc iona l 
específica vasca, una var iante po l í t ico-admin is t ra t iva t e r r i t o r i a l d e n 
t r o del rég imen general? Para empezar la Ley fue acogida en el país 
con sent imientos bien d iversos. Para los carlistas const i tu ía la e x p r e 
s ión misma de la d e r r o t a , y n o se o lv ide que los batal lones navarros 
y alaveses n o se habían r e n d i d o ni se sentían en pr inc ip io rep resen
tados p o r quienes suscr ib ie ron el C o n v e n i o de Vergara. Los liberales 
moderados entendían m e j o r lo que pasaba en el Estado y tenían la 
conv icc ión , no fácil de mani festar en la inmediata posguerra, de que 
que la ley era s imp lemente «una vaga p romesa lanzada a la credu l idad 
de un pueb lo cuando éste inspiraba algún t e m o r » . Pero la Ley había 
def in ido el campo po l í t i co real y convenía con fe r i r l e el m á x i m o rango 
n o r m a t i v o , la m a y o r so lemnidad posible. 

C o n v e n í a en e fec to cons i de ra r la Ley de 25 de o c t u b r e c o m o una 
especie de acta ad ic ional a la C o n s t i t u c i ó n de 1837 o a cua lqu ier 
o t r a C o n s t i t u c i ó n p o s t e r i o r . C o n s i d e r a r que consagraba un rég i 
m e n excepc iona l para los vascos d e n t r o de la Mona rqu ía , i n t r o d u 
c i e n d o un p r i nc ip io n u e v o en la C o n s t i t u c i ó n . Y e l lo p o r v o l u n t a d 
del p o d e r c o n s t i t u y e n t e - l a s C o r t e s y la Reina g o b e r n a d o r a - , 
aunque c i e r t a m e n t e n o actuaban en un m o m e n t o p r o c e d i m e n t a l -
m e n t e cons t i t uyen te . P o r q u e - s e a r g u m e n t a r á - una de dos , o al 



De los fueros y la autonomía posforal a la cláusula de reserva 199 

c o n f i r m a r los Fueros , la C o n s t i t u c i ó n había s ido v io lada p o r la 
C o r t e s , o la Ley de 25 de o c t u b r e cons t i t uye un añad ido a la 
C o n s t i t u c i ó n . La i n t e r p r e t a c i ó n p r e c e d e n t e ut i l izaba la lógica legal, 
p e r o lo re levante e ra el aspec to po l í t i co de r i vado del r azonamien 
t o , pues to que los Fueros estarían ín teg ramen te en v i go r hasta 
t a n t o n o se l levara a cabo el m a n d a t o de Re fo rma . El G o b i e r n o 
actuar ía i lega lmente en el caso de i n t r o d u c i r en los Fueros cambios 
uni la tera les. D e ahí que en el país se c o n s i d e r ó nu lo y c o m o un 
ac to m e r a m e n t e c o e r c i t i v o el D e c r e t o espar te r is ta de 29 de oc 
t u b r e de 1841 que desman te l ó p o r c o m p l e t o el s is tema fo ra l , c o m o 
cast igo p o r el c o m p o r t a m i e n t o de unas D ipu tac iones fora les p re 
sun tamen te impl icadas en el go lpe de O ' D o n e l l . En base al ca rác te r 
cons t i t uc iona l de la Ley se r e c l a m ó d u r a n t e los t r e i n t a y c inco años 
siguientes la res tau rac ión de los Fueros c o m o cond i c i ón prev ia a 
cua lqu ie r r e f o r m a de los m ismos . 

El G o b i e r n o siguió el cauce señalado en la Ley de 25 de o c t u b r e , 
al m e n o s en la R e f o r m a navar ra . 

VI I I . A la h o r a de evaluar la act i tud de los vascos ante la Reforma 
de los Fueros, hay que t e n e r en cuen ta los dos referentes vigentes en 
Vasconia en cuan to a la mane ra de v e r la re lac ión c o n la Monarqu ía 
y luego c o n el Estado cons t i t uc iona l . 

Está p o r un lado el r e fe ren te a n t e r i o r a 1839, que es el p r o p i o del 
pensamien to fuer is ta clásico. Se piensa que la un ión c o n la C o r o n a 
es persona l y n o rea l , que la relación es de naturaleza bi lateral y que 
n o cabe mod i f i ca r el status fo ra l sin el c o n s e n t i m i e n t o de los 
vascos. Si ha hab ido camb ios en el Estado que requ ie ren adapta
c iones de la fo ra l idad son los vascos los responsables de la reforma 
constitucional interna, que t r a t a r á n p o s t e r i o r m e n t e c o n el M o n a r c a 
o c o n el Estado. En esta perspec t iva n o se acepta la Ley de 25 de 
o c t u b r e de 1839, ya que fue e laborada un i l a te ra lmen te e impuso 
la r es t r i c c i ón inaceptable de la «un idad cons t i t uc iona l» . En lo del 
b i la te ra l i smo están m u c h o s , aunque n o se a t reven a mani fes tar lo 
ab ie r t amen te ; a lgunos, c o m o el Síndico de las C o r t e s navarras 
Sagaseta de l l u rdoz , lo expresan c o n v igor . 

El segundo r e f e r e n t e pa r t e de la aceptación p o r p u r o rea l i smo 
po l í t i co de la Ley de 2 5 de octubre, de asumi r la cons t i tuc iona l i zac ión 
de la fo ra l i dad , suped i tando la val idez del Fuero a la vo l un tad 
general del c o n j u n t o de la nac ión española. Había que a f r o n t a r la 
negoc iac ión de la R e f o r m a de los Fueros y p r o c u r a r una i n t e r p r e 
tac ión de la «un idad cons t i t uc iona l» que p e r m i t i e r a un status fo ra l 
aceptable. Es el r e f e r e n t e de los negoc iadores del siglo X I X , del 
«cua ren tayun i smo» nava r ro , del c o n c e r t i s m o vasco occ iden ta l 
p o s t e r i o r a 1876, e inc luso del Es ta tu to Genera l de l Estado Vas-
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c o - N a v a r r o de la p r imave ra de 1931. Es el an teceden te y el re fe 
r en te de la D i spos i c i ón A d i c i o n a l P r imera de la C o n s t i t u c i ó n . 

IX . Las D ipu tac iones fo ra les de A lava, G u i p ú z c o a y Vizcaya, r e 
cons t i tu idas c o n a r reg lo a Fue ro t ras la t e r m i n a c i ó n de la gue r ra , 
se l ibran de car l is tas y se apres tan a negoc iar la r e f o r m a prev is ta 
en la ley, s o b r e t o d o en los pun tos en los que el G o b i e r n o de la 
Reina parecía más sensible. Es el caso de la Justicia, la fiscalidad y 
el se rv ic io mi l i ta r . El m a r c o congresua l m o d e r a d o parecía ap rop ia 
d o para l legar a una t rasacc ión ; p e r o el es tab lec im ien to del G o 
b i e rno p rog res i s ta pa rec ió camb ia r el h o r i z o n t e c o m o se m o s t r ó 
c o n la sup res ión del pase f o ra l . 

Navarra a c o m e t i ó el p r o c e s o p o r su cuenta , o b v i a n d o f o r m a r un 
g r u p o negoc iado r c o n las o t r a s t r es prov inc ias , a g r u p a m i e n t o que 
en p r i nc i p i o hub ie ra f o r t i f i cado la pos ic ión vasca an te el G o b i e r n o . 
Había una razón t r i p l e : la D i p u t a c i ó n navar ra , n o estaba cons t i t u i da 
al m o d o f o ra l , es dec i r , n o había s ido designada p o r las C o r t e s , en 
t a n t o q u e las t r e s D ipu tac iones fora les de A lava, G u i p ú z c o a y 
Vizcaya habían s ido elegidas p o r las Juntas Genera les . En conse
cuencia, los negoc iadores navar ros estaban designados p o r una 
a u t o r i d a d cons t i t uc iona l . Después estaba el p r o b l e m a de la f o ra l i -
dad en sí m isma: algunas ins t i tuc iones navarras ( C o r t e s es tamen
tales, C o n s e j o Real, etc. ) ten ían un encaje más difíci l en el nuevo 
d iseño cons t i t uc iona l del Estado l ibera l . Po r ú l t i m o in f l uye ron el 
ta lan te y los in tereses de los comis ionados : la cues t i ón de las 
aduanas en el Eb ro tenía d iv id ida a la soc iedad navar ra desde el 
siglo a n t e r i o r . En la C o m i s i ó n navarra pesaban dec is i vamente los 
que quer ían la un i f i cac ión del m e r c a d o estatal . N o hab la remos del 
t e m o r d e los adqu i ren tes de bienes desamor t i zados - r e p r e s e n t a 
dos en la C o m i s i ó n n e g o c i a d o r a - a una rev is ión de la legislación 
d e s a m o r t i z a d o r a que pod r ían e fec tuar las C o r t e s navarras, o a la 
p r e o c u p a c i ó n de los t i t u la res d e la cuant iosa D e u d a públ ica navar ra 
en cuan to al c o b r o de la misma. Para un s e c t o r social de peso la 
garantía estatal de pago b ien merec ía el sacr i f ic io del Fuero . 

La marcha de la negociación navarra fue rápida: para el mes de 
n o v i e m b r e se había l legado a un acuerdo que se puso en v igor de 
inmed ia to p o r vía de D e c r e t o , med io año antes de la aprobac ión de 
la Ley de 16 de A g o s t o de 1841. El M in i s t ro Manuel C o r t i n a descr ib ió 
en estos t é r m i n o s el ta lante de los negociadores navarros: 

«El M i n i s t r o que suscr ibe n o puede menos. . . de hacer especial 
m e n c i ó n de la buena fé c o n que la Prov inc ia de N a v a r r a , su 
D i p u t a c i ó n y los C o m i s i o n a d o s de el la se han p resen tado desde 
que e m p e z ó a t r a t a r s e de este asun to y d u r a n t e las conferenc ias 
que para su a r r e g l o de f in i t i vo se han t e n i d o . A n i m a d o s del más 
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v i vo deseo de ident i f i carse c o n la N a c i ó n de que n a t u r a l m e n t e 
f o r m a par te aquel la Prov inc ia , sus exigencias han s ido rac ionales y 
p ruden tes ; jamás han ins is t ido en lo que se les mani festaba e ran 
opuestas al p r i n c i p i o de un idad , y en t o d o han d e m o s t r a d o su 
españo l i smo, y que n o fue m e n t i d o , ni e n c u b r i ó s in iestras mi ras el 
ab razo de Verga ra . El que suscr ibe se comp lace en pagarles este 
j us to t r i b u t o de ap rec i o y ag radec im ien to , y hace v o t o s p o r q u e su 
nob le , f ranca y leal c o n d u c t a sea imitada.. .» 

N a v a r r a perd ía C o r t e s , V i r r e y y C o n s e j o Real, Justicia, o rgan iza
c ión mi l i ta r . Aduanas , m o n e d a , la c o n d i c i ó n específ ica de los na tu 
rales. C o n s e r v a b a el D e r e c h o Civ i l - d e mane ra r e l a t i va - , algunas 
pecul iar idades de la adm in i s t r ac i ón munic ipa l y de las compe tenc ias 
de la D i p u t a c i ó n y, s o b r e t o d o , sacaba en l imp io el C o n v e n i o 
E c o n ó m i c o , que p o r el m o m e n t o servía para garant izar el pago de 
la D e u d a púb l ica navar ra . 

El ap rec io en N a v a r r a p o r la l abo r de los com is ionados parece que 
n o fue g rande ni m e n o s unán ime . I r i ba r ren cuen ta que en el 
m o m e n t o del f a l l ec im ien to del c o m i s i o n a d o Fulgencio Ba r re ra , el 
f é r e t r o fue a p e d r e a d o p o r sus paisanos tude lanos y no se e n c o n 
t r ó n qu ien qu is ie ra t ras ladar lo al c e m e n t e r i o . El ju r i s ta nava r ro 
Iribas indicaba t r e i n t a años más t a r d e : 

« H e aquí sup r im ida de una p lumada [desc r ibe los a r t í cu los 
8, 9, 10, I I y 12 de la Ley de 1841] la admi rab le , la l ib re 
c o n s t i t u c i ó n po l í t ica y admin is t ra t i va del Re ino de Navar ra . . . 
m a n t e n i d o p o r el a rd ien te p a t r i o t i s m o , i nquebran tab le fé y 
energía y dec id ida fé de nues t ros padres» . A t r i b u y e el e m 
p e ñ o a la a b s o r b e n t e a u t o r i d a d de la M o n a r q u í a y al « lauda
ble deseo de hace rnos fel ices c o n t r a nues t ra v o l u n t a d » . 

Qu izás cabría r e s u m i r la s igni f icación de f o n d o respec to de la Ley 
con el t í t u l o que d i ó Rodr íguez C a r r a z a a un t r aba jo de invest iga
c ión s o b r e es te t e m a ; « N a v a r r a de Re ino a Prov inc ia» . Prov inc ia 
especial , hay que añadi r . Las op in iones s o b r e la Ley de a r reg lo de 
Fueros de 1841 han va r i ado según ámb i t os y p rocedenc ias . La 
h is to r iogra f ía l ibera l c e l e b r ó que el ú l t i m o r e i n o pen insu lar se 
in tegrara en el Estado un i t a r i o , en c o n t r a p o s i c i ó n con la i n t rans i 
gencia fuer is ta de los vascos occ identa les . El c o m i s i o n a d o l la r regu i , 
de indudab le ra igambre navar ra , r e c o r d a b a que la negoc iac ión e ra 
ine luctab le e in imaginable la re in teg rac ión fo ra l . Var ias pob lac iones 
i m p o r t a n t e s de N a v a r r a estaban a f a v o r de la Re fo rma , f u n d a m e n 
t a l m e n t e p o r q u e deseaban el c a m b i o de Aduanas . Se garant izaba 
que la c o n t r i b u c i ó n al Estado n o sería s u p e r i o r al an t iguo d o n a t i v o 
y los A y u n t a m i e n t o s quedaban su je tos al c o n t r o l de la D i p u t a c i ó n , 
no del C o n s e j o Real. 
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Has ta los años sesenta de n u e s t r o siglo ha s i do más b ien negat iva 
la p o s i c i ó n d o m i n a n t e en N a v a r r a r e s p e c t o de la Ley de 25 d e 
o c t u b r e de 1839 y su h i jue la la Ley de 16 de A g o s t o de 1 8 4 1 . Es 
m u y g r a n d e el paso de un Estado a p r o v i n c i a c o n un s ta tus 
s ingular . En los ú l t i m o s 150 años la m a y o r í a de los a u t o r e s 
a u t ó c t o n o s han p u e s t o en c u e s t i ó n t a n t o la l eg im i t i dad de la 
D i p u t a c i ó n y de los n e g o c i a d o r e s c o m o los r esu l t ados de l t r a t o 
c o n el G o b i e r n o C e n t r a l . H a b r í a f a l t ado a m b i c i ó n en la negoc ia 
c i ó n . C u e s t i ó n d i s t i n t a es q u e , a la v is ta de la dec id ida e v o l u c i ó n 
del Estado hacia el u n i t a r i s m o , se aga r r r a ran a la Ley c o m o a un 
c lavo a r d i e n d o . 

X . En el i n t e r i m las D i p u t a c i o n e s vascongadas n o e n t r a b a n en 
el j uego n e g o c i a d o r . Y pa rece q u e se c o m p r o m e t i e r o n en el 
g o l p e de Es tado d e O ' D o n e l l de s e p t i e m b r e de 1 8 4 1 . Espartero 
o l v i da a h o r a sus p r o m e s a s y el 2 9 de octubre de ese año arrasó 
l i tera lmente la fora l idad, d e s t i t u y e n d o a las D i p u t a c i o n e s Fora les 
y des ignando a d e d o e n t r e gen tes de con f ianza unas C o m i s i o n e s 
Económ icas p rov inc ia les . Q u i s o a p r o v e c h a r la ocas ión para a c o 
m e t e r la R e f o r m a c o n el h o r i z o n t e del a r r e g l o n a v a r r o . Empresa 
h a r t o d i f íc i l , casi i m p o s i b l e c o n unas C o m i s i o n e s E c o n ó m i c a s , 
fa l tas de l eg i t imac ión . 

La llegada al p o d e r de los m o d e r a d o s de Na rváez supuso el 
r es tab lec im ien to de Juntas y D ipu tac iones fo ra les , p e r o n o así de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, Aduanas y pase fo ra l . En los d i s t i n tos 
i n ten tos de negoc iac ión que se van a seguir a p a r t i r de 1844 - e n 
1850 y 1 8 5 2 - la p o s t u r a vasca se man t i ene en los m i s m o s t é r m i n o s : 
para p o d e r a c o m e t e r el a r r eg lo de los Fueros p rev i s to en la Ley 
de 25 de O c t u b r e de 1841 , hay que p a r t i r de la in tegr idad f o ra l , 
hay que devo l ve r p r e v i a m e n t e lo qu i t ado p o r Espar te ro . En caso 
c o n t r a r i o n o hay negoc iac ión . El G o b i e r n o C e n t r a l en abso lu to 
acepta r e c o n s i d e r a r o rev isar los hechos consumados p o r el D u 
que de la V i c t o r i a . 

X I . Cabe p regun ta rse por qué era tan difícil el arreglo de los Fueros. 
V i s tos los resu l tados de la negoc iac ión navar ra , el G o b i e r n o de 
M a d r i d deseaba el t r a t o singular c o n cada una de las Prov inc ias y 
fijar c o m o t e c h o de conces iones el a c u e r d o c o n el e x t i n t o r e i n o , 
m e j o r á n d o l o quizás l i ge ramente . D e n o encaminar las cosas en esa 
d i r e c c i ó n n o i m p o r t a b a aguardar , en espera de una ocas ión p r o p i 
cia. Las Provinc ias p o r el c o n t r a r i o acordaban una y o t r a vez acud i r 
jun tas a las convoca to r i as , y quer ían s i tuar el l i s tón compe tenc ia l 
lo más a l to pos ib le . 

El r e s t o fo ra l de A lava , G u i p ú z c o a y Vizcaya se m a n t u v o d u r a n t e 
30 años, sin que se p r o d u j e r a una negoc iac ión efect iva a lo largo 
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de las t r e s décadas. Inerc ia h is tó r i ca apar te , el G o b i e r n o tenía 
m o t i v o s para t o l e r a r el s t a tu -quo vasco en su v e r t i e n t e fiscal y del 
serv ic io mi l i ta r : se t emía la amenaza car l is ta, s i empre la tente , y 
Espar te ro ya había consegu ido la un idad de m e r c a d o y de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. C o m o apun tábamos más a r r iba , en 
M a d r i d se esperaba s i m p l e m e n t e una c o y u n t u r a favorab le para 
l levar a cabo la igualación. Y las Provincias n o tenía vo lun tad de 
e n t r a r en una negoc iac ión en la que podr ían p e r d e r lo que todavía 
manten ían , de D e r e c h o o de hecho . 

X I I . La conclusión de la últ ima Guerra carlista establece un escenar io 
comp le tamen te nuevo. A h o r a no hay un empate mi l i tar c o m o en la 
Guer ra p recedente de los Siete A ñ o s , s ino una d e r r o t a comp le ta , 
- « s i n pactos ni concesiones previas», c o m o destacó C á n o v a s - El 
Presidente del G o b i e r n o convocó a las cuatro Diputaciones a audiencia 
en un Real Decreto de 6 de abril de 1876, anunciando que el G o b i e r n o 
presentaría a las C o r t e s u n o o var ios p royec tos de Ley para «la 
resolución total y bajo todos sus aspeaos definitiva de ¡a gran cuestión 
constitucional y administrativa» de ios Fueros Vascos. Q u i e r e c o r o n a r 
« inmediata y def in i t ivamente la grande o b r a de la unidad nacional». 
Se había ganado la guer ra y el po l í t i co granadino acuñó entonces la 
frase de que «cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el D e r e c h o » . 
Estaba d ispuesto a l levar adelante la re fo rma , p o r las buenas o p o r 
las malas. En una ins t rucc ión a A n t o n i o de A randa , nuevo G o b e r n a 
d o r Civ i l de Vizcaya, le o rdena que «si le ponen a usted algún 
obstácu lo para el e jerc ic io de su au to r i dad , a r ró l le los». Con taba con 
las condic iones precisas. D i spone de una holgada mayoría par lamen
tar ia, se hallaban suspendidas las garantías const i tuc ionales, y el 
g rueso del Ejérc i to ocupaba Vasconia. 

Conscientes del c o n t e x t o desfavorable, las Diputac iones Forales se 
mues t ra ron renuentes a acud i r a la convoca to r ia o a dialogar abier
t amen te . Mient ras t a n t o se publ ica el 2 de ju l io la nueva Cons t i t uc ión 
del Estado y el 21 del m i s m o mes Cánovas publ ica una Ley que al tera 
drást icamente el m a r c o de la fora l idad. En los t r es p r ime ros ar t ículos 
impone en Alava, Gu ipúzcoa y Vizcaya las quintas o reemplazos 
o rd inar ios y ex t ra rd ina r ios del E jérc i to y las con t r ibuc iones e impues
tos o rd inar ios y ex t rao rd ina r ios que se consignen en los Presupuestos 
Generales del Estado. N o alude d i rec tamente a las Juntas Generales 
y a las Diputac iones Forales, pe ro signif icat ivamente, cuando la Ley 
autor iza al G o b i e r n o a l levar a cabo « todas las re fo rmas» de su ant iguo 
rég imen fo ra l , o rdena que se tengan en cuenta t r e s antecedentes 
legales. El dec re to de las C o r t e s de 16 de sep t iembre de 1837, que 
sup r im ió las D ipu tac iones Forales, la ley de r e f o r m a de Fueros de 
Nava r ra de 1841, y el d e c r e t o de Espar tero de 29 de o c t u b r e del 
m i s m o año abo l i t o r i o de la fora l idad. Las D iputac iones Forales serían 
consultadas só lo en caso de que el G o b i e r n o lo juzgara o p o r t u n o . 
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En t o d o caso Cánovas qu iso c o n t a r de en t rada con las D i p u t a c i o 
nes Forales en la ap l icac ión de la Ley, anunc iando que t end r í a la 
m a y o r ben ign idad en la c o n c r e t a apl icac ión de los «deberes cons 
t i t uc iona les» , sin m e r m a de la «abso lu ta soberanía en esas p r o v i n 
cias, c o m o en las demás de España, del Rey y de las C o r t e s » . A h o r a 
b ien, con a r reg lo a Fue ro , las D ipu tac iones necesi taban de la 
au to r i zac ión de las Juntas Genera les para negociar . Las de G u i p ú z 
coa y A lava t e r m i n a r o n a u t o r i z a n d o c o n algunas reservas el c o 
m ienzo del t r a t o , p e r o las de Vizcaya se negaron en r e d o n d o en 
el mes de o c t u b r e a cua lqu ie r c o o p e r a c i ó n c o n el G o b i e r n o en la 
apl icac ión de la Ley de 21 de ju l io . El Genera l Quesada , jefe del 
e j é r c i t o que ocupaba Vascon ia desde la t e r m i n a c i ó n de la G u e r r a , 
d iso lv ió las Juntas Genera les del Señor ío , y se n o m b r ó una D i p u 
t ac i ón p rov inc ia l c o m p u e s t a p o r t rans igentes designados d ig i ta l -
m e n t e . Y la p o s t u r a más pe rmeab le de los t rans igentes gu ipuzcoa-
nos y alaveses se mod i f i ca cuando se dan cuen ta que Cánovas ya 
n o t i ene in te rés real en negociar , que lo que deseaba e ra apl icar 
el s is tema t r i b u t a r i o o r d i n a r i o c o n la ap l icac ión, c o m o v e r e m o s 
más ade lante , de l Real D e c r e t o de I I de n o v i e m b r e de 1877. Las 
Juntas Genera les de G u i p ú z c o a y A lava f u e r o n disueltas p o r los 
G o b e r n a d o r e s Civ i les a f inales de este año. 

A p l a c e m o s el e x a m e n de la apar ic ión del s is tema s u s t i t u t o r i o de 
los C o n c i e r t o s E c o n ó m i c o s para c o n t e m p l a r p rev iamena te el af ian
z a m i e n t o del s is tema nava r ro , c o m o inesperado resu l tado de las 
iniciat ivas r e f o r m a d o r a s de Cánovas . 

X I I I . C u a n d o l legó a Nava r ra en abri l de 1876 la convoca to r i a de 
Cánovas, el rég imen cuarentayunis ta tenía ya una vigencia de 35 años, 
y se había a f i rmado en algunos pun tos . Por e jemplo la Presidencia 
efect iva de la D ipu tac ión se había conf iado al V icepres iden te de la 
misma ent idad y n o al G o b e r n a d o r Civ i l , se habían asentado las 
competenc ias sob re los Ayun tam ien tos . Y p o r lo que respecta al 
C o n v e n i o Económico , ni la no rmat i va ni las cifras habían c o n o c i d o 
modi f icac ión alguna desde 1841. N o están claras las in tenc iones 
iniciales de Cánovas respec to del rég imen navar ro , p e r o parece que 
pretendía t e r m i n a r con el C o n v e n i o o al menos a l te rar lo sustancial-
men te , ut i l izando la Ley de Presupuestos de ese año. 

Cánovas se d i ó p r o n t o cuen ta que cambiar el es tado de cosas de 
N a v a r r a pod r í a p r o v o c a r la c reac ión de un f r e n t e c o m ú n de las 
c u a t r o p rov inc ias , lo que hub ie ra d i f i cu l tado la real izac ión de lo 
que al P res iden te del G o b i e r n o le i m p o r t a b a más, la azarosa r e 
f o r m a - s u p r e s i ó n , m e j o r - de los Fueros de las Provinc ias V a s c o n 
gadas. Sostenía que a f in de cuentas N a v a r r a ya había acep tado en 
1841 la un idad cons t i t uc iona l . El in ic io del t r a t o con N a v a r r a fue 
difíci l p e r o Cánovas , que p r o c l a m ó sin ambages en el Pa r l amen to 



De los fueros y la autonomía posforal a la cláusula de reserva 205 

el ca rác te r o r d i n a r i o de la Ley Paccionada, al t i e m p o que hacía 
saber que n o quer ía mod i f i ca r la Ley s ino la rev is ión del s is tema 
t r i b u t a r i o de N a v a r r a . En la negoc iac ión subsiguiente se ges tó el 
C o n v e n i o de Te jada Va ldose ra ( d e n o m i n a d o así p o r el C o m i s a r i o 
reg io que i n t e r v i n o en la negoc iac ión) . Fue p r o m u l g a d o p o r un Real 
D e c r e t o de 19 de f e b r e r o de 1877. Se aceptaba imp l í c i t amen te 
que la mod i f i cac ión de la Ley de 1841 n o e ra algo un i la tera l . 

H e c h o s o a c o n t e c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s af ianzaron el r ég imen na
v a r r o antes de la ú l t ima G u e r r a C iv i l . La l lamada «Gamazada» 
c o n t r i b u y ó dec is i vamente al en ra i zam ien to social del n u e v o rég i 
m e n . En la Ley de Presupuestos de 1894 el M i n i s t r o de Hac ienda 
G a m a z o qu iso h o m o l o g a r el s is tema impos i t i vo nava r ro c o n el 
c o m ú n . La in ic iat iva gube rnamen ta l susc i tó la p r i m e r a reacc ión de 
masas de la H i s t o r i a C o n t e m p o r á n e a de N a v a r r a : h u b o mani festa
c iones mu l t i t ud ina r ias , las plazas y calles de decenas de pob lac iones 
del an t iguo r e i n o f u e r o n denominadas c o n el r ó t u l o de «de los 
Fueros» , se a b r i ó una suscr ipc ión públ ica para e r ig i r un m o n u m e n 
t o a las l iber tades del Reino.. . Estaba cua jando la leg i t imac ión social 
de la Ley de 1841 . 

La jur id i f icac ión del s istema avanzó no tab lemen te du ran te la D ic ta 
du ra de P r i m o de Rivera. El rechazo inicial del Estatuto Munic ipal de 
1924 m o t i v ó la convoca to r i a de una asamblea de munic ip ios de la 
que saldrían las bases que se mater ia l izaron en el C o n v e n i o navar ro 
de Régimen Local del año siguiente. Por o t r o lado la renovac ión del 
C o n v e n i o E c o n ó m i c o de 1877, l levada a cabo en 1927, de jó sentada 
la l iber tad de Nava r ra para man tene r en la prov inc ia el sistema 
t r i b u t a r i o que est imara conven ien te y que la modi f i cac ión del t e x t o 
ahora conven ido requer i r ía un p r o c e d i m i e n t o bi lateral . 

X I V . H e m o s v i s to que Cánovas d i o p o r zanjado el C o n v e n i o 
E c o n ó m i c o n a v a r r o en f e b r e r o de 1877. Una vez c u b i e r t o ese 
f lanco, pub l i có el 13 de n o v i e m b r e de ese m i s m o año un Real 
D e c r e t o f i jando lo que A lava , G u i p ú z c o a y Vizcaya tenían que pagar 
en c o n c e p t o de c o n t r i b u c i ó n . Ya ind icábamos que este Real D e 
c r e t o p r o v o c ó la cr is is fo ra l de A lava y Gu ipúzcoa , cuyas D i p u t a 
c iones Forales y Juntas Genera les s igu ie ron la m isma sue r t e que 
las ex t in tas de Vizcaya. Las nuevas t r e s D ipu tac iones prov inc ia les , 
compues tas a h o r a p o r t rans igentes des t inados a d e d o y que n o 
ten ían que r e s p o n d e r an te unas Juntas Genera les , se o c u p a r o n de 
la ap l icac ión del Real D e c r e t o canov is ta , f u n d a m e n t a l m e n t e en lo 
que conce rn ía al i m p o r t e del c u p o a pagar, a los c r i t e r i o s de 
recaudac ión , y al t i e m p o de v igencia del a r reg lo , que se estab lec ió 
en o c h o años. El C o n c i e r t o se re f i e re p o r t a n t o a deberes t r i b u 
t a r i os , p e r o hay una vaga - a u n q u e a la larga i m p o r t a n t e - a lus ión a 
las facul tades t rad ic iona les o compe tenc ias de las D ipu tac iones . 
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Impl icaba el a c u e r d o c o n c r e t a d o en el Real D e c r e t o de 28 de 
f e b r e r o de 1878 (un año más t a r d e p o r t a n t o que el C o n v e n i o 
nava r ro de Te jada Va ldose ra ) , que las D ipu tac iones fora les recau 
dan c o n a u t o n o m í a t r i b u t a r i a los impues tos c o n c e r t a d o s y pagan 
al Estado una cant idad alzada. Gozar ían las D ipu tac iones de l i be r tad 
para apl icar a sus p rop ias a tenc iones el e x c e d e n t e e n t r e lo recau 
d a d o y lo sat is fecho al Estado. Impl icaba t a m b i é n la t o le ranc ia inicial 
de práct icas admin is t ra t i vas singulares. 

El segundo C o n c i e r t o E c o n ó m i c o se conc luyó en 1887, c o n un 
i n c r e m e n t o notab le del cupo . Fue renovado el t e r c e r o en 1894, 
tamb ién con un a u m e n t o sensible del cupo a pagar a cambio de una 
vigencia de t r ece años (a adve r t i r de nuevo que, con la movi l izac ión 
de la «Gamazada», Nava r ra consiguió que el cupo n o se i nc remen
ta ra en una sola peseta). El C o n c i e r t o se afianzó no tab lemen te en 
1899 al superar la adaptac ión a la r e f o r m a t r i bu ta r ia de Fernández 

Vi l laverde. El cua r to a r reg lo , conc lu ido en 1906, valía para un pe r í odo 
de 20 años y con templaba la e levación anual del c u p o en una cant idad 
de te rminada. El ú l t i m o C o n v e n i o que con temp lamos , el suscr i to en 
1927 estaba p royec tado para du ra r 25 años. C o m o es sabido, el 23 
de ju l io de 1937, cua t ro días después de la ocupac ión de Bilbao p o r 
las t r opas del Genera l Franco, se sup r im ie ron los C o n c i e r t o s Eco
nómicos de Gu ipúzcoa y de Vizcaya. Se consideraban un pr iv i legio, 
e l emen to de ju ic io que al parecer n o valía para A lava y Navar ra . 

X V . Puede aprec iarse que el C o n v e n i o E c o n ó m i c o nava r ro de 
Te jada Va ldosera y el es tab lec im ien to de los C o n c i e r t o s E c o n ó m i 
cos vascongados es tab i l i zaron el nuevo s is tema de la fo ra l i dad 
res idua l ; p e r o , so te r rada o a b i e r t a m e n t e , el r e f e r e n t e fo ra l c lásico 
se man t i ene ac t i vo en el i dear io de las fuerzas pol í t icas del país. 

El carlismo mayoritario aboga p o r una re in teg rac ión fo ra l p lena que 
sería una consecuenc ia na tura l de l r es tab lec im ien to de la M o n a r 
quía t rad i c i ona l . Se abo l i r ía n a t u r a l m e n t e la Ley de 25 de o c t u b r e 
de 1839. T a m b i é n el nacionalismo vasco emergente sol ic i ta la desa
pa r i c i ón de la «malhadada Ley» que supondr ía la res tau rac ión 
a u t o m á t i c a de los «Estados Vascos» : para el nac iona l i smo aranista 
n o hay ya p o r q u é invocar o hacer uso del Pact ismo t rad i c iona l c o n 
una C o r o n a o un Estado que han i n c u m p l i d o en el pasado sus 
c o m p r o m i s o s . En c u a n t o al l iberalismo moderado, que acepta el 
Estado cons t i t uc iona l y el j uego po l í t i co d e n t r o del m i s m o , se 
t ra ta r ía de c u m p l i r las p rev is iones de la Ley de 25 de o c t u b r e de 
1839 y de negoc iar una R e f o r m a sat is factor ia de los Fueros , es 
dec i r , de consegu i r un status singular d e n t r o de España. 

Hay p o r t a n t o una ampl ia co inc idenc ia social en la acep tac ión de 
los Fueros , inc luso e n t r e fuerzas de nueva cuña c o m o el federalismo 
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republicano, o e n t r e t e ó r i c o s l iberales c o m o O r u e t a , Gascue y 
Go i t i a . Pe ro la re iv ind icac ión fo ra l t i ene debi l idades notar las . La 
más i m p o r t a n t e es sin duda la p lura l idad de signif icaciones de la 
fo ra l i dad , que d i f icu l ta la de f in ic ión de una pol í t ica re iv ind icat iva 
conc re ta . Está t a m b i é n la natura leza p rov inc ia l del Fuero que obs 
tacul iza el desa r ro l l o de una so l idar idad reg iona l . 

Este es quizás el m o m e n t o de subrayar que la ex is tenc ia de una 
so l idar idad in tervasca es bastante a n t e r i o r a la d i fus ión del nac io
na l ismo sabin in iano. Hay mani festac iones de la m isma en el A n t i g u o 
Régimen (el inicial I ru rac -ba t de la RSBAP, o p r o y e c t o s po l í t i cos 
del XVI I I - L a r r a m e n d i - y p r inc ip ios del X I X - D o m i n i q u e G a r a t - que 
s o r p r e n d e n t e m e n t e t i enen un ca rác te r nac ional ; menos signi f icat i 
vas p o r su ca rác te r pe r i f é r i co , las at rev idas i n te rp re tac iones «na
c ionales» de la G u e r r a car l is ta - C h a o - ) . En las décadas an te r i o res 
a la Ley abo l i t o r i a de Cánovas el país s in t ió la e m o c i ó n fuer is ta que 
expresaban Ipar rag i r re y o t r o s ba rdos popu la res . Respecto del 
c i t ado p e r í o d o es necesar io m e n c i o n a r la v e r t i e n t e prác t ica del 
m o v i m i e n t o Laurak-bat , que se c o n c r e t ó en las iniciat ivas de a r t i 
cu lac ión reg ional y de c reac ión de ins t i tuc iones comunes a las 
c u a t r o prov inc ias emprend idas p o r la D i p u t a c i ó n de N a v a r r a a 
p a r t i r de 1865. Después de 1876 la acc ión de á m b i t o reg ional t o m a 
o t r o s vue los con las iniciat ivas fuer is ta y l ingüísticas de la Asoc ia 
c ión Euskera de N a v a r r a . Var ias décadas antes de la f o r m u l a c i ó n 
del nac iona l ismo sabin iano, la prensa, la o rgan izac ión t e r r i t o r i a l de 
los pa r t i dos , la c reac ión de ent idades cu l tu ra les - d e las que la 
Sociedad de Estudios Vascos cons t i t uye la e x p r e s i ó n más c l a r a -
t o m a n en cuen ta el á m b i t o genera l de Vasconia. 

X V I . En el m o v i m i e n t o a u t o n o m i s t a de 1917-18 vue lve a pone rse 
de man i f ies to la confusa dual idad que atraviesa la re iv ind icac ión 
fo ra l vasca desde el f inal de la P r i m e r a G u e r r a Car l i s ta . 

Las D ipu tac iones vascongadas (no hay que o l v ida r la c o m p o s i c i ó n 
car lo - in tegr is ta de las d e A lava y Gu ipúzcoa) p o n e n en marcha en 
1917 un m o v i m i e n t o a u t o n o m i s t a , que no cons igue a r ras t ra r a una 
N a v a r r a vaci lante y t e m e r o s a de p e r d e r el status de 1841. En su 
«Man i f i es to» las D ipu tac iones abogan p o r p r i m e r a vez en favo r de 
una a u t o n o m í a de á m b i t o reg iona l , i nc luyendo a N a v a r r a a la que 
se comun i ca «el deseo de es tab lecer bases de una m a y o r a p r o x i 
mac ión e n t r e las c u a t r o p rov inc ias que in tegran la reg ión vascon
gada». Sol ic i taban del G o b i e r n o una ampl ís ima re in teg rac ión fo ra l 
al f o r m u l a r un p r i nc i p i o que se repe t i r á después («quedan a salvo 
los de rechos h i s tó r i cos e impresc r ip t i b les del país»). 

La D i p u t a c i ó n navar ra cons igu ió c o n t r o l a r y encauzar un m o v i 
m i e n t o munic ipa l is ta p r o t a g o n i z a d o p o r los edi les de Pamplona que 
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urgían a la C o r p o r a c i ó n p rov inc ia l a rec lamar la a u t o n o m í a y a que 
se de roga ra en las C o r t e s la Ley de 1839. N o es tan e x t r a ñ o que 
el m o v i m i e n t o munic ipa l is ta nava r ro se o r i e n t a r a hacia el f u e r i s m o 
radical . La D i p u t a c i ó n , aconsejada p o r V í c t o r Pradera, c o n v o c ó una 
Asamb lea de A y u n t a m i e n t o s a la que p r o p u s o que la re in teg rac ión 
fo ra l a so l ic i ta r pa r t i e ra del « rég imen j u r íd i co actual», es dec i r , de 
las Leyes de 1839 y 1841 . 

X V I I . El p r i m e r i n t e n t o r i g u r o s o de rac ional izac ión de l f u e r i s m o 
y de síntesis e n t r e la re iv ind icac ión a u t o n ó m i c a a t í t u l o fo ra l y la 
demanda de a u t o g o b i e r n o con f u n d a m e n t o nac iona l i ta r io lo rea l izó 
la Sociedad de Estudios Vascos en el I n f o r m e que e l a b o r ó en 1930, 
t ras consu l ta r a 200 persona l idades de la po l í t ica, de la e c o n o m í a 
y de la cu l t u ra de las c u a t r o prov inc ias , personal idades que estaban 
adscr i tas a las más diversas af i l iaciones pol í t icas. 

La SEV establecía en el I n f o r m e la p remisa del hecho nac iona l i ta r io , 
lo que l lama la «un idad é tn ica y esp i r i tua l» del pueb lo vasco. Por 
e l lo va a d is t ingu i r e n t r e la au tonomía , subsidiar ia de los Fueros , 
p e r o pos ib le , y que cons t i t uye «una reparac ión parcial de l despo jo 
de las l iber tades y d e r e c h o s » fo ra les . Sería el a r reg lo fo ra l que 
p r e v i ó la Ley de 25 de o c t u b r e de 1839 y que nunca se l levó a 
cabo , al m e n o s de manera sat is factor ia. La v o l u n t a d vasca deber ía 
aceptar la « i m p o s i c i ó n de la conc i l iac ión de una C o n s t i t u c i ó n 
genera l» . Pe ro n o se descar ta el va lo r y la leg i t imidad de o t r o t i p o 
de a u t o g o b i e r n o : el que resu l tar ía de la re in teg rac ión fo ra l p lena 
que devo lver ía «a A lava , Gu ipúzcoa , N a v a r r a y Vizcaya su l i be r tad 
h is tó r i ca y la soberanía a temperada p o r la prác t ica f o ra l » . Este 
segundo p lano re iv ind ica t i vo , al que se r e c o n o c e gran re l ieve i deo 
lóg ico , estaba ya p resen te en el m e n c i o n a d o Mani f ies to de las 
D ipu tac iones y se con t i nua rá m a n t e n i e n d o en el f u t u r o a t í t u l o de 
cláusula de reserva de los de rechos h is tó r i cos . 

El i n f o r m e a r t i cu la el p lano de la fo ra l idad prov inc ia l y el de la 
a u t o n o m í a cons t i t uc iona l p o r hecho nac iona l i ta r io , y r e c u e r d a que 
es análogo el « f u n d a m e n t o b io l óg i co -h i s tó r i co - j u r í d i co» de la r e i 
v ind icac ión , y la c o m u n i d a d de in tereses creada p o r la Ley de 1839. 
La eventual d e v o l u c i ó n de p o d e r e s se e jercer ía f u n d a m e n t a l m e n t e 
a t ravés de ó rganos t e r r i t o r i a l e s , p e r o ex is t i r ía una Federac ión 
Vasca « c o m o m e d i o de salvar la antí tesis e n t r e p lura l idad h is tó r i ca 
c o n la un idad é tn ica y esp i r i tua l , pe r fecc ionando la evo luc ión social 
y, b ien e n t e n d i d o , d e n t r o del m a y o r r espe to a las indiv idual idades 
regionales vascas». La Federac ión deber ía c o n t a r c o n unos ó rganos 
comunes . 
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I. Introducción: de qué hablamos cuando 
hablamos de Derechos Históricos 

Q u i e r o c o m e n z a r estas líneas agradec iendo a los o rgan izadores del 
C u r s o de V e r a n o , p a r t i c u l a r m e n t e a los Pro fesores A r r i e t a y A s -
t igarraga su amabi l idad al i nv i t a rme a una r e u n i ó n que me plantea, 
nuevamen te , la re f l ex ión s o b r e un t e m a que m e ha p r e o c u p a d o 
m u y f r e c u e n t e m e n t e con a n t e r i o r i d a d . 

En t i e m p o s en que los p ro feso res de D e r e c h o Po l í t i co n o ten íamos 
C o n s t i t u c i ó n que es tud iar , real icé m i tesis d o c t o r a l s o b r e los 
or ígenes del nac iona l ismo vasco '. El lo m e p e r m i t i ó p o n e r m e en 
c o n t a c t o con la h is to r ia de este país, y fami l ia r i za rme c o n las claves 
de lo que había s ido su v ida po l í t ica desde el siglo X I X . Pude así 
saber (y, supongo que e n t e n d e r p o r qué) el Pa r t i do Nac iona l is ta 
Vasco t i ene c o m o o b j e t i v o , desde su m i s m o nac im ien to , la d e r o 
gac ión de la ley de 25 d e o c t u b r e de 1839. N o t u v e tan fácil 
c o m p r e n d e r , en ju l io de 1978, rec ién defend ida la tesis, c ó m o era 
pos ib le que se p lanteara en la C o n s t i t u y e n t e la ap robac ión de una 
d ispos ic ión d e r o g a t o r i a de aquel la d ispos ic ión y de la Ley de 21 de 
ju l io de 1876. 

El c o m i e n z o de la etapa cons t i t uc iona l parecía inc lu i r , pues, algunas 
notas un t a n t o exót icas que , en m i ingenuidad, a t r ibu í a razones 
pol í t icas. N o había o t r o m o d o de e n t e n d e r la t rascendenc ia que 
adqui r ía en las C o r t e s el deba te , n o t a n t o s o b r e la de roga to r i a , 

1 Javier Corcuera, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-
1904), Siglo X X I de España, E d , Madr id, 1979. 
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c u a n t o s o b r e la fo ra l i dad , s o b r e los « D e r e c h o s H i s t ó r i c o s » y s o b r e 
el sen t i do y s o b r e los l ímites de su r e c o n o c i m i e n t o . Co inc id í , he 
de con fesar lo , c o n Garc ía Pelayo, que venía a dec i r en un a r t í cu lo 
de prensa que más valía no p o n e r en la C o n s t i t u c i ó n válvulas que 
parec ie ra pe rm i t í an ab r i r el acceso ( p o r supues to , r es t r i ng ido en 
lo re la t i vo a los su je tos) a o t r o s m u n d o s 2. 

La adic ional de la C o n s t i t u c i ó n , y los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s siguie
r o n , sin e m b a r g o , en p lác ido le ta rgo hasta que c o m e n z a r o n los 
p rob lemas en el seno del P N V a cuen ta del debate de la Ley de 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , y las d ipu tac iones (Alava, p r i m e r o , y V izca
ya, después) a f i r m a r o n sus D e r e c h o s H i s t ó r i c o s f r e n t e a las ins t i 
t uc iones c o m u n e s . La cosa se c o m p l i c ó al co inc id i r c o n el debate 
de la Ley Regu ladora de las Bases de Régimen Local , y h u b o gen te 
en el p a r t i d o que c o n t r o l a b a el g o b i e r n o cent ra l a qu ien n o repug 
n ó a p o r t a r su g ran i t o de arena a la c o n f r o n t a c i ó n i n te rna en el 
P N V v o l v i e n d o a u t i l i zar la adic ional p r i m e r a para garant izar , en la 
Ley de Bases, compe tenc ias a las D ipu tac iones Forales. 

A h í c o m e n z ó la c o n s t r u c c i ó n de la fo ra l i dad , y ahí e m p e z a r o n a 
so luc ionarse algunos p rob lemas y a mani festarse o t r o s . D e e l lo 
paso a hablar . 

Pe ro , antes, valga una p r i m e r a y b reve respuesta al t í t u l o de este 
epígrafe: cuando hab lamos de D e r e c h o s H i s t ó r i cos nos r e f e r i m o s 
a un t é r m i n o cuyo uso se general iza a pa r t i r de nues t ra C o n s t i t u 
c ión de 1978. Es c i e r t o que ex is ten algunos an tecedentes exp l íc i tos 
de su uso en la h i s to r ia po l í t ica vasca, t a n t o en la del P N V c o m o 
en la h i s to r ia de la re iv ind icac ión a u t o n ó m i c a p re r repub l i cana y 
repub l icana. Pe ro ese t é r m i n o n o es s ino adecuac ión a un lenguaje 
más «c ien t í f i co» o de uso más genera l de un t e m a r e c u r r e n t e en 
la h i s to r ia del nac iona l ismo vasco, el de la re in teg rac ión f o ra l , o 
re i n teg rac ión fo ra l p lena, que se c o n c r e t a en la demanda de abo 
l ic ión de la Ley de 25 de o c t u b r e de 1839. 

Es en el m a r c o de d icha h is to r ia , más que en el de los p lan teamien
t o s t e ó r i c o s en boga en el II Reich, en el que e n c o n t r a r e m o s el 
sen t ido de la cons t i tuc iona l i zac ión del t é r m i n o en 1978. Por e l lo , 
para p o d e r e n t e n d e r el p o r q u é de tal t rascendenc ia , vayamos a 
exp l icar las causas que exp l ican la impo r tanc ia del t e m a fo ra l en 
los m o m e n t o s en que A r a n a y G o i r i e labora su p r o p u e s t a pol í t ica. 

2 M. García Pelayo, «El p royecto consti tucional y los derechos histór icos», El 
País, 24 de sept iembre de 1978. 
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2. El fuerismo en los años centrales del siglo X I X 

A u n q u e en estas jo rnadas se ha es tud iado ya este aspec to , q u i e r o 
r e s u m i r algunas ideas que m e serán út i les p o s t e r i o r m e n t e , y lo 
hago a p a r t i r de l i n te resan te l i b ro de C o r o Rub io Revolución y 
Tradición. El País Vasco ante la Revolución l iberal y la construcción del 
Estado español. 1 8 0 8 - 1 8 6 8 3 . 

C o m o en el r e s t o de España, n o ex i s t e en las p rov inc ias vascas 
una burguesía r e v o l u c i o n a r i a que d i r i j a el p r o c e s o de c a m b i o del 
A n t i g u o Rég imen al Es tado c o n s t i t u c i o n a l . La é l i te t r a d i c i o n a l 
s igue m a n t e n i é n d o s e en el p o d e r , d e t e n t á n d o l o en p r á c t i c a m e n t e 
t o d a s las i ns t i t uc i ones p rov inc ia les , fuesen fo ra les o c o n s t i t u c i o 
nales. El lo les p e r m i t e c o n t r o l a r el p r o c e s o d e ap l i cac ión del 
s i s tema c o n s t i t u c i o n a l en esos t e r r i t o r i o s , d a n d o vía l i b re - d e 
a c u e r d o c o n sus i n t e r e s e s - a las d i spos i c iones q u e c o n s i d e r a r o n 
aceptab les u o b s t a c u l i z a n d o las q u e pon ían en pe l i g ro las bases 
de su p o d e r e c o n ó m i c o ( t ras lado a d u a n e r o o la n i ve lac ión f iscal) , 
socia l ( sup res ión de l r e q u i s i t o de la hidalguía para a c c e d e r al 
p o d e r ) o po l í t i cos ( i n c r e m e n t o de la j u r i s d i c c i ó n estata l en las 
p rov i nc i as ) . 

La r e v o l u c i ó n l ibera l n o p u d o d e s m a n t e l a r el r é g i m e n f o r a l , t e ó 
r i c a m e n t e i n c o m p a t i b l e c o n el m o d e l o de Es tado n o m e n o s 
t e ó r i c a m e n t e cen t ra l i s t a y u n i f i c a d o r p r o p u g n a d o p o r el l i be ra 
l i smo m o d e r a d o . C a b e e v o c a r a T o c q u e v i l l e pa ra señalar c ó m o 
el Es tado L ibera l acaba p e r m i t i e n d o el m a n t e n i m i e n t o d e i n s t i t u 
c iones y s i tuac iones que es taban a p u n t o de desapa rece r en el 
Es tado A b s o l u t i s t a . T r a s los p r i m e r o s emba tes c o n t r a las i ns t i 
t u c i o n e s f o ra les , el G o b i e r n o cons igue i n t r o d u c i r en él algunas 
novedades 4 q u e n o f u e r o n o b s t á c u l o para i m p e d i r un e x t r a o r 
d i n a r i o r e f o r z a m i e n t o el r é g i m e n f o r a l . Los i n t e n t o s de consegu i r 
en Vascongadas un a r r e g l o f o r a l c o m o el a lcanzado c o n N a v a r r a 
se a b a n d o n a n t r a s va r i os e i n f r u c t u o s o s i n t e n t o s en los que 
acabó t r i u n f a n d o la a c t i t u d o b s t r u c c i o n i s t a de las Prov inc ias . A 
p a r t i r de 1848-52 el g o b i e r n o r e n u n c i a a v e r ap l i cado en V a s c o n 
gadas su m o d e l o u n i t a r i o , y deja de c u e s t i o n a r el r é g i m e n f o r a l 
en su c o n j u n t o 

Ello es pos ib le gracias a una labo r de adaptac ión de l rég imen fo ra l 
a los nuevos t i e m p o s : 

3 Siglo X X I . Ed., Madr id, 1997. Sigo el ci tado l ibro en t o d o este epígrafe, y a 
él me remi to para encont rar citas y datos. 
4 Régimen general de justicia, traslado aduanero, guardia civil o algunas insti
tuciones consti tucionales - q u e , sin embargo, lograron ser controladas po r las 
autoridades forales, vaciándolas de contenido. 
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Se reconv/erte el significado de los fueros, a f i rmando su esencia 
l ibera l . Los m i s m o s f u e r o s que habían s ido i n t e r p r e t a d o s en 
t i e m p o s del abso lu t i smo f e rnand ino c o m o ba luar te de la 
mona rqu ía abso lu ta , y e x p r e s i ó n de la p lura l idad y la des i 
gualdad de s i tuac iones que carac ter izaban a ésta f r e n t e al 
u n i f o r m i s m o l ibera l , pasan a ser e x p r e s i ó n de un g o b i e r n o 
d e m o c r á t i c o , r e p r e s e n t a t i v o y garante de los d e r e c h o s ind i 
v iduales, c o n mecan ismos de a r t i cu lac ión in te rna cop iados 
p o r amer i canos y suizos. 

Se redefme el sistema institucional, la D i p u t a c i ó n se c o n v i e r t e 
en el eje del s is tema, a d q u i r i e n d o a t r i buc iones desconoc idas 
hasta en tonces . Se a f i rma su capacidad de c o n t r o l s o b r e los 
mun ic ip ios y adqu ie re una notab i l ís ima capacidad de de f in i 
c ión y ges t ión de pol í t icas prov inc ia les (der ivadas de la e x e n 
c ión fiscal y de su m a n t e n i m i e n t o c o m o p e r c e p t o r a de los 
impues tos ) . 

Se busco una nueva fuente de legit imidad para el r ég imen f o ra l , 
que se añade - s i n anu la r l as - a la t r a d i c i ó n e h is to r ia o 
c o s t u m b r e . Los m o d e r a d o s vascos habían p r o t e s t a d o la ley 
de 25 de o c t u b r e de 1839, p o r la i ncompat ib i l i dad que veían 
e n t r e los Fueros y la un idad cons t i t uc iona l de la Mona rqu ía , 
sin per ju ic io de la cual aquél los se con f i rmaban . El paso del 
t i e m p o , sin e m b a r g o , había d e m o s t r a d o la pos ib i l idad de 
conse rva r aquél los en un Estado que se a f i rmaba c o m o 
cons t i t uc iona l , p e r o la p r o p i a lógica de éste aconsejaba bus
car una a r g u m e n t a c i ó n más c o h e r e n t e c o n los nuevos t i e m 
pos. En ta l t r a n c e será, p rec i samen te , la ley de 25 de o c t u b r e 
el a r g u m e n t o j u r í d i co i nvocado , l legándose a cons ide ra r la 
Ley Fundamenta l y conceb i r l a c o m o A c t a Ad ic iona l a la 
C o n s t i t u c i ó n , pues es r e c o n o c i d o que p e r m i t e e x t r e m o s 
c o n t r a r i o s a una C o n s t i t u c i ó n basada en la un idad de c ó d i 
gos, y p e r m i t e - a s í se p r e t e n d e - una indef in ida e indef in ib le 
rede f in i c ión del s is tema f o r a l , de la especi f ic idad vascongada. 

La rec reac ión de la nueva fo ra l i dad es la r ec reac ión de una f o ra l i 
dad ya vascongada (y n o p rov inc ia l específ ica) que se d o t a de una 
s u p e r e s t r u c t u r a ideo lóg ica que la just i f ica, el fuerismo. Las a u t o r i 
dades fora les ayudan a despe r t a r e n t r e la pob lac ión una conc ienc ia 
d i ferenc ia l vasca, y p u e d e n hacer lo gracias a su capacidad para 
e m p r e n d e r pol í t icas específicas que p e r m i t a n in tegrar a los d is t in 
t o s sec to res sociales del país, r e c u p e r a n d o un equ i l i b r i o y un 
consenso i n t e r n o cuya r u p t u r a había cu lm inado en la p r i m e r a 
g u e r r a car l is ta (pol í t icas de f o m e n t o que p e r m i t e n a los campes inos 
y clases humi ldes p r o t e c c i ó n f r e n t e a las cont ingenc ias y un m í n i m o 
nivel de b ienestar , d o t a c i ó n e c o n ó m i c a al c l e r o - s u p e r i o r a la que 
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se o t o r g a en el r es to de España- o f r e c i m i e n t o de f o r m a s de 
par t i c ipac ión en el p o d e r p rov inc ia l a la burguesía...). 

Se e m p r e n d e una acc ión ideo lóg ica hacia el e x t e r i o r (que llega a 
hablar de la ex is tenc ia de una nacionalidad p rop ia ) y hacia el i n t e r i o r 
(las d ipu tac iones desar ro l l an una estrategia s imi lar a la estatal : 
cen t ra l i zac ión ins t i tuc iona l , c o n t r o l de la educac ión , u t i l i zac ión de 
s ímbo los , de la h is to r ia , del s e n t i m i e n t o rel ig ioso.. . ) que p e r m i t e 
despe r ta r e n t r e la pob lac ión un s e n t i m i e n t o de pe r tenenc ia in te r 
m e d i o e n t r e el estatal y el p rov inc ia l , una ident idad especí f icamente 
vasca 

D o s i n s t r u m e n t o s po l í t i cos básicos p e r m i t e n la puesta en marcha 
del p r o c e s o que acabamos de resum i r , y pos ib i l i tan su conso l ida
c i ón : en p r i m e r lugar, la igualdad sustancial (en los in tereses y el 
la ideología) e n t r e los fuer is tas vascos y los m o d e r a d o s que go 
b ie rnan en M a d r i d . En segundo, lo que alguna vez he l lamado el 
« a r g u m e n t o car l is ta»: la fo ra l idad que se rec lama encuen t ra su 
jus t i f icac ión básica en ev i ta r la i ra de los carl istas que, de fensores 
del f u e r o , pud ie ran levantarse nuevamen te en armas si éste es 
d e r o g a d o (con intensidades d is t in tas, v o l v e r e m o s a e n c o n t r a r n o s 
p o s t e r i o r m e n t e c o n los dos ) . 

D e j a n d o el c o m e n t a r i o de mu l t i t udes de cuest iones casi s i empre 
suscitadas p o r la l ec tu ra del c i t ado l i b ro de C o r o Rub io , valga 
r e c o r d a r algunas inercias que , aparecidas en esta época, t e n d r á n 
p o s t e r i o r m e n t e no tab le con t i nu i dad y t rascendenc ia en el t e r r e n o 
po l í t i co . 

La p r i m e r a se v incula c o n el debate s o b r e la presenc ia o ausencia 
en las C o r t e s p o r pa r te de los rep resen tan tes de las Provincias y 
Señor ío . El t e m a se p lantea in ic ia lmente con cohe renc ia y respe to 
a la lógica del s is tema: n o hay que i r a las C o r t e s p o r q u e , si las 
prov inc ias envían rep resen tac ión para par t i c ipar en la legislación 
a fec tante a t o d a España, las C o r t e s tend r ían igual leg i t imac ión para 
legislar sob re cues t iones afectantes a Vascongadas. A p a r t i r de la 
crisis de l Sexen io , la jus t i f i cac ión s o b r e la ausencia en las C o r t e s 
t e n d r á un c o n t e n i d o más, d igamos, nacional ista: sec to res más o 
m e n o s marginales en el s is tema po l í t i co han m a n t e n i d o desde 
en tonces que a los vascos n o nos in teresa nada de lo que pase en 
las C o r t e s , y h e m o s de i r a ellas só lo a ped i r que nos devuelvan 
lo n u e s t r o (ése es el d i scu rso de Fidel de Sagarmínaga t ras 1876, 
i r a las C o r t e s só lo a rec lamar los f u e r o s abo l idos p o r la ley de 21 
de ju l io . A r g u m e n t o s imi lar , aunque r e f e r i d o n o a los f ue ros s ino 
a la independenc ia , está p resen te en el nac iona l ismo desde el 
c o m i e n z o , y ha seguido m a n t e n i e n d o i m p o r t a n c i a en sec to res más 
o m e n o s signif icat ivos de la fami l ia nacional ista) 
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La segunda l leva a señalar el re la t i vo para le l ismo que se p lantea 
e n t r e el a r g u m e n t o de ser la ley de 25 de o c t u b r e de 1839 un acta 
adic ional a la C o n s t i t u c i ó n , que p e r m i t e la inapl icación de ésta en 
Vascongadas, y el de d e t e r m i n a d o s defensores de la actual ad ic ional 
p r i m e r a de la C o n s t i t u c i ó n c o m o nuevo cam ino para consegu i r 
f inal idades semejantes. Se t ra ta , en t o d o caso, de a f i rmar la sup ra -
cons t i t uc iona l idad o supra ju r id ic idad de la fo ra l i dad , de una f o ra l i -
dad n o def in ida, ni def in ib le , que se va c o n c r e t a n d o c o t i d i a n a m e n t e 
en un pecu l iar p r o c e s o de de f in ic ión d i c tado desde pautas pol í t icas, 
más que jur íd icas. 

3. Derogación foral 

V u e l v o a esquemat iza r y señalar ún i camen te las cuest iones que m e 
p e r m i t e n enlazar c o n el pensamien to de A r a n a 

El s is tema de c o n c i e r t o s p e r m i t i ó el desa r ro l l o de especi f ic idades 
económ ico -adm in i s t r a t i vas m u y ventajosas para las él i tes p r o v i n 
ciales (y, n u e v a m e n t e , para la genera l idad de la pob lac ión ) . Las 
D ipu tac iones siguen d i spon iendo de compe tenc ias p rop ias , y van 
amp l iando su á m b i t o de i n t e r v e n c i ó n y su au tonomía . Pese al 
ca rác te r exp l í c i t amen te d e r o g a t o r i o de la fo ra l idad que t i ene la Ley 
de 21 de ju l i o de 1876, las nuevas ol igarquías prov inc ia les en n ingún 
m o m e n t o p iensan que la a u t o n o m í a admin is t ra t i va de las p rov inc ias 
se redu je ra a p a r t i r de en tonces , s ino que en t i enden que ha 
a u m e n t a d o 5. Sin e m b a r g o , la Ley de 21 de ju l io de 1876 sí supone 
la f r us t r ac i ón ideo lóg ico -po l í t i ca de sec to res fuer is tas (que, p o r 
o t r a pa r te , se ven abocados a la marg inac ión po l í t ica en el nuevo 
m u n d o de la indus t r ia que comienza a a l u m b r a r ) . 

D i cha f r u s t r a c i ó n ha de en tende rse a la luz de la radica l izac ión del 
d iscurso fuer is ta en vísperas de la r e v o l u c i ó n del 68 y a lo largo 
del sexen io (subrayado de la m i to log ía vasca específ ica, de una 
h is to r ia más o m e n o s legendar ia, de la idea de pac to f o ra l , de la 
soberanía or ig inar ia. . . D e s a r r o l l o de las tesis pact istas y, s o b r e 
t o d o , avance de la idea de la enemiga h is tó r i ca de Cast i l la , del 
r iesgo de nuest ras inst i tuc iones. . . V incu lac ión e n t r e un f u e r i s m o 
cada vez más t rad ic iona l i s ta y la re l ig ión) y, p o r supues to , de la 

5 Valga una única cita, la del diputado en Cortes por Bilbao Eduardo de Aguirre 
quien, en 1884, escribió en El ¡mpardal de Madrid lo que sigue: «la opinión acerca 
de los fueros se ha modificado profundamente, y ya casi nadie pretende, ni espera, 
su reivindicación. Este es un asunto que pasó a la historia, y si se exceptúan Trueba, 
Sagarmínaga, los Adanes de Yarza y ot ros pocos llamados aquí euskalerriacos, los 
liberales, que están en la realidad de las cosas, no desean la vuelta de la integridad 
del fuero» (cit. en J. M. Angulo de la Hormaza, La abolición de los fueros e ;nsí/tudones 
voscongodos, ed. de Auñamendi, vol. II, p. 144). 
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f r u s t r a c i ó n de los d e r r o t a d o s en la segunda g u e r r a (carl istas que 
ya eran el s e c t o r p r e v i a m e n t e f r u s t r a d o p o r las t r ans fo rmac iones 
de la soc iedad vasca desde la g u e r r a a n t e r i o r ) 

El v ie jo d i scu rso fuer is ta radical , los temas clásicos del f u e r i s m o 
h i s t ó r i co , a l imen tan una po l í t ica q u e t e n d r á m u y p o c o é x i t o e lec
t o r a l , p e r o q u e sentará las bases de la educac ión c ív ico-po l í t i ca de 
m u c h o s c iudadanos t a m b i é n u rbanos . El rec ien te l i b r o de Jon 
Juar ist i £/ bucle melancólico da cuen ta del amb ien te de aquel Bi lbao 
de la p o s t g u e r r a en que el ado lescen te Miguel de U n a m u n o y o t r o s 
amigos de famil ias l iberales, pasean p o r el c o r t e de la ría hac iendo 
planes para c u a n d o Vizcaya fuera l ib re 6. 

En aquel la V izcaya convu ls ionada p o r la indust r ia l i zac ión (y, p o r 
razones d is t in tas y a t ravés de p rocesos d i s t i n tos , t a m b i é n en A lava 
y en Gu ipúzcoa ) la f r u s t r a c i ó n social se exp resa a t ravés del 
f u e r i s m o radica l . Pe ro , además de exp resa r el males tar y la f r us 
t r a c i ó n de los que habían p e r d i d o algo, la ideología fue r i s ta se 
c o n v i e r t e , t a m b i é n , en a r g u m e n t o de las nuevas clases d o m i n a n t e s 
para jus t i f icar el m a n t e n i m i e n t o de lo que cons t i t uye e l e m e n t o 
básico del s is tema que c o n t r o l a n : el r ég imen de c o n c i e r t o e c o n ó 
m i c o y la a u t o n o m í a admin is t ra t i va de las prov inc ias . Ello supone 
m a n t e n e r de te rm inadas l i turgias que p e r m i t a n , en los m o m e n t o s 
de negoc iac ión del c u p o , o en las demás c i rcunstancias en que el 
G o b i e r n o p o n e en pe l ig ro la nueva fo ra l i dad , la unan im idad de los 
vascongados que , en tales ocas iones (desde la Gamazada en 1893 
a t odas las negoc iac iones del c u p o ) salen a la calle, p res ionan 
rec lamando la re i n teg rac ión fo ra l p lena (e inc luso, c o m o en 1906, 
parece que van a c rea r una o rgan izac ión estable de ca rác te r f o 
ral 7), y vue lven a sus casas cuando sus rep resen tan tes han nego
c iado un c u p o ven ta joso . 

El m a n t e n i m i e n t o del r e s c o l d o fo ra l es, pues, ren tab le para los 
nuevos sec to res d o m i n a n t e s en las p rov inc ias , pese a que , c o m o 
en el caso de la al ta burguesía m ine ro -s i de rú rg i ca vizcaína, c o n s t i 
t uyan u n o de los pi lares del s is tema po l í t i co de la Res taurac ión . 
Pero , c o m o d e j ó c la ro Luis Cas te l l s8 , el m a n t e n i m i e n t o de una 

6 Jon juar ist i , El Bucle Melancólico. Historias de nacionalistas vascos. Espasa, Ma
dr id , 1997, cfr. especialmente, por lo que a esto respecta, pp. 65 y ss. (Super 
flumina Babylonis). 
7 La Liga Foral Au tonomis ta fue un proyecto nacido al calor de la preparación 
de la negociación del cupo en 1906. Tuvo especial importancia en Guipúzcoa, 
pero desapareció en cuanto se f i rmó el acuerdo ent re las Diputaciones y el 
Gob ie rno (cfr. Luis Castells, Fueros y condertos económicos. La Liga Foral Autono
mista de Guipúzcoa (1904-1906), San Sebastián, 1980. 
8 Luis Castells, Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de 
la Restauración. 1876-1915, Siglo X X I de España-Servicio Editorial de la UPV-
EHU, 1987, pp. 468-469. 
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ideo logía que se a l imentaba p o r vías que n o c o n t r o l a b a aquel la alta 
burguesía sería una de las razones básicas que exp l ican su carenc ia 
de hegemonía y, en def in i t iva , su re la t i vamen te t e m p r a n a marg ina-
c i ón pol í t ica. Pa r t i cu la rmen te a p a r t i r del m o m e n t o en que la tesis 
de la f r us t r ac i ón fo ra l se f o r m u l a c o n una nueva lógica que ya n o 
p r e t e n d e el camb io de dinastía, s ino que p e r m i t e a f i rmar s imu l tá 
neamen te la supe r i o r i dad de un p u e b l o e n r i q u e c i d o p o r la indus
t r ia l i zac ión , y la e n o r m e in just ic ia de la o p r e s i ó n que s o b r e aquel 
p u e b l o e je rce un g o b i e r n o l iberal que invade al País Vasco c o n la 
hez de los campos de España. 

Y e l lo nos l leva a Sabino de A r a n a , f u n d a d o r del Pa r t i do N a c i o n a 
l ista Vasco. 

4. Sabino de A r a n a : nacionalismo e historia 

A r a n a es un in tegr is ta que man t i ene sin demasiadas novedades el 
esquema t e ó r i c o del i n t eg r i smo vasco ( p o r n o dec i r del i n t eg r i smo 
español ) . Su a f i rmac ión t e m p r a n a de que «si y o f ue ra español sería 
t rad ic iona l i s ta in tegr is ta , p o r d e b e r de ca tó l i co , y p o r m i ca rác te r» 
reve la sus fuentes t eó r i cas y su p l an team ien to , que n o v iene negado 
p o r la segunda pa r te de aquel la f rase, « p e r o s iendo , c o m o soy, 
b izkaíno, n o p u e d o m e n o s que ser enem igo a c é r r i m o del in tegr is 
m o español en Bizkaya, p o r d e b e r de ca tó l i co , y p o r mi ca rác te r» . 

A f inales del s. X I X , c u a n d o el p r i nc i p i o de las nacional idades es 
parad igma que nadie p o n e en duda , cuando la raza es una categor ía 
ut i l izada para la exp l i cac ión de casi t o d o , y la h i s to r ia es h i s to r ia 
de pueb los que evo luc ionan insp i rados p o r un espí r i tu del pueb lo 
que los def ine y carac ter iza , Sabino de A r a n a apl ica la nueva lógica 
a los p lan teamien tos del f u e r i s m o h i s t ó r i co , que encuen t ran en la 
a f i rmac ión nacional is ta una cabida más c ó m o d a que en el v ie jo 
f u e r i s m o más o m e n o s in tegr is ta . 

En el p r i m e r a ran ismo, n o cabe el c o n c e p t o de « d e r e c h o h i s t ó r i 
c o » , salvo c o m o u n o de los a r g u m e n t o s que just i f ican la demanda 
de independenc ia : las nac iones t i e n e n d e r e c h o a la independenc ia 
y Vizcaya ( c o m o luego se d i rá de Euskadi) es nac ión p o r su raza, 
p o r su lengua, p o r su h is to r ia . 

La h i s to r ia d e m u e s t r a que Vizcaya ha s ido h i s t ó r i c a m e n t e i ndepen 
d ien te : los f u e r o s vascos n o son conces iones , s ino que son leyes 
que mani f iestan la poses ión de la soberanía o r ig inar ia p o r pa r te de 
los t e r r i t o r i o s vascos. Los vascos f u e r o n independ ien tes m ien t ras 
m a n t u v i e r o n sus f ue ros . In ic ia lmente A r a n a si túa la pé rd ida de tal 
indendenc ia t ras 1876, c o n la ley a b o l i t o r i a de 21 de ju l io . P r o n t o , 



Derechos históricos y nacionalismo 2 I 9 

y c o m o e l e m e n t o de d i fe renc ia c o n los fuer is tas de la Euskalerría, 
def ine a la ley de 25 de o c t u b r e de 1839 c o m o e l e m e n t o de c o r t e 
en la h is to r ia i ndepend ien te de los t e r r i t o r i o s vascos: los « fue ros» , 
leyes soberanas de los Estados vascos, se c o n v i e r t e n en « fue r i t os» 
una vez que se def inen d e n t r o de la un idad cons t i tuc iona l de la 
monarqu ía , pasando así a ser conces iones de España. 

Los a r g u m e n t o s en la ma te r i a se l im i tan a r e p e t i r c o n más énfasis 
los que habían s ido a r g u m e n t o s del f u e r i s m o h i s t ó r i co , t a n t o más 
de fenso r de la independenc ia o r ig inar ia cuan to más en pe l ig ro veía 
el m a n t e n i m i e n t o del status j u r í d i co v igente. Ello p e r m i t e e n t e n d e r 
que el a r g u m e n t o fo ra l , t e ó r i c a m e n t e superado p o r el a r g u m e n t o s 
nacional is ta, se mantenga, sin emba rgo , en la po l í t ica del P N V , y 
acabe s iendo el e l e m e n t o que p e r m i t a e n c o n t r a r para el pa r t i do 
unos ob je t i vos po l í t i cos compa t ib les c o n la legal idad. 

Re la t ivamente p r o n t o en la h i s to r ia del P N V (desde que en 1898 
se in tegran en el p a r t i d o el g r u p o de ex fuer is tas encabezados p o r 
el nav ie ro Ramón de la Sota) se p lantea un gran debate e n t r e 
qu ienes man t ienen la radical idad ant iespañola y el a r g u m e n t o inde-
pendent is ta , y una burguesía nacional is ta que desea organ izar el 
p a r t i d o y garant izar su ac tuac ión d e n t r o de la legal idad, para p o d e r 
consegu i r en su seno el m á x i m o de a u t o n o m í a pos ib le . El debate 
s o b r e la legalidad es, s o b r e t o d o , el debate s o b r e la def in ic ión de 
ob je t i vos legales y, en consecuenc ia , s o b r e el abandono del ob je 
t i v o de la independenc ia . F ina lmente , la t ens ión e n t r e nacional istas 
«au tonom is tas» , insp i rados en la po l í t i ca que real izan los catalanis
tas, y los nacional istas « in tegr is tas» se resuelve med ian te una 
f ó r m u l a que, redac tada p o r és tos , acaba p e r m i t i e n d o real izar la 
po l í t ica p ropugnada p o r aquél los . La re in teg rac ión fo ra l se conv ie r 
t e en el o b j e t i v o de un p a r t i d o que a f i rma n o ser separat is ta (no 
puede separarse lo que n o estaba u n i d o ) , y desea la vue l ta de 
Euskadi a la s i tuac ión a n t e r i o r a 1839 (es dec i r , según A r a n a , a la 
independenc ia) . Só lo se p ide la de rogac ión de una ley española 
p e r o e l lo impl ica, hacia d e n t r o , m a n t e n e r la re iv ind icac ión i ndepen-
dent is ta . 

El j uego re in teg rac ión fo ra l - i ndependenc ia p e r m i t e in tegra r un 
e l e c t o r a d o m u y d i ve rso , p e r m i t e a la burguesía nacional ista l levar 
a cabo una po l í t ica «catalanista», les p e r m i t e p res iona r c o n la 
rad ica l idad de las bases independent is tas , p e r m i t e al p a r t i d o m a n 
t e n e r un aura de magia y emoc iona l idad . . . en def in i t iva, p e r m i t e 
in tegra r el p a r t i d o p o r el juego de sus e l emen tos t e ó r i c a m e n t e 
con t rapues tos : reg iona l i smo «catalanista» e i n teg r i smo nacional is
ta . Ello t i ene c o m o e fec tos pos i t i vos el v i go r po l í t i co de la c o m u 
n idad nacional ista, aunque impl ica basar la act iv idad del p a r t i d o en 
la indef in ic ión (e indef in ib i l idad) de los ob je t i vos de unas gentes 
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que, c o m o a f i r m ó el nac ional is ta Eduardo Lande ta9 d icen es tar 

p r e o c u p a d o s p o r la i ndependenc ia cuando sus autént icas p r e o c u 

pac iones pasan más p o r el es tado de la Bolsa. 

La n o rev is ión de tal ac t i t ud , pese al c rec ien te peso que iba 

a d q u i r i e n d o el P N V en la po l í t ica vasca n o favo rece la rac ional iza

c ión de la v ida po l í t i ca , y t e n d r á especiales e fec tos cuando el 

nacional is ta se c o n v i e r t a en p a r t i d o de g o b i e r n o . 

5. L a aparición en escena de los derechos 
históricos. E l fuero c o m o mito 

En este m a r c o aparece (que n o s o t r o s sepamos) la p r i m e r a ut i l iza

c ión del t é r m i n o « d e r e c h o s h i s t ó r i cos» , acog ido en el Man i f ies to 

a p r o b a d o en 1922 p o r el P N V (escis ión radical - l o s l lamados 

« a b e r r i a n o s » - del v ie jo p a r t i d o , que había pasado a l lamarse « C o 

m u n i ó n Nac iona l i s ta Vasca») . El t é r m i n o supone una novedad só lo 

t e r m i n o l ó g i c a al h i lo de modas del m o m e n t o , y n o impl ica r u p t u r a 

c o n la lógica h is tó r i ca del nac iona l i smo vasco l0. La m e n c i ó n a los 

9 Eduardo Landeta y A b u r t o , Los errores del nacionalismo vasco y sus remedios, 
Conferencia leída en los salones del C e n t r o Vasco de Bilbao el 3 de mayo de 
1923, Bilbao, 1923. 
10 El Manifiesto comienza diciendo: «El Nacional ismo vasco, tal c o m o el Part ido 
Nacionalista Vasco lo ent iende y proclama, es la obra de Arana-Goi r i ' ta r Sabin. 
Arana Go i r i tar Sabin nos descubr ió la verdad patria completa, asentó clara
mente los derechos de Euzkadi sobre bases inconmovibles, y desarro l ló un 
cuepo de Doctrina noc/ono//sta que encierra en sí los fundamentos de un sistema 
polí t ico aplicable a la const i tuc ión y al gobierno de nuestra Patria, a cuya 
felicidad aquella Doc t r ina y su sistema polí t ico se encaminan. 
(...) 
supuesto el hecho real y tangible de la existencia de la raza y nación vascas, el 
Nacional ismo de Arana-Goi r i ta r Sabin establece el derecho natural de la nación 
vasca a conservar y desarrol lar su propia existencia y personalidad en un 
ambiente adecuado de l ibertad que exige como punto de partida el ejercicio 
del gobierno propio, sin ninguna injerencia extraña, y que es, para t o d o pueblo 
consciente de sí mismo, la salvaguardia natural de las características nacionales 
- rozo, idioma, costumbres pecul iares- así como el único medio apto para que 
pueda desarrol lar una civilización y cumpl i r los destinos que la providencia le 
tenga reservados. 
Y supuesto el hecho de la independencia histórica de los Estados vascos, 
engendrados y desarrol lados en plena l ibertad, el Nacional ismo de Arana-Goi r i 
' tar Sabin reclama para la nación vasca el derecho histórico que le asiste a la 
herencia de la personalidad adquir ida por el solo esfuerzo de sus antepasados, 
reandando su vida de l ibertad en el suelo patr io mult isecuiarmente poseído, y 
reconst i tuyendo los Estados histór icos que en plena l ibertad engendró. 
(...) Ambos fundamentos de derecho, el natural y el histórico, se complementan 
con el de suprema conveniencia que dedujo Arana-Goi r i tar Sabin...». 
Por t o d o el lo, se concluye « I ° Euzkadi, la nación vasca consciente de sí misma, 
es la única Patria de los Vascos 2.° Euzkadi, por derecho natural, por derecho 
histórico, por derecho de conveniencia suprema y por derecho de su propia voluntad, 
debe ser dueña absoluta de sus propios destinos para regirse a sí misma en la fo rma 
que estime conveniente» (siguen otras conclusiones) (cursiva mía, J.C.). 
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de rechos h i s tó r i cos aparece ep i sód icamen te en el es ta tu t i smo r e 
pub l i cano " , p e r o n o supone ninguna var iac ión con respec to a la 
po l í t ica nacional is ta- fuer is ta. 

En esquema, la u t i l i zac ión h is tó r i ca del f u e r i s m o supuso a f i rmar un 
t í t u l o cuya lógica n o der i va del s is tema cons t i t uc iona l , que p e r m i t e 
a las prov inc ias consegu i r benef ic ios a r g u m e n t a n d o (o p res ionan
d o ) en su n o m b r e . A l g o de es to iba a i n ten ta r repe t i r se al res tau
rarse la democ rac ia en 1977. 

T ras la vue l ta a la democ rac ia , la fo ra l i dad r ecupe ra en el d iscurso 
nacional is ta del P N V una t rascendenc ia de la que había ca rec ido 
en la v ida po l í t ica vasca, al m e n o s p o r pa r te de sus sec to res 
d e m o c r á t i c o s , du ran te t o d o el f r anqu i smo ( recuérdese que , si algo 
evocaba el t é r m i n o , lo e ra para el r ég imen , que así quer ía separar 
un vasqu ismo « b u e n o » , el f o ra l , del vasqu ismo que en tonces se 
rec lamaba - y n o só lo p o r ETA) l2. 

Para consegu i r aquellas ventajas que se habían de r i vado del a rgu
m e n t o fo ra l desde los m i s m o s c o m i e n z o s del Estado cons t i t uc i o 
nal, ha de ut i l izarse el t é r m i n o c o n la imprec isa y r ica gama de 
sent idos y c o n t e n i d o s que le a p o r t a su ut i l i zac ión mít ica. 

Valga, antes de seguir, un b reve inciso: la m e n c i ó n a lo m í t i c o suele 
imp l icar la p roc l amac ión de un desva lo r de algo que se a f i rma c o m o 
i r rea l , falso, ant ic ient í f ico. . . , o puede ab r i r el t e m a de si puede 
haber , y de cuáles y c ó m o deben ser los m i t os que ac túen c o m o 
e l e m e n t o de in tegrac ión social en una soc iedad de te rm inada , o 
puede susci tar o t r a ser ie de cuest iones. En mi u t i l izac ión del 
t é r m i n o , sigo el uso que le da Bar thes en su l i b ro Mythologies l3, 
que nada t iene que v e r c o n la deva luac ión del m i t o c o m o men t i r a . 

11 En la Asamblea de Estella, en 1931, se int roduce, ent re otras, una enmienda 
al t ex to propuesto po r la Sociedad de Estudios Vascos, que subraya la foralidad 
y los derechos históricos como base de aspiraciones imprescript ibles de los 
vascos. He estudiado el tema del fuer ismo y su relación con el estatut ismo 
vasco republicano en «Estatut ismo en el Pais Vasco en la II República» en Justo 
Beramendi y Ramón Maiz (comps), Los nodono/;smos en la España de la II 
República, Siglo X X I , Madr id, 1991, pp. 357-375. 
12 Los ejemplos podían ser muchos, pero me l imi to a citar el t ex to de una de 
aquellas octavillas que solían regar las calles en los últ imos t iempos del fran
quismo, firmadas por organizaciones fantasmas que no conseguían evitar la 
impresión de tratarse de tex tos elaborados por alguien cercano al Gob ierno 
Civi l o a la policía. Se trata de una octavilla repart ida en febrero de 1975 firmada 
por unas enigmáticas JUCAP (/untas Caste/Zonos de Acción Política) y t i tulada «Hoy 
Denunciamos», en la que se dice que ETA: «mafia al esti lo A l Capone dicen 
proteger las tradiciones del pueblo Vasco, cuando la verdad es que son An t i 
fueristas engañadores y asesinos» (la mayúscula de Anti fuerista, y la minúscula 
de pueblo, en el original). 
13 Roland Barthes, Mythologies, ed. Du Seuil, París, 1957 (part icularmente, «Le 
mythe aujourd'hui», pp. 193 y ss.). 
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y n o e n t r o en el t e m a del papel , t amb ién pos i t i vo , que t i enen o 
pueden t e n e r en una soc iedad los m i t os (al fin y al cabo, n o o t r a 
cosa es la m e n c i ó n a L ibe r tad , D e m o c r a c i a , Justicia, Separación de 
Poderes , y demás grandes palabras que usamos) ni en el que t i ene 
o pud ie ra t e n e r el p r o p i o t é r m i n o «Fueros» que a h o r a nos ocupa. 

Lo que m e in teresa del p lan teamien to de Bar thes es su subrayado 
del m i t o c o m o c o n e x i ó n e n t r e un signif icante (la palabra del m i t o ) 
y un signi f icado (aquel c o n c e p t o abs t rac to , n o s iempre p rec i so , del 
que , de v e r d a d , es tamos hablando cuando u t i l i zamos el s ignif ican
t e ) : la imagen de un n iño s o n r i e n d o (signif icante) puede signif icar 
y ser u t i l i zado c o m o e x p r e s i ó n de múl t ip les signif icados: la fe l ic idad, 
la inocenc ia , la familia.... M i t o es pues, esa palabra que t i ene la v i r t u d 
de hab larnos de o t r a cosa, aunque se nos p resen te só lo ella: «el 
m i t o no esconde nada: su f unc ión es d e f o r m a r , no hacer desapa
r e c e r » l4. Y ta l lenguaje aparece cuando la f o t o del n i ñ o n o se ve 
c o m o la f o t o de un n iño c o n c r e t o , c o n un n o m b r e , en un m o m e n t o 
de su v ida, s ino que es imagen o s ímbo lo de o t r a cosa. 

T a m b i é n los f u e r o s son , a la vez, una real idad h is tó r i ca c o n c r e t a 
y, s imu l táneamen te , la e x p r e s i ó n de un c o n c e p t o vago, d i fuso y 
def in ib le de d ive rsos m o d o s en func ión de las necesidades h i s t ó r i 
cas de cada p resen te , que suele mani f ies tar la o rgan izac ión po l í t ica 
de un p u e b l o i nv i c to que mant iene su soberanía o r ig ina r ia (o de 
un pueb lo leal a la C o r o n a s iempre que sea respetadas sus pecu 
l iar idades, o de una f o r m a de organ izac ión d e m o c r á t i c a , o de...) . 
En tal sen t i do , los f u e r o s ac túan c o m o m i t o , un m i t o fo ra l que es 
la c o r r e l a c i ó n e n t r e « los f u e r o s » c o m o signif icante y «la vasqu i -
dad» , c o n t o d o s los imprec isos con ten idos que puede t e n e r el 
t é r m i n o en f unc ión de qu ien lo u t i l ice, c o m o signif icado l5. 

Las apelaciones al f u e r o , en este t e r r e n o del lenguaje po l í t i co 
m í t i co , n o niegan el f u e r o ins t i tuc ión c o n c r e t a , ni renunc ian a a lud i r 
a él . Tal engarce c o n la h i s to r ia es, p rec isamente , l o que p e r m i t e 
la u t i l i zac ión po l í t i ca del m i t o fo ra l l6: c o m o h is to r ia c o n c r e t a , y 
c o m o s í m b o l o de mú l t ip les signif icados: la invenc ib i l idad vasca, la 
vasquidad, el a u t o g o b i e r n o h i s t ó r i c o , la just i f icac ión de una a u t o 
nomía d i fe rente . . . , c o m o signi f icado en def in i t iva de eso que 
« t o d o s sabemos» . Y nunca hay c o n t r a d i c c i ó n ni con f l i c t o e n t r e u n o 
y o t r o sen t i do : n o se encuen t ran nunca en el m i s m o p u n t o . 

14 Barthes, Mythologies,. c i t , pp. 207-208. 
15 He desarrol lado el tema en J. Corcuera, «La constltucionalización de los 
Derechos Histór icos. Fueros y autonomía». Revista Española de Derecho Cons
titucional, n.0 I I , mayo-agosto, 1984, pp. 9-38. 
16 C o m o señala Barthes, «el m i to no t iene como sanción la verdad, nada le 
impide ser una coartada perpetua: le basta que su significante tenga dos caras 
para disponer siempre de o t r o lugar». Barthes, Mytho/ogies, cit., p. 209. 
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Ello p e r m i t e ident i f i car « d e r e c h o s h i s tó r i cos» c o n « fue ros» y r e 
fe r i r se a és tos c o m o si se es tuv ie ra hab lando de un o r d e n a m i e n t o 
h i s t ó r i c o c o n c r e t o , o hablar de las defensas del f u e r o planteadas 
desde el siglo X V I c o m o si desde en tonces hasta h o y se re iv ind icara 
lo m i s m o y p o r las mismas razones. El f u e r o deja de ser h i s to r i a y 
se c o n v i e r t e en natura leza, en e x p r e s i ó n de « lo vasco» (de una 
«vasquidad» def in ida desde la c o y u n t u r a po l í t ica y, e v i d e n t e m e n t e , 
p o r aquel que t i e n e capacidad de i m p o n e r su de f in ic ión de la 
m isma) . 

Ta l t r a n s f o r m a c i ó n de la h i s to r ia en natura leza, ta l secues t ro de la 
h is to r ia , se hace, e v i d e n t e m e n t e , en n o m b r e de la h i s to r ia : la 
mu l t i p l i cac ión de e jemp los sacados de ella en que lo ún i co c o m ú n 
es la u t i l i zac ión de semejantes a f i rmac iones de a m o r a los f ue ros , 
p e r m i t e obv ia r el es tud io de lo que en cada m o m e n t o se en t i ende 
c o m o f ue ros , de lo que en cada m o m e n t o se re iv ind ica (y de qu ién , 
c ó m o y p o r qué lo re iv ind ica) para r e s u m i r que , desde s i empre , 
«vasqu ismo» ha s ido « f u e r i s m o » . 

La ident i f i cac ión vasco = buen vasco = de fensor de los f ue ros , y 
su ut i l i zac ión c o m o e l e m e n t o de d i sc r im inac ión po l í t ica i n te rna es 
más que cen tenar ia . Y los debates s o b r e la i n t e r p r e t a c i ó n del f u e r o 
n o hacen s ino rede f l n i r a éste c o m o c e n t r o del debate po l í t i co y, 
en consecuenc ia , s ino conso l i da r la i n t e r p r e t a c i ó n nacional is ta de 
la h i s to r ia vasca. 

6. L a Foralídad en el debate constituyente 

En las C o n s t i t u y e n t e s , el P N V par t i c ipa en la de f in i c ión de un 
m o d e l o a u t o n ó m i c o en el que fue ra pos ib le el m á x i m o nivel de 
a u t o g o b i e r n o , p e r o p r e t e n d e rea l izar lo buscando, al t i e m p o , algún 
mecan i smo que pos ib i l i ta ra n o c o m p r o m e t e r s e po l í t i camen te c o n 
el p r o y e c t o cons t i t uc iona l español . Para consegu i r l o , los nac iona
listas vascos (que aparecían ante el c o n j u n t o de las fuerzas d e m o 
crát icas c o m o el ún i co p a r t i d o capaz de so luc ionar el l lamado 
« p r o b l e m a vasco») , d isponían de una fuerza po l í t ica m u y s u p e r i o r 
a la der ivada de sus resu l tados e lec to ra les . En es te m a r c o ha de 
en tende rse la apar i c ión del t e m a fo ra l en las C o n s t i t u y e n t e s y su 
c o n c r e c i ó n en la d ispos ic ión adic ional p r i m e r a y en la d e r o g a t o r i a 
segunda. 

La d iscus ión s o b r e los d e r e c h o s h i s tó r i cos fue una de las más duras 
del p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e , c o n v i r t i é n d o s e la d e r r o t a de las tesis 
del P N V en esta ma te r i a en la jus t i f i cac ión f o r m a l de la abs tenc ión 
p ropugnada p o r d i c h o p a r t i d o en el r e f e r é n d u m cons t i t uc iona l . 
Esta i m p o r t a n c i a a t r i bu ida a los d e r e c h o s h i s tó r i cos a p o r t a un 
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p r i m e r e l e m e n t o de perp le j i dad y una p r i m e r a c o n f i r m a c i ó n del 
ca rác te r m í t i c o de d i c h o t é r m i n o : la d iscus ión pa r lamen ta r ia parece 
a lud i r c o n t i n u a m e n t e a una d iscus ión s o b r e c o n t e n i d o s c o n c r e t o s , 
p e r o tales c o n t e n i d o s c o n c r e t o s , de ex is t i r , n o se encuen t ran 
d o n d e parece que deb ie ran de hal larse. 

La t emá t i ca fo ra l se p l an teó bás icamente a la h o r a de redac ta r el 
a r t í cu lo re la t i vo a la soberanía , la de f in ic ión de la f igura del Rey y 
la d ispos ic ión ad ic ional p r i m e r a (apar te de inc id i r en la d e r o g a t o r i a 
segunda). Ello supone que en el deba te especí f ico s o b r e la d e t e r 
m inac ión del d iseño ins t i tuc iona l y compe tenc ia l de las C o m u n i d a 
des A u t ó n o m a s , y de las re lac iones de éstas c o n las res tantes 
ins t i tuc iones del Estado, n o se a r g u m e n t a en n o m b r e de m o d e l o s 
c o n c r e t o s que, de r i vados de las ins t i tuc iones fora les , pud ie ran 
hal larse en c o n t r a d i c c i ó n c o n la e s t r u c t u r a def in ida p o r la nueva 
C o n s t i t u c i ó n . La parado ja es c lara: se rechaza la C o n s t i t u c i ó n , 
parece , n o t a n t o p o r sus c o n t e n i d o s en ma te r i a a u t o n ó m i c a c u a n t o 
p o r el t í t u l o en v i r t u d de l cual se def inen ta les cuest iones. 

Son, al parecer , d iversas las fuen tes que con f luyen en la a d o p c i ó n 
de tal ac t i t ud de los nacional is tas. U n a h u b o de ser, e v i d e n t e m e n t e , 
la p r o p i a t r a d i c i ó n h i s tó r i ca fuer is ta-nac iona l is ta , más o m e n o s 
d i fusamente conoc ida , y cuya u t i l i zac ión podía ser o p o r t u n a para 
consegu i r algo cuya o b t e n c i ó n n o e ra en tonces segura (una a u t o 
nomía ampl ia, ráp ida y f inanciada p o r un mecan i smo c o m o el de 
los C o n c i e r t o s Económ icos ) y med ian te un t í t u l o a p o d e r ser 
d i s t i n t o del cons t i t uc iona l . A u n q u e la lógica fuer is ta n o estaba 
instalada, hasta en tonces , en la v ida po l í t ica vasca, había en el g r u p o 
p a r l a m e n t a r i o vasco -nava r ro m i e m b r o s c o n más que no tab le c o 
n o c i m i e n t o de la h i s to r i a vasca l7. Pud ie ron ser el los o p u d o ser 
Miguel H e r r e r o de M i ñ ó n 18 qu ien p lanteara la conven ienc ia de ta l 
c a m i n o fo ra l . En t o d o caso, los p o r t a v o c e s nacional istas r e c u r r i e 
r o n a la v ie ja l i t e ra tu ra fue r i s ta del siglo X I X , y Sagarmínaga, de fen 
s o r de la fo ra l i dad f r us t r ada en 1876, les a p o r t ó las líneas de una 
nueva defensa del f u e r o 19 que conc lu i r ía ( ¡paradojas de la h i s to -

17 Ci tando únicamente a aquellos que lo tenían acreditado, mencionaré a 
Federico Zabala, au to r de una Historia del Pueblo Vasco (Auñamendi, San Sebas
t ián, 1971, 2 vols.) y a Gregor io Monreal Zía, Profesor Agregado de Histor ia 
del Derecho, au tor de Los /nst/tudones Públicas del Señorío de Vizcaya, Diputación 
de Vizcaya, Bilbao, 1974. 
18 Valga, como mejor referencia de los planteamientos de H e r r e r o de Miñón 
sobre esta materia, la cita de su l ibro Idea de los Derechos Históricos, Austra l , 
Espasa Calpe, Madr id, 1991. El relato de las conversaciones con representantes 
del PNV sobre esta mater ia en las Const i tuyentes se realiza en M.Her re ro de 
Miñón, Memorias de estío, Madr id , 1993. 
19 Test imon io de Mi txel Unzueta, por tavoz del PNV en el Senado, en el curso 
sobre derechos Histór icos organizado en el marco de los cursos de verano de 
la UPV-EHU en San Sebastián (jul io de 1997) que se edita en este l ibro. 
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r ia!) 20 c o n la de rogac ión de la ley c o n f i r m a d o r a de los Fueros de 
1839 y de la d e r o g a t o r i a de 1876. 

Sea qu ien fuera el pad re de la idea, e x p o n d r é b r e v e m e n t e la 
pos tu ra del P N V en la ma te r i a que nos ocupa . M e basaré, para 
e l lo , en la expos i c i ón de las tesis manten idas p o r sus po r tavoces 
en el C o n g r e s o y en el Senado, señores A rza l l uz An t í a y Unzue ta 
Uzcanga. 

El lenguaje po l í t i co p e r m i t e c o n t i n u a m e n t e sus t i tu i r los análisis p o r 
evidencias, la de un pueb lo de ant igüedad mi lenar ia21 , «cuyo ca
rác te r de c o m u n i d a d na tura l es un ive rsa lmente r e c o n o c i d o » 2 2 , 
que t i ene c o m o caracter ís t ica secular su v incu lac ión al f u e r o y a 
su defensa 23: v i n i endo d e m o s t r a d o e l lo p o r numerosas dec larac io
nes, inc luso an te r i o res a la etapa l iberal 24. 

Ello l leva a a f i rmar la soberanía or ig inar ia de los t e r r i t o r i o s fora les, 
el ca rác te r pac tado (pac to fo ra l ) de la i n c o r p o r a c i ó n de d ichos 
t e r r i t o r i o s a la C o r o n a y el v íncu lo de un ión persona l (en la 
pe rsona del Rey) c o m o ún ico lazo ex is ten te e n t r e tales t e r r i t o r i o s 
vascos y los demás de la Monarqu ía . Se man t ienen así los m i t os 
básicos del f u e r i s m o h i s t ó r i c o , ut i l izados al menos desde el siglo 
X V I , y su p ro fusa repe t i c i ón en el debate cons t i tuc iona l parece 
mani fes tar que siguen cons ide rándose vá l idos, ya c o m o análisis de 
la h i s to r ia vasca, ya c o m o u top ía que o r i e n t e el p resen te de la 
pol í t ica vasca. 

Pe ro se t r a t a de p lan teamien tos t e ó r i c o s cuya obso lescenc ia pare
cía gene ra lmen te admi t i da p o r los jur is tas del m o m e n t o c o n s t i t u 
yen te . Hab lar en 1978 de soberanía or ig inar ia , pac to f o ra l , y un ión 

20 Recuérdese que, para Sabino de Arana, el País Vasco había sido indepen
diente hasta que la Ley de 25 de oc tubre de 1839 conf i rmó sus fueros sin 
perjuicio de la unidad consti tucional de la Monarquía. Ello supuso que el 
objet ivo formal del PNV, para enmascarar el de alcanzar la independencia, fue 
el conseguir la derogación de aquella Ley de 1839, objet ivo f inalmente logrado 
gracias a la vigente Const i tuc ión. 
21 «Es lo que el pueblo, desde su espontaneidad, desde su albedrío, desde su 
sensatez de hombre de la calle, sin influjos de erudi tos de las ideas, va creando 
desde su propia necesidad, y para resolución de sus propios problemas». X. 
Arzálluz, Congreso de los Diputados, 21 de jul io de 1978 (Const/tudon Española, 
Trabajos parlamentarios, t o m o II, p. 2536). 
22 Enmienda n.0 979 presentada por el PNV en el Senado (Const/tudon Española. 
Trabajos parlamentarios, t o m o II, p. 2950). 
23 «Los vascos, hijos de fueristas fueron hombres que defendieron el fuero 
más que su propia vida y con su propia vida», X . Arzálluz, ibid., p. 2537. 
24 Véase, por ejemplo, la intervención de X . Arzálluz de 5 de mayo de 1978 
fConstítuc/on Española. Trabajos parlamentarios, t o m o I, pp. 679 y ss.), con ejem
plos de algunas declaraciones realizadas desde 1601 a 1919. Idem, de 20 de 
junio de 1978, pp. 1758 y ss., etc. 
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persona l c o m o c o n c e p t o s apl icables a la C o n s t i t u c i ó n que se es
taba hac iendo , causa alguna perp le j idad 25. 

La s i tuac ión f o ra l , caracter izada bás icamente en t o r n o a d ichos t r e s 
p ivo tes , fue algo a r r e b a t a d o p o r las armas y p o r una f i losof ía 
po l í t ica ex t raña . D e la in just ic ia del p r o c e d i m i e n t o se der iva la 
inex is tenc ia de renunc ia a los f ue ros y al ca rác te r imp resc r i p t i b l e 
del d e r e c h o a recupe ra r l os , c o m o manif iesta una h is to r ia de c o n 
t i nua re iv ind icac ión de los m ismos . Las citas en este sen t i do son 
numerosas y el mecan i smo de natura l izac ión y vac iam ien to de la 
h is to r ia med ian te (no muchas) citas h is tór icas es re la t i vamente 
c la ro . Los f ue ros , leyes conc re tas , dejan de ser lo , y se c o n v i e r t e n 
en t í t u l o para una a u t o n o m í a d i fe ren te , « p o r q u e f u e r o , señorías, 
para n o s o t r o s n o es un a lmacén de leyes caducas, de leyes pe r i c l i 
tadas, s ino que es un nivel de p o d e r po l í t i co , una d ispon ib i l idad 
p rop ia , que en n ingún m o m e n t o pugnó con la un idad de la C o r o 
na» 26. 

La s o m b r a de Savigny se p r o y e c t a en una idea de pueb lo cuyo 
d e r e c h o al a u t o g o b i e r n o es a n t e r i o r a cua lqu ier leg i t imac ión del 
d e r e c h o a la a u t o n o m í a basada en la C o n s t i t u c i ó n Española o que 
es tuv ie ra conec tada c o n «el c o n c e p t o de nac ión (...), c o n el p r i n 
c ip io de las nacional idades (o ) (...) c o n algún a c o n t e c i m i e n t o pol í 
t i c o e n v u e l t o en ideologías modernas»27 (vinculadas, p o r o t r a 
par te , c o n el l i bera l i smo, basado en la abs t racc ión y que , i nsp i rado r 
de un c o n c e p t o de nac ión que impl ica «la un idad jacob ina»28, 
«choca , al i n t r o d u c i r s e en España, c o n el m o d e l o ex i s ten te de 
conv ivenc ia , de e s t r u c t u r a po l í t ica, más o menos pací f icamente 
pe rdu rab le d u r a n t e t a n t o s siglos» 29). 

25 Esa fue la sensación que resultó de mi pr imera lectura de los Diar ios de 
Sesiones de la const i tuyente en esta materia. He conocido después, sin embar
go, otras justificaciones de tales tesis de la unión personal, realizadas con mayor 
r igor teó r i co por M. H e r r e r o de Miñón, que enlaza con el concepto de 
«fragmentos de Estado» uti l izado por Jellinek (véase su «Int roducción» a Georg 
Jellinek, «Fragmentos de Estado», Cuadernos Civitas, Madrid, 1978, pp. 13-51) y 
con una recuperación de la perspectiva de la Escuela Histór ica del Derecho de 
Savigny (valga, por todos , la cita de M. He r re ro de Miñón, ¡dea de los Derechos 
Históricos, Aust ra l , Espasa Calpe, Madrid, 1991). Las características de este 
trabajo no me permi ten desarrol lar aquí mis diferencias con H e r r e r o en esta 
materia. Sigo considerando difícilmente compatible con la lógica consti tucional 
un t e x t o c o m o el párrafo 3 ° de la enmienda número 689, presentada por los 
congresistas del PNV a la disposición adicional («se renueva el pacto foral con 
la Corona , manteniendo el Rey en dichos te r r i t o r ios los t í tu los y facultades 
que t radic ionalmente hubieran venido ostentando sus predecesores»). 

26 El separatismo surge de hecho, se afirma, cuando desde la Corona se rompe 
el pacto. X . Arzal luz, en la Comis ión Const i tucional del Congreso, 5 de mayo 
de 1978 (Const/tudon Española. Trabajos parlamentarios, vol . I, p. 679). 
27 Ibid. 
28 X . Arzál luz, Comis ión Const i tucional del Congreso, 20 de junio de 1978, 
Const/tudon Española. Trabajos parlamentarios, p. 1978. 
29 Ibid. 
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Resumo, y c o n c l u y o c o n este apa r tado . Cabe sos tener que el 
m o d e l o de Estado cons t i t uc iona l español d u r a n t e el siglo X I X n o 
supo reso l ve r la i n teg rac ión de los pueb los h ispanos, y que hub ie ra 
s ido m e j o r una f o r m a de a r t i cu lac ión federa l , o una impos ib le 
r e c u p e r a c i ó n de la s i tuac ión prev ia a los D e c r e t o s de N u e v a Planta. 
Pe ro e l lo n o p e r m i t e , a m i en tende r , sos tener las bondades de 
aquellas i n te rvenc iones par lamentar ias dec imonón icas que d iscu
t ían s o b r e si h u b o o n o vo lun ta r i a en t rega o sob re los demás 
e l emen tos de la m i to log ía h i s tó r i co - fo ra l c o n t i n u a m e n t e ree labo -
radas desde el siglo X V I . Es c i e r t o que la n o in tegrac ión del ca r l i smo 
de jó her idas, p e r o d u d o de que pueda pensarse que si h u b o 
guer ras car l istas se d e b i ó al n o r e c o n o c i m i e n t o de los f ue ros : la 
nueva fo ra l i dad p o s t e r i o r a 1839 n o ev i t ó la segunda g u e r r a car
l ista, ni la nov ís ima p o s t e r i o r a 1876 imp id ió la s iguiente car l is tada 
de 1936: en ambos casos, n o e ra p r o b l e m a de a u t o n o m í a , n o 
p r o b l e m a de f ue ros , s ino p r o b l e m a de D i o s , p r i m e r o de los ele
m e n t o s del lema car l is ta. 

Y si la comp le j i dad del p r o b l e m a n o p u d o hacer buenas las i n te r 
venc iones de los pa r lamen ta r i os vascongados en 1876, t a m p o c o la 
comp le j i dad del p r o b l e m a de 1978 p u d o hacer buenas las de los 
d ipu tados nacional istas. Es c i e r t o que había un p r o b l e m a de v i o 
lencia en Euskadi , y c i e r t o que había un deseo de a u t o n o m í a ( c i e r t o 
t a m b i é n , f i na lmen te , que n o e ra t an senci l lo , en tonces , saber que 
se t ra taba de p r o b l e m a s d i fe ren tes ) , p e r o la lógica del m o m e n t o 
pedía reso l ve r los p rob lemas c o n f ó rmu las que p e r m i t i e r a n p lan
tea r los r ac i ona lmen te , única f o r m a de pensar en so luc ionar los . Ello 
hub ie ra p o d i d o imp l icar un m o d e l o de Estado d i f e ren te , p e r o n o 
fue eso lo que p r e t e n d i ó la r ep resen tac ión nacional is ta, que n o 
t u v o r e p a r o en hablar de un ión persona l de las prov inc ias c o n el 
Rey. 

Las f ó rmu las nacional istas en ma te r i a de fo ra l idad p re tend ían c o n 
seguir una a u t o n o m í a ampl ia , f inanciada p o r el C o n c i e r t o , i nmed ia 
ta y que p e r m i t i e r a la indef in ic ión que había pos ib i l i t ado h is tó r i ca 
m e n t e una c o n t i n u a readaptac ión de la a u t o n o m í a de las prov inc ias 
a las nuevas necesidades. Ello hub ie ra d e b i d o de p o d e r hacerse 
con los mecan ismos ya p rev i s tos en la C o n s t i t u c i ó n (y de hecho , 
se cons igu ió gracias a e l los) , p e r o a d m i t i r el s is tema cons t i t uc iona l 
c o m o d e f i n i t o r i o de la leg i t im idad suponía renunc ia r a un i m p o r 
t an te mecan i smo de p res ión . Po r e l lo el P N V dec id ió n o aceptar 
la adic ional p r i m e r a f i na lmen te ap robada (que reconoc ía los D e r e 
chos H i s t ó r i c o s en el m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n y de los Esta tu tos) , 
para «no t e n e r que dec i r sí a la C o n s t i t u c i ó n » 30. Ta l v o l u n t a d 

30 En El País de 4 de marzo de 1985 se citan las siguientes palabras del por tavoz 
nacionalista en el Congreso durante la const i tuyente: «Me acuerdo que cuando 
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parece igua lmente der i va rse de la l ec tu ra del d ia r io de sesiones, 

en el que no s i empre pueden en tende rse las razones para n o 

a d m i t i r redacc iones que a p a r e n t e m e n t e co inc iden c o n p ropues tas 

an te r i o res 31. 

Fora l idad en el deba te c o n s t i t u y e n t e , c o m o d u r a n t e el siglo X I X , 

fue el i n t e n t o de garant izar la venta ja de estar al margen , de 

garant izar la ex is tenc ia de un t í t u l o que p e r m i t i e r a « t e n e r más» 

(es to es, r ea lmen te , lo que se deduce de la h is to r ia , y n o una ser ie 

de mater ias más o m e n o s def in ib les) . Y, a p a r t i r de la C o n s t i t u c i ó n , 

ésa ha seguido s iendo la f inal idad hacia la que se ha o r i e n t a d o la 

invocac ión de la fo ra l i dad . 

7. Foralidad constituida. Derecho y Política 

A p a r t i r de la C o n s t i t u c i ó n , la adic ional p r i m e r a se c o n v i r t i ó en 

C o n s t i t u c i ó n , es to es, en D e r e c h o . C i e r t o es que, in ic ia lmente , 

nadie pa rec ió darse cuen ta de e l lo , ni neces i tó r e c u r r i r a ella para 

nada. N o fa l tan, inc luso, dec larac iones en época p r e a u t o n ó m i c a en 

que cons ideraban ya sat is fechos los D e r e c h o s H i s tó r i cos32 , y 

cuando los pa r l amen ta r i os vascos e laboran su p r o y e c t o de Estatu

t o de A u t o n o m í a n o se les o c u r r e que hub ie ran de leg i t imar la 

asunc ión de compe tenc ias en ma te r i a f iscal, de educac ión o pol icía, 

en t í t u l o d i s t i n to al p r o p i o Es ta tu to . Fue a sugerencia del g o b i e r n o 

pusimos aquella disposición adicional en la Const i tuc ión, que fuimos Mitxel 
Unzueta y yo los que esclarecimos la estrategia de c ó m o no tener que decir 
sí a la Const i tuc ión, y pusimos esa fórmula, y no la de autodeterminación, 
porque creíamos que así echábamos encima de ellos la carga de la prueba, y 
no nos iban a dar, c o m o sucedió, y tendríamos efectivamente un mot i vo serio 
y perfectamente explicable de no aceptar la Const i tuc ión». En una entrevista 
publicada en «Memorias de la Transic ión», El País, Madr id, 1996, p. 212, A r 
zálluz repite la misma idea, aunque más matizadamente, «(...) A mí, desde luego 
me d ieron todas las bazas. Porque yo no iba a aprobar la Const i tuc ión, porque 
sabía que no iban a aprobar nuestras pretensiones (...)». 
31 He estudiado el tema en mi citado art ículo «La constitucionalización de los 
Derechos Histór icos. Fueros y autonomía». Véase, part iculamente en pp. 29-
30, lo difícil que resulta, en ocasiones entender el rechazo a algunas propuestas 
casi exactamente iguales a las presentadas por los nacionalistas. En t o d o caso, 
se t ra ta de una materia en que fueron numerosos los acuerdos realizados fuera 
de la Cámara y no siempre la sola lectura del D iar io de Sesiones permi te 
conocer todas las alternativas planteadas. 
32 La Asamblea de Parlamentarios Vascos adoptó, el 17 de sept iembre de 1977 
un «Proyecto de Decre to-Ley de Régimen Trans i to r io Preautonómico para el 
País Vasco» en cuya exposición de mot ivos se mencionan «ios Derechos 
Histór icos constantemente reclamados por el Pueblo Vasco» no c o m o instru
mento para reclamar imprecisas expectativas de fu tu ro , sino, dado que se 
considera que su reconocimiento ha tenido lugar, para poner en marcha el sistema 
autonómico (Virginia y Car los Tamayo Salaberría, Fuentes documentales y nor
mativas del Estatuto de Gernika, Publicaciones de la Exma. Diputación Foral de 
Alava. V i tor ia , pp. 75-77. 
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cen t ra l , y c o m o vía de just i f icar la eventua l excepc iona l idad de la 
mate r ia , y para ev i ta r los p rob lemas der i vados de la falta de 
ap robac ión de las leyes orgánicas a que l lamaba la C o n s t i t u c i ó n en 
ellas, lo que l levó a inc lu i r en el Es ta tu to las menc iones a la 
ad ic ional . 

El i n t e n t o de c o n v e r t i r a la adic ional en arca de la que sacar cosas 
nuevas y viejas c o m e n z ó más t a r d e , t ras el debate de la Ley de 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s y de la cons igu ien te de f in ic ión de la pos ic ión 
de éstos f r e n t e a las ins t i tuc iones c o m u n e s 33. En tal m a r c o , cuando 
ya se han pues to en marcha los C o n c i e r t o s Económicos y las 
D ipu tac iones d i sponen de recu rsos cuant iosos (que aspiran a ges
t i o n a r en exc lus iv idad en la med ida de lo pos ib le ) , se r e f o r m u l a la 
tesis de la garant ía ins t i tuc iona l de la fo ra l idad 34, para señalar que 
la adic ional de la C o n s t i t u c i ó n supone el r e c o n o c i m i e n t o de la 
fo ra l idad , i ns t i tuc ión caracter izada p o r una de te rm inada imagen 
h is tó r i ca y un d e t e r m i n a d o quantum compe tenc ia l que c o r r e s p o n 
de a las Ins t i tuc iones Forales de los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i cos . Existe 
un «núc leo básico de la fo ra l idad» que se expresa en unos «rasgos 
d is t in t i vos y pe rmanen tes» de la misma. La imprec i s ión de tales 
núc leo y rasgos, espec ia lmente n o t o r i a en los p r i m e r o s m o m e n t o s 
de andadura a u t o n ó m i c a , cuando las ins t i tuc iones fora les estaban 
c o m e n z a n d o a cons t ru i r se , nuevamen te juega al equ ívoco ( fue ro 
c o m o t í t u l o y f u e r o c o m o ins t i tuc iones h is tór icas) y nuevamen te 
p r e t e n d e de f in i r pos ic iones que d i f íc i lmente hub ie ran p o d i d o m a n 
t ene rse p o r cua lqu ier i n t é r p r e t e de la C o n s t i t u c i ó n . Se t r a ta en 
este caso de señalar que los reg lamentos emanados de los ó rganos 
fora les en el á m b i t o del a. 37.3 EAPV «serán, en t o d o caso, 
invulnerables a la Ley, estatal o a u t o n ó m i c a , que , de inc id i r en el los, 
i ncu r r i r á , pese a su rango supe r io r , en nu l idad de p leno d e r e c h o 
p o r mani f iesta i ncompe tenc ia» 35. 

Esta i n t r o d u c c i ó n en n u e s t r o s is tema cons t i t uc iona l de la f igura de 
los reg lamentos a u t ó n o m o s , d i r e c t a m e n t e engarzados a la C o n s 
t i t u c i ó n y al Es ta tu to sin prec isar de i n t e rmed iac i ón de la ley, t i ene 
un c la ro benef ic ia r io , las D ipu tac iones , que ver ían así fo r ta lec ida 
su pos ic ión en el esquema a u t o n ó m i c o y en el cons t i tuc iona l a 

33 He t ratado del tema en Javier Corcuera, Política y Derecho. La construcción 
de la autonomía vasca, CEC, Madr id, 199! , pp. 226 y ss. 
34 Cfr. ibid., pp. 285 y ss. La pr imera aplicación de la técnica de la garantía 
institucional a la materia de los derechos Histór icos es la realizada por J. L. 
Ibarra y A . Zur i ta , en «Organización Foral», Primeras jornadas sobre el Estatuto 
de Autonomía del País Vasco, Oñate, 1983, vol . III, part icularmente pp. 1317 y 
ss. El té rm ino , sin embargo, adquiere entidad distinta a part i r de la obra de T. 
R. Fernández, Los Derechos Históricos de los Territorios Forales, Civitas, CEC, 
Madr id, 1985. 
35 T. R. Fernández, Los Derechos Históricos de 'os Territorios Forales, cit., p. 290. 
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t ravés de una vía que nadie había imaginado en el m o m e n t o de 
ap robac ión de la C o n s t i t u c i ó n ni del Es ta tu to . 

La prác t ica ha i n t r o d u c i d o luego o t r o s espacios en los que la 
fo ra l idad ha p r e t e n d i d o , f r e c u e n t e m e n t e con é x i t o , excepc iones 
de jus t i f icac ión igua lmente di f íc i l . N o es éste el m o m e n t o de hablar 
de ellas, aunque ha de señalarse que, de hecho , la p r o p i a v ida de 
las ins t i tuc iones acaba - a h o r a s í - c o n s t r u y e n d o una imagen de la 
fo ra l idad . Es c i e r t o que tal p rác t i ca (y la imagen que se desp rende 
de ella) se conso l idan m u y f r e c u e n t e m e n t e gracias a la inact iv idad 
de las instancias que hub ie ran p o d i d o r e c u r r i r en vía con tenc iosa 
(o cons t i tuc iona l ) c o n t r a ellas. Pero es to t amb ién ha s ido , desde 
hace más de un siglo, una caracter ís t ica básica de la de f in ic ión de 
la fo ra l idad . 

El desa r ro l l o de la a u t o n o m í a vasca ha p e r m i t i d o , desde su puesta 
en marcha , unos niveles de a u t o g o b i e r n o d i f íc i lmente imaginables 
en el m o m e n t o en que se a p r o b a r o n la C o n s t i t u c i ó n y el Esta tu to . 
Por p r i m e r a vez ex is ten unas ins t i tuc iones c o m u n e s a las t r e s 
Provincias Vascongadas, elegidas p o r los c iudadanos de A lava, 
G u i p ú z c o a y Vizcaya, y cuya leg i t imidad es asumida p o r la g ran 
mayor ía de la pob lac ión . A e l lo ha c o n c u r r i d o una de te rm inada 
i n t e r p r e t a c i ó n de la fo ra l idad que, amparada p o r la C o n s t i t u c i ó n y 
pos ib i l i tada p o r la v o l u n t a d de los legislativos español y a u t o n ó m i 
co , ha d iseñado un pecul iar s is tema de admin i s t rac ión p rov inc ia l , 
y un c o m p l e j o e n t r a m a d o ins t i tuc iona l que , pese a las d is func iona
l idades que pud ie ra t e n e r , r e s p o n d e igua lmente a la v o l u n t a d ma-
y o r i t a r i a de los vascos. 

Subrayo el d a t o v o l u n t a d mayor i t a r i a , p o r q u e c r e o que la a u t o n o 
mía cons t i t uc iona l ( t amb ién la pecul iar idad fo ra l que en ella se 
acoge) se expresa en la capacidad de las ins t i tuc iones democrá t i cas 
de los respec t i vos t e r r i t o r i o s para t o m a r dec is iones en aquel los 
ámb i tos que la C o n s t i t u c i ó n y los Estatutos p e r m i t e n t om ar l as , y 
a t ravés de los p r o c e d i m i e n t o s prev is tos cons t i t uc i ona lmen te . La 
fo ra l idad (en su ins t i tuc iona l izac ión o en sus ámb i tos c ompe tenc i a -
Ies) no puede aparecer e i m p o n e r s e p o r so rp resa de resul tas de 
la aver iguac ión de un juez, o p o r dec is ión de unas Juntas Genera les 
o de una D i p u t a c i ó n que actuaran al margen de la e s t r u c t u r a del 
s is tema de fuentes . La fo ra l idad cons t i tuc iona l t i ene que t e n e r la 
jus t i f icac ión que t i ene la Ley en un s is tema cons t i t uc iona l : ga ran t i 
zar el p r i nc i p i o d e m o c r á t i c o . 

Ello supues to , valga una ú l t ima re f l ex ión s o b r e lo que en estos 
m o m e n t o s cons t i t uye el c e n t r o del debate sob re la fo ra l i dad : la 
i n t e r p r e t a c i ó n de lo que hub ie ra de en tenderse c o m o « m a r c o de 
la C o n s t i t u c i ó n » en c u y o seno han de actual izarse los D e r e c h o s 
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H i s t ó r i c o s . H e r r e r o de M i ñ ó n (en t re o t r o s lugares, en la i n t e r v e n 
c ión que se recoge en este l i b ro ) ha señalado que e l lo p e r m i t e 
cua lqu ie r actua l izac ión que respe te «el núc leo» , lo «bás ico», diga
m o s , el c o n t e n i d o esencial de la C o n s t i t u c i ó n . El r es to sería á m b i t o 
suscept ib le de mod i f i cac ión para los casos vasco y n a v a r r o en 
v i r t u d de la adic ional p r i m e r a (y n o se ce r raba el paso a la apl ica
c ión de d icha ad ic ional a o t ras nacional idades igua lmente h i s t ó r i 
cas). 

Se sigue así la tesis de fend ida en 1839, al h i lo de l debate s o b r e la 
ley de 25 de o c t u b r e , p o r el M i n i s t r o de Grac ia y Justicia. Sos tuvo 
en tonces A r r á z o l a que un idad cons t i t uc iona l se reducía a «la un i 
dad de las cosas en los grandes v íncu los , en los grandes p r inc ip ios , 
en las g randes f o r m a s y (...) se salva la un idad cons t i t uc iona l 
hab iendo un so lo Rey cons t i t uc iona l para todas las p rov inc ias , un 
m i s m o P o d e r legis lat ivo, una rep resen tac ión nacional c o m ú n » . Es 
posib le que , supuestas las caracter ís t icas de n u e s t r o c o n s t i t u c i o 
na l ismo, los m í n i m o s v incu lados c o n aquel m a r c o cons t i t uc iona l 
t uv ie ran q u e t e n e r h o y una def in ic ión d is t in ta . Pero , p rec i samen te 
p o r esas caracter ís t icas de un cons t i t uc i ona l i smo n o r m a t i v o , y p o r 
el m o d o en que la p rác t i ca unan imidad de la d o c t r i n a ha e n t e n d i d o 
las caracter ís t icas de esta n o r m a t i v i d a d de la C o n s t i t u c i ó n , cons i 
d e r o inviable la r e d u c c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n a su núc leo , algo que 
p u d o de fende r un M i n i s t r o de Grac ia y Justicia en 1839, cuando la 
C o n s t i t u c i ó n e ra t e x t o al que nadie se sentía v incu lado . 

N o es lugar este a r t í cu lo , s o b r e « D e r e c h o s H i s t ó r i c o s y nac iona
l i smo» , para e n t r a r en una re f l ex ión más jur íd ica s o b r e este ú l t i m o 
t e m a . T a m p o c o lo c r e o ú t i l , p o r q u e e n t i e n d o que no es ju r íd ica la 
re f l ex ión que ha l levado a esa conc lus ión , s ino de o t r o t i p o . 
C u a n d o H e r r e r o apela al «cons t i t uc iona l i smo ú t i l» c o m o ac t i t ud 
que han de t e n e r c iudadanos, const i tuc iona l is tas y po l í t i cos a la 
h o r a de i n t e r p r e t a r y apl icar la C o n s t i t u c i ó n , p lantea cuest iones 
in te l igentes, y subraya algo indudable , la pos ib i l idad de i n t e r p r e t a 
c iones f lex ib les que p e r m i t a n garant izar , sin r o m p e r la C o n s t i t u 
c i ón , la so luc ión de los p rob lemas . Pe ro plantea, s o b r e t o d o , una 
re f l ex ión que c ree pos ib i l i ta rá so luc ionar el p r o b l e m a de ETA. 

Hab lo de «el p r o b l e m a de E T A » p o r q u e c r e o que n o ex is te un 
« p r o b l e m a vasco» o , m e j o r , c r e o que el p r o b l e m a que suele lla
marse vosco es el de la ex is tenc ia de ETA. N o hay un p r o b l e m a 
vasco de r i vado de los déf ic i t d e m o c r á t i c o s o a u t o n ó m i c o s de 
nues t r o s is tema cons t i t uc iona l . E T A n o ha p lan teado hasta a h o r a 
nada se r io que p e r m i t a hacer pensar que dejar ía su ac t iv idad si 
hub ie ra de te rm inadas mod i f i cac iones jur íd icas (las p ropues tas que 
se c o n t i e n e n en la l lamada « A l t e r n a t i v a d e m o c r á t i c a » n o d icen 
nada) y, en el m e j o r de los casos, habría que esperar a que lo 
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h ic iera para p o d e r hablar de e l lo . Lo demás, vue lve a ser el v ie jo 
s is tema de los m o d e r a d o s de ren tab i l i za r el « a r g u m e n t o car l is ta». 
Pe ro nunca dar más f u e r o s s i rv ió para que los carl istas de jaran las 
armas, s i rv ió ún i camen te para que los jountxos t uv i e ran más p o d e r 
(y la l ec tu ra de la r ec ien te p r o p u e s t a de A r d a n z a s o b r e la paci f i 
cac ión parece v o l v e r a c o n f u n d i r los med ios para acabar c o n E T A 
c o n los f ines p r e t e n d i d o s p o r el P N V en esta nueva etapa en la 
que , al pa recer , ha de supera rse el Es ta tu to ) . 

Y si , en algún m o m e n t o , los pa r t i dos po l í t i cos vascos pensaran que 
e ra b u e n o (para jub i la r a E T A o p o r cua lqu ie r o t r a razón) consegu i r 
algo n o alcanzable c o n la C o n s t i t u c i ó n en la m a n o , nada imped i r ía 
r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n . Sería un cons t i t uc iona l i smo , casi, más 
ú t i l . 



AUTONOMIA Y REGENERACIONISMO 

Mariano Peset 

C a t e d r á t i c o de H i s t o r i a del D e r e c h o de la Un ive rs idad de Valencia 





Después del desast re del 98 se publ ica un c o n j u n t o de l ib ros y 
escr i tos que buscan un d iagnós t i co y r e m e d i o para los p rob lemas 
de España. P r i m e r o A l t a m i r a , después Maclas Picavea y Joaquín 
Cos ta , D a m i á n Isern, Luis M o r ó t e . . . En su lec tu ra se pe rc iben 
ev identes signos favorab les a la a u t o n o m í a reg iona l , c o n algún que 
o t r o rechazo . Sin duda, es algo sen t i do p o r ampl ias capas del país 
du ran te aquel los años, res tos del en tus iasmo de la r e v o l u c i ó n 
federa l , así c o m o p o r los nuevos nac iona l ismos rec ién surg idos en 
Cata luña y el País Vasco. Los regenerac ion is tas se p r o p o n e n un 
análisis de la s i tuac ión para e n t e n d e r p o r qué se ha p r o d u c i d o la 
ca tás t ro fe y e n c o n t r a r los r e m e d i o s adecuados - l a r g a ser ie de 
r e c e t a s - y , e n t r e ellas, a lgunos piensan en un impresc ind ib le camb io 
en el m o d e l o cent ra l i s ta que había d e m o s t r a d o su f racaso. En el 
reg iona l i smo m o d e r a d o ven la so luc i ón , med ian te una nueva es t ruc 
t u r a c i ó n del Estado, o p i n i ó n bastante esparc ida, aunque r e p r i m i d a 
p o r el j uego de los pa r t i dos d inást icos de la res taurac ión . . . N o es 
m e r o re f le jo de las exigencias vascas y catalanas, aunque éstas están 
t amb ién p resen tes . 

In tento una presentac ión de sus ideas autonomistas - c u y o va lor 
puede d iscut i rse p o r ser apresuradas, a rb i t r ios de unos m o m e n t o s 
d i f íc i les- Q u i e r o ve r su cont inuada presencia, c o m o consecuencia del 
fracaso del Estado centra l izado l iberal , que no supo in tegrar las t ie r ras 
peninsulares... La au tonomía , el reg ional ismo, la descentra l izac ión, el 
nacional ismo - c o n d i ferentes s e n t i d o s - están presentes en la h is tor ia 
española de los ú l t imos siglos. ¿Por qué esa persistencia que hoy ha 
conduc ido , al f in , a una p ro funda rees t ruc tu rac ión del Estado? En esta 
reun ión sob re la h is tor ia de los d iversos nacional ismos peninsulares, 
parece o p o r t u n o acercarnos, a t ravés de los regeneracionistas, a la 
amplia d i fusión que disfrutaban las ideas de autonomía. . . 
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El fracaso del central ismo 

N u e s t r a h is tor ia del X I X n o fue br i l lante, ni s iquiera pacífica. N o sirve 
caracter izar la c o m o decadencia en general , ya que se había logrado 
du ran te la centur ia una revo luc ión que modern izaba, una economía 
en expansión.. . Pero parece ev idente que el p r o y e c t o po l í t i co fun
c i o n ó con graves p rob lemas hasta nues t ros días: rup tu ras cons t i t u 
cionales, p ronunc iamien tos , guerras civiles y presencia del e jé rc i to , 
c o r r u p c i ó n e lec tora l , gob ie rnos inestables, falta de un en tend im ien to 
m í n i m o en t re los par t idos , d ic taduras, parecen con f i rmac ión suficien
te... N i siquiera la admin is t rac ión func ionó pasablemente. Pero no 
p u e d o d e t e n e r m e en un análisis pormenor izado . . . 

Las const i tuc iones españolas, de Cádiz a 1876, o p t a r o n p o r un 
m o d e l o centra l izado bastante h o m o g é n e o . Si cambian en d is t in tos 
m o m e n t o s , sus líneas maestras son semejantes, incluso hay ar t ículos 
l i terales en t r e unas y o t ras , aunque m o d u l e n diferencias sobre la 
re l ig ión o sobre la compos i c i ón del senado. Hay, p o r t a n t o , un 
rég imen const i tuc ional c o n t i n u o a lo largo del siglo, si bien la real idad 
n o se pliega a sus p recep tos . Lo ve remos en algunos aspectos: 

1. Empezaré p o r el d e r e c h o civi l que debía su je tarse, c o m o t o d o 
el o r d e n a m i e n t o , a la c o n s t i t u c i ó n . El a r t í cu lo 258 de Cád iz 
p r o c l a m ó la un idad de cód igos : el C ó d i g o c iv i l , c r im ina l y de 
c o m e r c i o deber ían ser un i ta r ios ; y así se r ep i t i ó , más ta jan te 
m e n t e en las cons t i t uc iones p o s t e r i o r e s ' . Pe ro n o fue pos ib le 
su ap robac ión en ma te r i a c iv i l : el p r o y e c t o de 1851 de Garc ía 
G o y e n a fue e l im inado , p o r o p o s i c i ó n eclesiást ica y de los 
países que ten ían especial idades fora les. En buena pa r te , c r e o , 
que p o r cues t iones re lac ionadas con la p r o p i e d a d de la t i e r r a , 
ya que su a t r i b u c i ó n al d o m i n i o út i l susc i tó el e n f r e n t a m i e n t o 
c o n catalanes y gal legos: hub ie ra c o n d u c i d o a que sus campos 
pasasen a manos de campes inos f o r e r o s y rabasaires... 2. Pese 
al p r e c e p t o cons t i t uc iona l , se h u b o de a d m i t i r la cod i f i cac ión 
separada, la perv ivenc ia de d e r e c h o s d i fe ren tes , desde el d e 
c r e t o de A l v a r e z Bugallal de 1880 hasta la a p r o b a c i ó n del 
C ó d i g o de 1888-18893 . 

2. A d e m á s , en d e r e c h o púb l i co , t a m p o c o a c e r t a r o n las c o n s t i t u 
c i ones a e x p r e s a r la r e a l i d a d , ni c o n s i g u i e r o n encauzar la o 

1 El artículo 258 de Cádiz se simplifica en el 4 ° de la Const i tuc ión de 1837 
-dec larando el fuero único en los ju ic ios - y en 1845, art. 4 ° ; se recupera en 
1869, 91 y en 1876, 75. 
2 Véase M. Peset, Dos ensoyos sobre la historia de la propiedad de la tierra, 2.a 
edición, Madr id, 1988, pp. 144-147. 
3 J. Baró Pazos, La codificación del derecho civil en España (1808-1889), Santan
der, 1993. 
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moldear la . El País Vasco y N a v a r r a m a n t u v i e r o n sus ins t i tuc io 
nes públ icas fora les , aunque mit igadas. La gue r ra larga car l ista 
t e r m i n ó p o r t ransacc ión en 1839 y de jó subsistentes las juntas 
y d ipu tac iones , inc luso t ras el ú l t i m o levan tamien to carl ista, 
p o r Ley de 1876 4. El Estado cent ra l is ta conservaba en su seno 
notab les excepc iones , que ni s iqu iera estaban expresadas en 
sus const i tuc iones. . . 

Sobre t o d o , el m a y o r i nd i cador de su f racaso fue la i r rea l idad de 
la rep resen tac ión nacional . C o m o es sabido, la médu la del s istema 
estaba falseada: el p o d e r residía, en su o r i gen , en la re ina, que 
disolvía co r t es y encargaba g o b i e r n o y nuevas e lecc iones al po l í t i co 
que parecía o p o r t u n o - m e n o r i n t e r v e n c i ó n regia h u b o en la res
t au rac i ón , la c o r o n a fue más d isc re ta conf iada en el pac to de 
pa r t i dos para el c a m b i o de g o b i e r n o - . Q u i e n f o r m a b a g o b i e r n o 
aseguraba las e lecc iones y su t r i u n f o , c o n que gobernaba el país 
d u r a n t e un t i e m p o . Las e lecc iones estaban c o r r o m p i d a s p o r caci
ques o mecan ismos guberna t i vos , c o n ayuda inc luso de los jueces 
- i nes tab les hasta la Ley de 1870. 

C o s t a d iagnost icar ía c o n ac ie r t o . N i s iquiera la r evo luc i ón de 1868, 
aunque m o d i f i c ó algunas leyes, t e r m i n ó con ese es tado de cosas. 
Había t r e s niveles: los ol igarcas que eran la plana m a y o r de los 
pa r t i dos y residían en el c e n t r o ; Silvela v io en el los la clave de las 
falsi f icación e lec to ra l ; «... en las fechor ías , inmora l idades y c r ímenes 
que f o r m a n un t e j i d o de la v ida po l í t ica de n u e s t r o país, el o l igarca 
es tan a u t o r c o m o el cac ique, c o m o el f unc iona r i o , c o m o el alcalde, 
c o m o el juez.. .»5. Los caciques son quienes l levan la batu ta a niveles 
locales, sojuzgan al pueb lo , se en r i quecen . Son de l incuentes y 
p r o t e g e n bando le ros , d o m i n a n la v ida local y las e lecc iones. A l g u 
nos t e s t i m o n i o s de Isern o Picavea, de Mal lada o Romanones le 
s i rven para su denuncia. . . Po r f in , los g o b e r n a d o r e s civi les estable
cen las conex iones e n t r e los ol igarcas y caciques; parecen vigi lar 
el o r d e n púb l i co , cuando , en v e r d a d , son los responsables de la 
f o r m a c i ó n de mayorías par lamentar ias. . . 

Una desc r ipc ión más ta rd ía de Luis A n t ó n del O l m e t , t es t imon ia 
la perv ivenc ia de estas práct icas, que achaca a los « i dóneos» de 
D a t o y Sánchez G u e r r a . El m i n i s t r o - d i c e - , cuando p repara las 
e lecc iones, t o m a su l i b r i t o de apuntac iones y co loca las prov inc ias 

4 Gregor io Monreal traza en su comunicación el proceso evolut ivo de la 
legislación vasca y navarra en el x ix , en este mismo volumen. La época anter ior , 
en J. Ar r ie ta , «La idea de España entre los vascos de la edad moderna», Sociedad 
de amigos del país de Valencia, en prensa. 
5 j . Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: 
urgencia y modo de cambiarla, edición de A. Gil Novales, 2 vols. Zaragoza, 1982, 
I, p. 64, en general 52-96. 
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p o r o r d e n a l fabét ico , d e n t r o de ellas los d i s t r i t os e lec to ra les ; a 
con t i nuac ión los n o m b r e s de los candidatos - h a c e el encas i l l ado -
Los d i s t r i t os son de c u a t r o clases. D i s t r i t o s c iudadanos, p r o b o s , 
que vo tan c o n conc ienc ia - s o n E u r o p a - , en las grandes urbes: 
d i s t r i t os sin conc ienc ia que el igen los caciqui l los a qu ien les señala 
el g o b i e r n o , ex m in i s t ros , ex senadores , ex d ipu tados ; d i s t r i t os 
d o m i n a d o s p o r un pe rsona jón inv io lable y d i s t r i t os dudosos. . . U n a 
vez hecho el encasi l lado t o d o depende de g o b e r n a c i ó n y de los 
g o b e r n a d o r e s civi les, que c o m e t e n mi l t rope l ías ; a los pe l ig rosos 
los c o m p r a n c o n f o n d o s de rep t i les , con au to r i zac iones de juego 
y l icencias, a los que se res is ten los c o m b a t e n sin t r egua - a p a r t e 
el re lo j que se adelanta, las actas en b lanco, los m u e r t o s que 
vo tan . . . - . A veces hay víct imas.. . 6. Mues t ra la s i tuac ión de falsía en 
p u n t o tan esencial c o m o la rep resen tac ión y las elecciones. . . 

¿ C ó m o podía conso l ida rse un s is tema que estaba f u n d a d o en la 
f i cc ión , en el d o m i n i o desde a r r i ba de los mecan ismos po l í t i cos 
m ien t ras se p roc lamaba el p r i nc ip io de soberanía nacional? ¿ C ó m o 
podían man tene rse integradas las prov inc ias , desaparec iendo su 
persona l idad , gestada d u r a n t e siglos? N o p r e t e n d o que los d ive rsos 
t e r r i t o r i o s t uv i e ran una conc ienc ia or ig inar ia generada en el an t i 
guo rég imen . Pe ro par t i cu la r izados , n o a lcanzaron a fund i rse d u 
ran te los años del l ibera l i smo en una nac ión uni tar ia. . . Y e l lo p o r 
dos razones: p r i m e r o , p o r q u e los m o m e n t o s de f o r m a c i ó n del 
Estado l iberal español f u e r o n difíci les, de escasa g lor ia bél ica - m u y 
d is tantes de la Francia de N a p o l e ó n - Pérd ida de las co lon ias , 
luchas e n t r e absolut is tas y l iberales, invasión f rancesa p o r dos 
veces, g u e r r a civi l . . . Po r eso, Ga ldós t i ene que just i f icar Trafalgar 
c o m o un t r i u n f o del v a l o r o echar m a n o de sucesos de la i ndepen 
dencia Baiíén, Zaragoza, Gerona, La batalla de los Arapiles, para 
e n c o n t r a r los m i t o s del nac iente nac iona l ismo. O de los acon tec i 
m i e n t o s de la gue r ra car l is ta y de las convu ls iones pol í t icas, c o m o 
m a r c o de sus novelas nacionales.. . T a n só lo en algún t í t u l o puede 
hacer re fe renc ia a las g lor ias bélicas e x t e r i o r e s , Aita Tettauen... En 
segundo lugar, la p r o p u e s t a l ibera l , que no func ionaba, n o podía 
a t rae r amp l ios sec to res . N i s iqu iera se e n t e n d i e r o n progres is tas y 
m o d e r a d o s , q u e d a n d o en f ren te carl istas e integr is tas; cuando se 
pus ie ron de a c u e r d o en la f i cc ión , en la res tau rac ión , de j a ron fue ra 
a los demóc ra tas , a los repub l i canos , a los rec ién aparec idos anar
quistas y social istas, a los nacional istas catalanes y vascos... 

La persistencia de núcleos regionales h is tór icos a lo largo del si
glo X I X es indudable. Se mant ienen expresos en los carlistas y en los 

6 L. A n t ó n del O lmet , La horrenda política. Los idóneos, Recuerdos de un ex 
secretario político. Intimidades del partido llamado conservador, Madr id, s.a., 
pp. 109-132. 
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integristas, c o m o r e c u e r d o de una etapa an te r io r . Se renuevan en el 
repub l ican ismo federa l , con una ec los ión en los años de la G lo r iosa ; 
se encuent ran en el anarqu ismo. Pero , tamb ién antes, en la p r ime ra 
mi tad de siglo, en cada u n o de los mov im ien tos pol í t icos o sociales, 
España se qu iebra en juntas provinciales o regionales que, después 
se r e c o m p o n e n desde el cen t ro : en 1808, 1820, 1835, 1840, 1843, 
1854, 1866. ¿No indican - n o las c o n o c e m o s su f i c i en temen te - una 
div is ión n o superada p o r el Estado centra l is ta liberal? Pi y Margall así 
lo v io , aunque n o es tud ió con detal le las juntas - p o r o t r o lado p o r 
su ideología federal su v is ión era in te resada7- . La h istor iograf ía 
coetánea b r i n d ó una vers ión central ista, sin apenas in terst ic ios. Fijé
m o n o s en la Historia de España de M o d e s t o Lafuente, cont inuada en 
1890 p o r Valera, Bo r rego y Pirala - s o n quienes escr iben sobre el 
p e r í o d o - . Apenas t raen referencias de las provincias, su escenar io 
revo luc ionar io es Mad r i d ; só lo las guerras carlistas nos conducen a 
o t ras zonas peninsulares d o n d e se desenvuelven los sucesos bél icos. 
El 1854 es i n t e r p r e t a d o c o m o levantamiento mi l i ta r de O ' D o n n e l l y 
Du lce . Galdós, que le dedica La revolución de julio t r ae alguna p roc lama 
en donde se habla de descentra l ización - y anota despect ivo: « ¡o t ra 
j o y a ! » - . Además , los con t inuadores de Lafuente usan parecidas pau
tas, una consp i rac ión de generales, para expl icar el 1854 o el 1866. 
A con t inuac ión , b r e v e m e n t e llenan de condenas a la federal o a la 
repúbl ica 8. Pero en la h istor iograf ía pos te r i o r c o n t i n u ó ese cen t ra 
l ismo en la o b r a de Bal lesteros Bere t ta9 o , en la rec iente de Jover 
y co laboradores l0. La histor iograf ía ha p r o c u r a d o enmascarar los 
mov im ien tos regionales; España era un idad, cent ra l ismo. Qu i zá fue 
de Raymond C a r r la p r i m e r a síntesis general que puso su a tenc ión 
en las quiebras de las revo luc iones isabelinas: un malestar o descon
t e n t o p r i m e r o , e ra encauzado p o r los p r o h o m b r e s locales, p o r una 

7 F. Pi y Margall, Los nacionalidades, Madr id, 1877. Algo más desarrol lado el 
junt ismo en Los grandes conmociones políticas del siglo X I X en España, por F. Pi 
y Margall y F. Pi y Arsuaga, 2 vols. Barcelona, s.a. Tampoco presta atención al 
per íodo V. Blasco Ibáñez, Lo revolución española, 3 vols. Valencia, 1892, quien 
dedica sus páginas al mov imiento federal. 
8 M. Lafuente, Historia de España, 25 vols. Barcelona, 1890, X X I I I , pp. 63 y ss., 
68 y ss., 104 y ss. sobre carl ismo, incluso en el t o m o anter ior ; el 1854, pp. 199 
y ss.; la revolución 296 y ss. y la república en X X I V , pp. I y ss.; i 89 y ss. Una 
valoración conservadora, C. Pérez Bustamante, Don Modesto Lafuente y su 
historia general de España, Madr id, 1967. 
9 A. Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influencia en la cultura universal, 10 
vols. Barcelona, 1918-1941. La historia de España de Altamira no alcanza este período. 
10 Lo ero isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), volumen X X X I V de la 
Historia de España de Menéndez Pidal. En la in t roducción de Jover se afirma la 
revolución liberal como un avance, en sus consti tuciones y en la administración; 
el federal ismo se ve con t o n o sombrío y c o m o inducido po r agitadores. Visión 
centralista es la de Tomás Vi l larroya, las consti tuciones, y Tomás y Valiente, la 
propiedad desde las leyes. Aróstegui , no puede menos de subrayar en el 
carl ismo la defensa de los fueros y, al f inal, Jutglar presenta mayor sensibilidad, 
contrapone las juntas y movimientos populares, a los mil itares; Ferrando, por 
ú l t imo, es una condena del federal ismo y la república, véase mi nota 12. 
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jun ta o c o m i t é de salvación; en su t e r ce ra fase volvía el p o d e r cent ra l 
c o n un gob ie rno que representaba la revo luc ión Sin duda, hay in ter 
venciones de los mi l i tares o pol í t icos que mueven con d ine ro o con 
ideas - a par t i r de un m o m e n t o , mov im ien tos o b r e r o s - En t o d o 
caso, llama la a tenc ión sob re el j un t i smo en el re inado de Isabel II " . 
En la res taurac ión, a pesar del f racaso de la repúbl ica federal , se 
conso l ida ron tendencias nacionalistas, que han l legado hasta nues t ros 
días - c o n un p r i m e r paso en la repúbl ica de I 9 3 I - . De r i vac ión , en 
par te , del federa l ismo republ icano, c o m o tamb ién del car l ismo; sob re 
t o d o de los nacional ismos catalán y vasco. 

U n a digresión sobre la república federal 

Es un hecho no tab le en la h i s to r ia del reg iona l i smo o los nac iona
l ismos que surg i rán después. Su presenc ia y f racaso planean s o b r e 
el pensamien to regenerac ion is ta que v o y a examinar . ¿Por qué n o 
fue pos ib le una España plural? L o i m p i d i e r o n en tonces causas 
ex te rnas e in te rnas , sin duda: se levan ta ron los carl istas y, además, 
dejaba fuera ampl ios sec to res m o n á r q u i c o s , m o d e r a d o s o , en bue 
na pa r te , los progres is tas ; el p a r t i d o federa l , que había alcanzado 
ampl ia mayor ía en las cámaras p o r abs tenc ión de m u c h o s , se 
d i v id ió en dos b loques l2. A esta d iv is ión ded i ca remos unos m o 
m e n t o s , pues es signif icat iva. Después , d u r a n t e la res tau rac ión se 
d iscut i r ía , f r e n t e al cen t ra l i smo , ideas de descent ra l i zac ión , reg io 
na l i smo, nac iona l i smo - c o m o t a m b i é n en la segunda repúb l ica , 
inc luso h o y - El m o d e l o p lura l t a m p o c o es ún i co , i nequ ívoco . 

Ya en el p r o y e c t o de c o n s t i t u c i ó n federa l de 1873 h u b o d i ferencias, 
que se e x p r e s a r o n en v o t o par t i cu la r de los in t rans igentes. El 

11 España, 1800-1939, 2.a ed., Barcelona, 1970, pp. 169-172, así c o m o las 
páginas dedicadas a cada mov imiento juntista 173-185, 225-226, 244-253, 292-
296. La bibliografía catalana ha destacado esa presencia de indudables elementos 
provincionalistas o regionalistas, desde muy p ron to F. Cucuru l l , Panorámica del 
nadonalisme coto/ó, 6 vols. París, 1975-1976; J. A. González Casanova, Federalis
mo y autonomía. Cataluña y el Estado español 1868-1938, Barcelona 1979; 
también Valencia, ] . Brines, «La revoluc ió d'agost de 1835 a Valéncia», Primer 
congreso de historia del país valenciano. Valencia, 1974, IV, pp. 351 -358; I. Burdiel, 
La politice de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto 
real (1834-1836), Valencia, 1987; C. Franco de Espes, Los motines y la formación 
de la junta revolucionaria de Zaragoza en 1835, Zaragoza, 1981. 
12 Es fundamental C. A. M. Hennessy, La república federal en España. Pi y Margall 
y el movimiento republicano federal, Madr id, 1967; también J. Ferrando Badía, La 
primera república española, Madr id, 1973, desde presupuestos muy centralistas 
que le hace in terpretar la revolución por una «burguesía de agitación», que 
t oma de J. M.a Jover, Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España 
contemporánea, Madr id, 1952, grupo valorado negativamente, y del que el ú l t imo 
ha prescindido ya en el vo l . X X X I V de la Historia de España; J. L. Fernández 
Rúa, 1873. La primera república, Madr id, 1975; M. V. C o r d ó n , El pensamiento 
político-internacional del federalismo español (1868-1874), Barcelona, 1975; A. 
Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, 2 vols. Madr id, 1976. 
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p r o y e c t o de la mayor ía , en su p r e á m b u l o , quer ía asegurar la l iber
tad y la democrac ia , en segundo lugar una d iv is ión t e r r i t o r i a l , sin 
per ju ic io de la un idad nacional y, p o r ú l t i m o , una de l im i tac ión clara 
de las competenc ias . En n inguno de estos pun tos es tuv ie ron de 
a c u e r d o los dos bandos federa les l3. 

1. La tabla de derechos que const i tu ía el p re l im inar y el t í t u lo II del 
p r o y e c t o de la mayoría, redac tado p o r Castelar, co inc ide, con escasa 
di ferencia con la cons t i tuc ión de 1869. El v o t o part icular , en sus 
ar t ículos I a 59 , presenta un ex tenso y doc t r ina l con jun to de de re 
chos, clasificados en personales y sociales, quizá con más generos i 
dad, pues ya f iguraba la igualdad de condic iones para rec ib i r los 
beneficios de la ins t rucc ión p r imar ia o la p roporc iona l idad con los 
haberes en el r epa r to de las cargas públicas. Más originales son las 
declaraciones sobre la naturaleza de estos derechos: la igualdad de 
t o d o s o la nul idad de cuantos actos se opongan; también la repara
c ión , en que se condena a pérd ida de algunos derechos o una serie 
de proh ib ic iones que comp lemen tan , tales c o m o la de t r ibunales de 
excepc ión , pena de m u e r t e , pena infamante, esclavi tud, azotes - o se 
aprovechaba para p roh ib i r subvenciones al cu l to , los v o t o s rel igiosos 
o secularizaban los cemente r ios y el reg is t ro c i v i l - C o n t o d o , no 
c r e o que la di ferencia se encuen t re en este p u n t o , aunque muest ran 
ideas más avanzadas o ex t remadas . El pensamiento federal estaba 
cerca de las clases t rabajadoras. 

2. Más ev iden te se mani f iesta la d iscrepanc ia en la d iv is ión t e r r i 
t o r i a l . El p r o y e c t o de c o n s t i t u c i ó n establecía: 

C o m p o n e n la nac ión española los estados de Anda luc ía A l t a , 
Anda luc ía Baja, A r a g ó n , As tu r ias , Baleares, Canar ias, Cast i l la 
la N u e v a , Cast i l la la Vie ja, Cata luña, Cuba , Ex t remadu ra , 
Gal icia, Murc ia , N a v a r r a , P u e r t o Rico, Valencia, Regiones 
Vascongadas (ar t . 10). 

Y en el a r t í cu lo s iguiente p r o m e t í a su e levac ión a estados en el 
f u t u r o a Filipinas y las co lon ias afr icanas (ar t . 2 y 44 ) . Se establecían 
t r e s niveles: el mun i c i p i o , el es tado reg ional y el es tado federa l o 
nac ión , que reconoce r ían los de rechos del i nd iv iduo , y el mun i c i p i o 
los del es tado regional y federa l y el es tado los de la federac ión 
(ar t . 4 3 ) . Había ya una dec is ión s o b r e cuáles eran los estados 
m i e m b r o s : se h izo una r e u n i ó n prev ia c o n d ipu tados de las diversas 
reg iones y luego una c o m i s i ó n de c o r t e s , que se amp l i ó a 25 
m i e m b r o s , para la redacc ión del p r o y e c t o , con estos y o t ras 

13 Diario de las sesiones de cortes, 17 de jul io de 1873, I, Apéndice 2 ° al n.0 43; 
el v o t o particular, 26 de jul io. Apéndice 1° al n.0 50, f i rmado por Francisco 
Díaz Qu in te ro y Ramón Cala; fue edi tado por A. jutglar, Pi y Margal!, II, 
pp. 977-1005 - e l p royecto oficial, repetidas veces. 
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notab i l idades de la cámara. La c o m p o s i c i ó n de la c o m i s i ó n se 
d iscu t ió en c o r t e s pues e ra dec is ión fundamenta l cuáles serían los 
estados que habían de c o m p o n e r la federac ión l4. 

El p r o y e c t o d is idente lo veía de d i fe ren te f o r m a : «El pac to de las 
actuales prov inc ias cons t i t u i r á el can tón . El pac to de los can tones 
cons t i t uye la f ede rac ión (ar t . 61 ) . «Las actuales prov inc ias de la 
península se r e ú n e n en can tones en uso de su au tonomía . Las 
Ant i l las f o r m a n , desde luego, dos cantones , C u b a y P u e r t o R ico» 
(ar t . 67) . Po r t a n t o , la f ede rac ión empezar ía desde abajo, con la 
dec is ión de una o más prov inc ias para la f o r m a c i ó n de un c a n t ó n ; 
t o d o s el los se federar ían con igualdad de de rechos , asegurando la 
independenc ia de la pat r ia y n o se aliarían o agregarían a o t r a s 
naciones. U n m o d e l o más a b i e r t o de los in t rans igentes, que n o 
de te rm inaba cuáles e ran los estados o cantones. 

3. La de l im i tac ión de las compe tenc ias se hacía en el t í t u l o V del 
p r o y e c t o c o n una e n u m e r a c i ó n , que puede resumi rse así: 

a) Relaciones e x t e r i o r e s , t r a tados , dec la rac ión de gue r ra e x t e r i o r 
p o r una ley, fuerzas armadas y n o m b r a m i e n t o de sus jefes; 
g o b i e r n o de t e r r i t o r i o s y co lon ias (núms. I a 3, 6 y 13) 

b) C o n s e r v a c i ó n de la un idad y la in tegr idad nacional , conserva 
c ión del o r d e n púb l i co federa l y dec la rac ión del es tado de 
gue r ra c iv i l , r es tab lec im ien to de la ley p o r fuerza cuando un 
m o t í n o una sub levac ión c o m p r o m e t a n la f ede rac ión (núms. 5, 
22 y 23 ) . 

c) En re lac ión con los estados m i e m b r o s , a r reg lo de las cues t i o 
nes t e r r i t o r i a l e s y de las competenc ias ; envío de un de legado 
en éstos para la pe rcepc ión de t r i b u t o s y m a n d o de las fuerzas 
mi l i ta res (núms. 4 y 14). 

d) Servic ios generales, tales c o m o C o r r e o s , te légra fos , f e r r o c a 
r r i les , caminos generales, ob ras públicas de in te rés genera l . 
D e u d a nac ional , e m p r é s t i t o s , con t r i buc i ones y rentas necesa
rias para los serv ic ios federa les, aduanas y aranceles, los bienes 
y de rechos de la nac ión (núms. 7 a 12 y 17) 

e) A lgunos sec to res reservados , c o m o cód igos generales, m o n e 
da, pesos y medidas, sanidad, costas, navegación, m o n t e s , 

14 Gil Bergés propuso esa ampliación en 16 de junio, Diario, 16 de junio de 
1873, I, pp. 168-174; Lareda, defendió la separación de Navarra; votación el 20 
de junio. Diario, I, p. 246; el 23 Lareda señala la escasa representación de 
provincias vascongadas, Navarra y Canarias, que deberían ret irarse, pero con
fían en los designados, I, pp. 276-278. 
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minas, canales de r iego generales. Una un ivers idad federa l y 
c u a t r o escuelas no rma les de agr icu l tu ra , a r tes y o f ic ios (núms. 
15, 16, 18 a 20 ) . 

En el v o t o pa r t i cu la r se perc ib i r ía mayo res conces iones a los 
can tones - a u n q u e n o demas iado , pues el p u n t o de ign ic ión n o 
estaba en la d is t in ta concep tua l i zac ión de la repúb l ica federa l , s ino 
en c ó m o se cons t i tu ía y c ó m o se d is t r ibu ía t e r r i t o r i a l m e n t e - Son 
a p r o x i m a d a m e n t e los m i smos , c o m o se pe rc ibe en los a r t í cu los 67 
a 69 y en el 75 , al es tab lecer las compe tenc ias de las c o r t e s . 

4 . Veamos , p o r ú l t imo , c ó m o organizaban los poderes . Establecía 
el p r o y e c t o de la mayor ía la separación del legislativo, e jecut ivo y 
judicial , j u n t o a un p o d e r de re lac ión que ejercería el p res idente de 
la repúbl ica (arts. 45 a 49) . Las co r tes , elegidas cada dos años, se 
compond r ían del congreso , con un d ipu tado cada 50.000 almas, 
e legido p o r sufragio universal d i r ec to . La iniciativa la t ienen el c o n 
greso, el p res idente o el e jecut ivo. Los min is t ros n o serán d iputados 
ni asistirán a las sesiones (arts. 50 a 70) - e s el m o d e l o amer icano l5- . 
El senado, f o r m a d o p o r cua t ro senadores de cada estado, de sus 
co r tes , só lo examinaba si las leyes desconocen derechos humanos 
o los poderes de los organ ismos públ icos, las facultades de la fede
rac ión o la cons t i t uc ión . El p o d e r judicial sería independiente , con 
t r ibunales colegiados y j u rado para los del i tos. Los jueces municipales 
son n o m b r a d o s p o r el pueb lo , mient ras los de d i s t r i t o p o r opos ic ión 
ante las audiencias, y éstas, p o r jueces de d i s t r i t o , elevados p o r 
concurso . El t r i buna l s u p r e m o federal estará c o m p u e s t o p o r t r es 
magistrados de cada uno de los estados m i e m b r o s (arts. 71 a 80) . 
Por f in , el p res idente de la repúbl ica federal , p o r cua t ro años, sería 
elegido p o r una jun ta que t iene dob le n ú m e r o de los d iputados y 
senadores, elegida p o r sufragio - n o es ree leg ib le- . C o n in te rvenc ión 
de los cuerpos colegis ladores se de te rminar ía quiénes son pres idente 
y v icepres idente, si logran mayor ía absoluta; en o t r o caso, dec iden 
las co r tes en t r e los dos que hayan o b t e n i d o m a y o r n ú m e r o de v o t o s 
(arts. 81 a 91) . Los estados regionales aprobarán su cons t i t uc ión , que 
n o vaya en c o n t r a de la federa l , con sus gob ie rnos respect ivos y sus 
asambleas. A s i m i s m o , los munic ip ios t end rán au tonomía admin is t ra
t iva, económica y polí t ica, elegidos p o r sufragio general sus ayunta
mien tos y alcalde, así c o m o su juez (arts. 92 a 109). 

En el p r o y e c t o que diseñaba el v o t o part icular , las es t ruc turas cons
t i tuc ionales son semejantes, p e r o se adv ier te un m a y o r peso de los 
cantones. Se eligen t res d iputados p o r cada 120.000 habitantes, 
v o t a n d o só lo dos en una papeleta para asegurar la representac ión 

15 j . O l t ra , La influencia norteamericana en la constitución española de 1869, 
Madr id, 1972; creo que todavía es mayor en 1873. 
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de las minorías. Los congresos cantonales presentan seis n o m b r e s al 
senado. Sobre t o d o , el p res idente , en lugar de sufragio ind i rec to 
c o m o en el p r o y e c t o de la mayor ía, era designado p o r v o t o de los 
cantones dos nombres cada uno , escogiéndose au tomát i camen te p o r 
una comis ión m ix ta par lamentar ia , quien obtuv iese m a y o r n ú m e r o 
de vo tos , el segundo sería v icepres idente. Tamb ién los indiv iduos 
que f o r m a n el t r ibuna l s u p r e m o de la federac ión son elegidos p o r 
los cantones, que envían t res p o r cada plaza. Audiencias y jueces de 
p r ime ra instancia seguirían una p ropues ta análoga de las asambleas 
del can tón , designando el t r i buna l supe r io r al in fer ior . En cada nivel 
organizat ivo - f e d e r a c i ó n , can tón y m u n i c i p i o - están los t res poderes 
que resuelven las cuest iones p o r sí, con apelación de los c iudadanos 
y de las diferencias que existan en t r e ent idades del nivel in fer ior . N o 
hay excesivas diferencias en los poderes de la repúbl ica. Por una 
d isposic ión t rans i to r ia se mandaba que, de inmed ia to se reuni r ían 
dos representantes de cada una de las provincias, para designar los 
cantones que deben fo rmarse , elegidos p o r sufragio, c o n f o r m e a la 
ley e lectora l v igente. A q u í estaba la di ferencia. 

Después de la p resen tac ión de ambos p r o y e c t o s - l a escis ión estaba 
en el i n i c i o - se p id ió var ias veces la d iscus ión , p e r o se r e t r a s ó día 
t r as día l6. Los cantona les se habían levantado ya en diversas 
prov inc ias l7. Luego c o m e n z a r o n las enmiendas , c o m o es de r igo r , 
para m e j o r c o r r e c c i ó n del t e x t o : el 2 de agos to Garc ía A l v a r e z 
so l ic i taba que León quedase separado de Cast i l la . D o s días después 
Canalejas p ropugnaba que fuesen estados las prov inc ias , p u d i é n d o 
se un i r e n t r e sí hasta l legar al t o p e m a r c a d o en el a r t í cu lo p r i m e 
r o l8. El día s iguiente. C a c h o cons ide raba que la d e t e r m i n a c i ó n se 
había hecho de m o d o p rec i p i t ado y p re fe r ía la dec la rac ión de 
es tado reg ional para t odas las p rov inc ias , p e r o podr ían reun i r se 
var ias, con a p r o b a c i ó n de las c o r t e s y un p leb isc i to , así c o m o o t r o s 
r e t o q u e s , en especial en el p o d e r jud ic ia l . Fui l lerat t a m b i é n se 
m o s t r a b a pa r t i da r i o de los estados prov inc ia les , con consu l ta a las 
c o r t e s y a las d ipu tac iones ; Sicilia encabezaba una p ropues ta para 
que las un iones de las p rov inc ias se hagan espon táneamen te y de 
c o m ú n a c u e r d o , y, en o t r o caso, se s o m e t e r á a la r eso luc ión de 

16 Moreno en 28 de junio que se presente el proyecto , Barber el 4 de jul io; 
el 17 y 22 Soriano Prada y López Santiso que se reparta el proyecto , lo que 
llega el 26; en 8 de agosto López Santiso que se discuta ya; Castelar recomienda 
calma, para lograr un t e x t o que permanezca, como la const i tución de los 
Estados Unidos, Diario, I, pp. 397, 529, 836, 8 9 1 , 943-944, 1246, 1248. 
17 N o en t ro en el desenvolvimiento del levantamiento y guerras, reco jo la 
bibliografía en notas 12 y 20. 
18 Diario, Apéndice 6.° al n.° 56 y Apéndice 2 ° al n.0 57, Apéndice I I al n.0 59, 
Canalejas también quería en su enmienda que no hubiesen subvenciones al 
cul to; en el mismo lugar, González Val ledor y Güell querían que el inst i tuto 
geográfico y estadístico quedase en manos de la federación. Plaza y o t ros 
querían que el catastro y el censo de población quedasen como competencia 
del presidente de la república, añadidos al art ículo 82. 
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las c o r t e s l9. Las enmiendas tendían a acercar el p r o y e c t o of icial al 
v o t o par t icu lar . 

Se pe rc ibe la d is idencia en t o r n o a la dec is ión esencial del p r o y e c t o . 
A d e m á s en estas fechas, la sub levac ión ya estaba en los cantones: 
Valencia, Sevilla, Málaga, Mu rc i a , Car tagena20. La gravísima d iv is ión 
e n t r e los federa les se de f in ió c o n c lar idad p o r Mar t í n de Ol ías: 

O d igamos en voz m u y alta para que lo sepan t o d o s que si 
es ve rdad que t o d o s somos repub l icanos federales, es c i e r t o 
t a m b i é n que unos sos t ienen la f ede rac ión de d is t in ta manera 
que los o t r o s ; que si t o d o s s o m o s repub l icanos, n o e n t e n 
d e m o s la repúb l ica del m i s m o m o d o ; que si t o d o s somos 
demóc ra tas , l im i tan , i n t e r p r e t a n , legislan los unos de d iversa 
manera que los o t r o s los de rechos natura les, los de rechos 
po l í t i cos , los de rechos socia les21. 

Con tes taba al largo d iscurso del conservador León y Cast i l lo , quien 
había pro fe t izado, si se aprobaba el p r o y e c t o , la desaparic ión de la 
nación española, dividida y deshonrada; la federal es «un f e n ó m e n o 
pato lóg ico, una verdadera monomanía» . Es una creación de Pi y 
Margal l , im i tando a P r o u d h o n : a lo que o p o n e los m i tos del conser
vadur i smo: «Las naves glor iosas, las glor iosas naves españolas, las 
naves de don Juan de Aus t r i a y del marqués de Santa C r u z , las naves 
de C h u r r u c a , Grav ina y Méndez Nuñez , las naves de Lepanto, T r a -
falgar y El Cal lao son apresadas p o r buques ex t ran je ros» , po r que 
habían apresado un navio los prusianos, con ocasión del can tón de 
Cartagena. T rae e jemplos de Estados Un idos y Suiza, d o n d e el 
federa l ismo s i rv ió para la unidad; aquí es d iso luc ión. Se acabará en 
una d ic tadura, p o r q u e no hay o t r a vía de con tene r a los insur rec tos . 
«¿Qué es esa cons t i tuc ión más que la insur recc ión cantonal conver 
t ida en ley? ¿Qué más pedían los insur rec tos que lo que v o s o t r o s les 
dais en esa const i tuc ión? Pues entonces a qué d e r r a m a r tanta sangre 
en Sevilla, tanta sangre en Valencia?» 22. Mar t ín de Olías con tes tó a 

19 Diario, Apéndice 4.° al n.° 63, donde hay alguna enmienda de Canalejas 
precisando soberanía y gobierno, artículos 39 a 43, o competencias del t í tu lo 
V; Sicilia, el 15 de agosto, apéndice 5 ° al n.0 67. Hay algunas otras enmiendas 
en apéndice 3 ° al n.0 64, ap. 3 ° al n.0 65; ap. 5.° al n.° 68 y ap. 6.° al n.° 73. 
20 Puede verse el relato polí t ico en F. Pi y Margall, Amodeo de Soboya y la 
república de 1873, pró logo de A. Jutglar, Madr id, 1970, pp. 137-1778 o en su 
Los grandes conmociones, citada en mi nota 7, o en otras síntesis. Sobre el 
cantonalismo A . Jutglar, Pi y Margall, II, pp. 555-616, así como su descomposi
ción poster ior de las ideas federales, pp. 743-846; C. A. M. Hennesy, Lo 
república federal, pp. 223-245. También A. Pulg Campi l lo, Historia de la I repúbli
ca. El cantón murciano, Cartagena, 1973; sobre Valencia, C. Llombart, Crónica de 
la revolución cantonal, in t roducción de R. Araci l , Valencia, 1973. 
21 Diario de sesiones, 12 de agosto de 1873, III, p. 1399. 
22 Discurso e intervenciones de León y Casti l lo, Diario de cortes, sesión I I de 
agosto, III, pp. 1359 y ss. Las citas en 1360 y 1361. 
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sus invectivas, negando que fuesen separatistas; puntual izando que 
las ideas federales n o p rov ienen de P roudhon , sino son de O r e n s e , 
Pi, Sa lmerón, Castelar, Chao , y representan un equ i l ib r io en t re 
unidad y l iber tad. A d m i t e los excesos del cantonal ismo, pues se pide 
un can tón p o r prov inc ia , casi p o r cada pueblo . Los cantonal istas, 
c o m o los carl istas, sí son separatistas. En t o d o caso, la d iscusión d u r ó 
var ios días, se t e r m i n ó el 13 de agosto ante la guer ra que se extendía 
p o r el sur y el levante p o r los intransigentes y en el n o r t e p o r los 
carlistas. Las co r tes se ocupaban de o t ras cuest iones, el castigo de 
los insur rec tos se en t rec ruza en las páginas del Diario, ya que los 
d iputados intransigentes se habían puesto a la cabeza de los cantones. 
En ju l io había p roc lamado Roque Barcia el m o v i m i e n t o cantonal y 
había f o r m a d o un c o m i t é de salud pública, Pi y Margall renunciaba al 
poder , Sa lmerón se enfrentar ía a carlistas y cantonales. El día 26, 
Castelví pedía al gob ie rno la lista de los sublevados en Valencia; unos 
días después, Valdés los nombres de cuantos d iputados han par t ic i 
pado en la cantonal - emp iezan a llegar pet ic iones de supl icator ios, 
con t ra T o r r e s Mendie ta , y el d ipu tado P r o f u m o presenta una p r o 
puesta para que se faci l i te su c o n c e s i ó n - Se discute si deben acceder 
o no , unos op inan que no se debe conceder s iendo compañeros , 
que sería el t r i u n f o de los reaccionar ios y monárqu icos , que nunca 
se había accedido a los supl icator ios 23. O t r o s , la mayor ía, lo irá 
ap robando , a pesar de la defensa de algún o t r o d ipu tado. El día 4 de 
agosto se presentaba un sup l icator io con t ra Roque Barcia y o t r o s 
diez, o t r o parar p rocesar a Arenas, en los que sus par t idar ios los 
de fend ie ron : no son rebeldes ni cr iminales de de recho c o m ú n - q u e 
darían fuera los conservadores que han in te rven ido y se condenaría 
a los repub l i canos - Lafuente exclamaba que la revo luc ión es legítima 
y santa. En t o d o s los casos el sup l icator io , con m a y o r o m e n o r 
n ú m e r o de v o t o s fue conced ido . Las co r tes estaban divididas, la 
repúbl ica fracasaba. El 25 de agosto era n o m b r a d o su ú l t i m o pres i 
den te , Caste lar 24. 

La repúb l ica se en f ren taba, además, con el p r o b l e m a de Cuba , que 
había c o m e n z a d o años antes, c o n Céspedes y el g r i t o de Yara , en 
1868. En ambos p r o y e c t o s de cons t i t uc i ón se le o t o r g a b a a u t o n o 
mía, c o m o a los demás estados, en la c reenc ia de que era el cam ino 
adecuado. T a m b i é n se d iscut i r ía s o b r e la abo l i c ión de la esc lav i tud 
y la conces ión de los de rechos po l í t i cos de la c o n s t i t u c i ó n de 1869 

23 Diario de Cortes, sesiones de 26 y 30 de jul io, II, 949-951; 1024; 1037-1038; 
1039-1042. Le defendió Estévanez, con intervenciones de Cala, Orense y 
Lafuente, que vituperaba la presencia de generales monárquicos contra los 
cantones, al que contestó Castelar, Diario de Cortes, 30 de jul io, II, pp. 1040-
1044, 1046-1048, Lafuente 1046-1049, Castelar 1054-1055. 
24 Pr imero se discutió el de Arenas, después el colect ivo, véase Diario de Cortes, 
sesiones de 4, 5, 9, 20, 22 y 26 de agosto de 1873, II, pp. I 108 y 1290, apéndice 
2.° al n.0 57; 1300 y ss.; 1682 y ss.; 1761 y ss.; 1791 y ss. y 1805 y ss. 
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a P u e r t o Rico y a Cuba , en este ú l t i m o caso a los t e r r i t o r i o s que 
n o estuv iesen en manos de los i nsu r rec tos 25. U n o s años después, 
el sec re ta r l o de es tado amer i cano p r o p u s o la independenc ia , c o n 
un a rm is t i c io i nmed ia to , la abo l i c ión de la esc lav i tud y una i n d e m 
n izac ión; Silvela p r o p o n d r í a a u t o n o m í a , amnist ía, p re ferenc ias c o 
merc ia les y un referéndum - s i lo ganaban los independent is tas , se 
daría paso a la independenc ia c o n i n d e m n i z a c i ó n - La paz de 
Z a n j ó n de 1878 de jó las cosas c o m o estaban. En 1893 M a u r a 
p r e s e n t ó un p r o y e c t o de a u t o n o m í a para Cuba , d o n d e los ayun 
t a m i e n t o s lograban m a y o r capacidad en su ges t ión y designaban al 
alcalde - r e c u é r d e s e que la Ley munic ipa l de 1877 reservaba al 
g o b i e r n o su des ignación inc luso en las grandes c iudades de la 
pen ínsu la - Reunía las seis d ipu tac iones en una sola, con 18 m i e m 
b r o s que elegían a su p res iden te y se renovaban p o r m i t ad cada 
dos años. T e n d r í a n ampl ias facul tades, p r o p o n d r í a n leyes.. U n 
conse jo de adm in i s t r ac i ón de la isla se c o m p o n d r í a de 24 m i e m 
b ros : seis de e l los natos - e l g o b e r n a d o r genera l y o t r o s mi l i ta res , 
el a rzob ispo y el p res iden te de la aud ienc ia - ; nueve, los d ipu tados 
que se hallan en el segundo b ien io y o t r o s nueve designados p o r 
el conse jo de m in i s t r os . El conse jo amp l iado , c o n el f iscal, i n t e n 
den te y d i r e c t o r genera l de admin i s t rac ión - e s t o s ú l t imos r e s p o n 
sables de la ges t i ón e c o n ó m i c a y t r i b u t a r i a - f o r m a r í a n la j un ta de 
au to r idades , ó r g a n o asesor del g o b e r n a d o r , que sigue d i s f ru tando 
p e r s o n a l m e n t e de amplís imas facul tades 26. Pese a la t e n u e a u t o 
nomía que signif icaba, n o fue posib le su a p r o b a c i ó n p o r la o p o s i 
c ión de los c o n s e r v a d o r e s cubanos de la un ión cons t i t uc iona l , que 
quer ían redac ta r p o r sí el p r o y e c t o . Sagasta n o a p o y ó a su m i n i s t r o 
de u l t r a m a r y el i n t e n t o fue abandonado . En 1895 vo l v i ó a p r o p o 
nerse p o r Aba rzuza . A l f in , f i r m ó la a u t o n o m í a Sagasta en 25 de 
n o v i e m b r e de 1897, para e n t r a r en v i go r el p r i m e r o de e n e r o . Se 
concedía un g o b i e r n o de sec re ta r ios o m in i s t ros , p res id ido p o r el 
g o b e r n a d o r genera l y e legidos p o r é l . En la nueva c o n s t i t u c i ó n 
figuraban dos cámaras, la de rep resen tan tes p o r e lecc ión y el 
conse jo de admin i s t rac ión - d e 35 m i e m b r o s , 18 de el los e l e g i d o s -
Empeza ron las e lecc iones en m a r z o , p e r o e ra demas iado t a r d e . En 

25 Para Puerto Rico Diario de Cortes constituyentes, 10 de jul io de 1873, I, 
Apéndice 3 ° al n.° 37; dictamen, 17 de jul io. Apéndice 6 ° del n.0 42; se discute 
el 27 de jul io y se aprueba el 6 de agosto - e l día 2 no se alcanzó quorum, 
pp. 992-993, I 101-1 104, 1206-1208, Apéndice 10.° al n.0 59. Para Cuba, Diario, 
16 y 17 de sept iembre de 1873, Apéndice 2 ° al n.0 37, Apéndice 10° al n.0 95: 
se leyó en 18 de sept iembre, I, 2358. 
26 J. Durner in , Maura et Cuba. Politique coloniale d'un ministre liberal, Annales 
l i t teraires de l 'Université de Besan^on, Paris, 1978, pp. 79-135; A. Mar imón 
Riutor t , La política colonial d'Antoni Maura. Les colonies espanyoles de Cuba, Puerto 
Rico i les Filipines a fináis del segle XIX, Palma, 1994, p royecto de Ley de Bases 
de 5 de junio de 1893, pp. 143-155. Agradezco sus indicaciones sobre el 
problema cubano a Elena Hernández Sandoica; acaba de aparecer su l ibro, en 
colaboración con An ton io Elorza, La guerra de Cuba (1895-1898). Historia 
política de una derrota colonial, Madr id, 1998. 



248 Foralismo, Derechos Históricos y Democracia 

su en t rada los n o r t e a m e r i c a n o s no h i c ie ron n ingún caso de esta 
cámara, ni t a m p o c o de la que habían f o r m a d o los insurgentes 27. 

Había p o r t a n t o unas realidades de au tonomía o federa l ismo - a u n q u e 
f racasadas- cuando escr iben los regeneracionistas en el 98. Había un 
nacional ismo naciente en el pa r t i do de Sabino A rana o en A lm i ra l l y 
Prat de la Riba - l as Boses de Monreso son de 1 8 9 2 - En este ambien te 
escr iben los regeneracionistas, hombres de m u y diversa f o r m a c i ó n 
y op in iones, p e r o permeables a ideas de au tonomía y regional ismo. 

Al tami ra y el regionalismo 

Fue Rafael A l t a m i r a el p r i m e r o que se p r o n u n c i ó s o b r e la supera
c ión del desast re , en su d iscurso inaugural de O v i e d o , en o c t u b r e 
de 1898. Su p r o p u e s t a n o es, c o m o la de o t r o s regenerac ion is tas , 
un c o m p l e t o p lan team ien to de los p rob lemas de España con sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s r e m e d i o s . Más cau to , más in te l igente , se l imi ta 
al á m b i t o un ive rs i ta r io e in te lec tua l , en que sabe y puede op inar . 
Sus p lan teamien tos qu ie ren e levar los án imos , apela a la invest iga
c ión - e n c o n t a c t o c o n E u r o p a - , una a p e r t u r a hacia A m é r i c a 28. 

Aque l m i s m o año pub l icó en La España moderna un ar t ícu lo sobre 
«El p r o b l e m a actual del pa t r i o t i smo» 29, en donde af i rma la nación 
hispana y expresa algunas ret icencias sob re el reg ional ismo. El sen
t i m i e n t o pa t r i ó t i co estaba ya presente en Fei joo, y, sob re t o d o , en 
Krause o A h r e n s - d e los que tan cerca se s i e n t e - que conci l lan el 
estado con su v is ión internacional ista y de f ra tern idad universal. 
Nad ie puede asegurar la persistencia de las fo rmac iones polít icas 
nacionales, ya que pueden desaparecer o d isminuir , si bien la t e n 
dencia se dir ige hacia agrupaciones amplias. Los regional ismos buscan 
una personal idad p rop ia , compat ib le con la unidad super io r , c o m o 
en Aus t r ia -Hungr ía o en Francia d o n d e hay un fue r te m o v i m i e n t o 
descentra l izador . En España son muy pocos los que niegan la patr ia 
española y aun buscan vías para fo r ta lecer ese vínculo: T o r r a s y Bagés 
o U n a m u n o dist inguen la patr ia local y el sen t im ien to nacional, c o m o 
unidad de leyes e inst i tuciones en t re los di ferentes pueblos. N o basta 

27 Sobre la últ ima const i tución, véase M. Mena Múgica y S. Hernández Vicente, 
Fuentes documentales de la administración española en el archivo nacional de Cuba. 
La administración económica española de Cuba en 1898, Salamanca, 1994, pp. 13-
29. 
28 R. Al tamira, Discurso inaugural, reproduc ido en «La universidad y el patr io
t ismo», en el Boletín de la Institución Libre de enseñanza, (1898) 257-270; 291 -296; 
323-327. C o n los dos escritos que ci to en nota siguiente f o r m ó el l ibro 
Psicología del pueblo español, Madr id, 1902; 2.a edición, prologada en 1917. 
29 R. A l tamira, «El problema actual del patr io t ismo». Lo España moderna (1898) 
63-89; poco después su artículo «Psicología del pueblo español». La España 
moderna (1899) 5-59. 
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que las masas sientan el reg ional ismo, ni t a m p o c o es seguro el 
c r i t e r i o de acud i r a la h is tor ia para fundamenta r lo - c o m o hic iera Pi 
y Margall en Las nacionalidades, que, p o r o t r a par te , se le anto ja f l o j o - . 
N o ese fácil d i luc idar en qué se basa una f o r m a c i ó n nacional: ni en 
presupuestos étn icos o de raza, ni en la geografía o la lengua, sino 
en una psicología del pueb lo que p e r m i t e hablar de espír i tu inglés, 
de alma italiana, de carác ter a lemán, etc. Hay en sus ideas ras t ros de 
la escuela h is tór ica de Savigny o de la psicología de los pueblos de 
W u n d t . Una nación es un carácter c o m ú n y una idea colect iva, una 
psicología, que A l t a m i r a desarro l lar ía p r o n t o en o t r o ar t ícu lo . 

A ñ o s más t a r d e , en 1902 reun i r ía sus esc r i tos de esta época en 
Psicología del pueblo español, con algún r e t o q u e , y de nuevo , en 
1917, los daría a la i m p r e n t a , aho ra c o n mayo res mod i f i cac iones . 
C r e e que la s i tuac ión ha m e j o r a d o : t o d o e ra pes im ismo respec to 
de nuest ras fuerzas, es tábamos caídos, incapaces para la c iv i l ización 
m o d e r n a . A h o r a se ha rec t i f i cado , han despe r t ado núc leos de 
gentes en t o d o s los á m b i t o s de la península, op t im is tas , con f iados 
en su es fuerzo . N o i m p o r t a que la o p i n i ó n esté d iv id ida ni que siga 
p resen te la España vieja, t a m p o c o los sucesos ú l t imos - l a huelga 
genera l , las jun tas mi l i ta res , e t c . - L o que i m p o r t a es el en tus iasmo, 
el p a t r i o t i s m o , el des in te rés , la so l idar idad : n u e s t r o p u e b l o está 
sano, la ma te r i a p r i m a es buena. 

Sin e m b a r g o , nos fal ta aún p a t r i o t i s m o : n o es t imamos lo p r o p i o , 

n o nos sacr i f icamos al i n te rés c o m ú n , n o s o m o s independ ien tes 

e c o n ó m i c a m e n t e . Los e x t r a n j e r o s d o m i n a n nuest ras indust r ias y 

c o m e r c i o , nos han conqu i s tado , med ia t i zado , nues t ra enseñanza 

depende de co leg ios e ins t i tu t r i ces ex t ran je ras . Lo más re levantes 

es el reg iona l i smo - q u e a h o r a en 1917, ve c o n t o n o s más o s c u r o s -

Hay m u c h o s españoles que aman a España, « p e r o hay t a m b i é n 

m u c h o s que n o la aman, ni la c o m p r e n d e n y que niegan en r e d o n 

d o , n o ya só lo su conven ienc ia , p e r o t a m b i é n su pos ib i l idad». Esa 

negac ión del nac iona l i smo integral es un hecho - o t r a cosa es que 

sean m u c h o s o pocos , que sea c o n v e n i e n t e o p e r j u d i c i a l - Se niega 

que sea separa t i smo , c o n un es tado abso lu tamen te i ndepend ien te 

- l o s más regional is tas o au tonom is tas , n o llegan a t a n t o - p e r o 

logran el d e s a m o r al r e s t o de la t i e r r a española y c reen que no 

hay nada c o m ú n e n t r e las d i fe ren tes par tes de ella. U n m a e s t r o , 

en Cata luña, p ide que las escuelas pasen a las au tonomías - c o n e l lo 

se pe rder ía la un idad d i f í c i lmente l o g r a d a -

N o es lo grave - c o n t i n ú a c o n sus e s p i r i t u a l i s m o s - el sepa

r a t i s m o po l í t i co , c o n s t a n t e m e n t e negado p o r aquel los a qu ie 

nes se acusa de ape tece r l o , y que inc luso podr ía reso lve rse 

con una f ó r m u l a de fede ra l i smo más o m e n o s amp l i o . Lo 

grave es el separa t i smo esp i r i tua l , la d isgregación efect iva que 
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c o m o a rma, c o m o exc i tan te o c o m o expans ión i r res is t ib le 
de un s e n t i m i e n t o de d i fe renc iac ión o de un s e d i m e n t o de 
agravios, cu l t ivan unos c o n s c i e n t e m e n t e , o t r o s inconsc ien te 
m e n t e (y aun c o n pesar cuando se dan cuen ta de él) y t o d o s 
c o n f r u t o indudab le de d isgregación española30. 

Po r t a n t o , A l t a m i r a a d m i t e que puede estab lecerse el Estado es
paño l bajo una f o r m a federa l , cantonal is ta u o t r a semejan te , p e r o 
si p o n e m o s el acen to en las notas di ferencíales n o h a r e m o s un 
pueb lo f u e r t e , ni una c o m u n i d a d so l idar ia de h e r m a n o s . N o d iscu te 
el hecho - c o m o decía Maragal l es un p r o b l e m a de sen t im ien to , y 
los sen t im ien tos n o se r a z o n a n - , hay que r e c o n o c e r l o « c o m o una 
real idad que se nos i m p o n e y que sería inút i l r e h u i r en sí y en todas 
sus consecuencias natura les». Lo que p lantea es si d e b e m o s p r o 
p o n e r n o s que se acen túe y d i funda hasta l legar al mun ic ipa l i smo y 
nac iona l i smo de la edad med ia o al can tona l i smo de Pi; si h e m o s 
de seguir cu l t i vando las d i ferenc ias o repu ls iones , o las af inidades, 
l im i t ando c o n p rudenc ia . 

A l t am i ra plantea una pregunta a t o d o s - l o s que sienten la patr ia 
española y quienes s ienten la patr ia reg iona l - : si el lazo federa l , ta l 
c o m o lo ent ienden los españoles, exagerando lo di ferencial , las len
guas, los cen t ros de enseñanza, las actividades sociales y polít icas, 
mov iéndose separadamente, lograrán la unidad española «sin per ju ic io 
de las autonomías regionales, que en buena doc t r i na son admisibles, 
o , p o r el c o n t r a r i o , favorecerán só lo a éstas, des t ruyendo aquélla». 

Po r t a n t o , es una p o s t u r a m o d e r a d a , que subraya el c o n j u n t o , p e r o 
d e n t r o de las au tonomías . Es una pos ic ión ps ico logis ta, que p ide 
j u n t o al s e n t i m i e n t o , una es t imac ión de lo p r o p i o y un espí r i tu de 
sacr i f ic io , que no puede l im i ta rse a la p e r c e p c i ó n « r o m á n t i c a » , s ino 
en te reza m o r a l , c u m p l i m i e n t o del deber , de la ley. 

Macías Picavea y el problema nacional 

Picavea fue un ca ted rá t i co de i ns t i t u to , pe r iod is ta , ce rcano al a m 
b ien te repub l i cano de Va l lado l id ; en 1899 publ ica £/ problema na
c ional Hechos, causas, remedios, d o n d e r e ú n e sus análisis. Posee una 
p r e t e n s i ó n de ob je t i v idad y c iencia en sus p ropues tas : n o qu ie re la 
ve rdad r e t ó r i c a , s ino c ient í f ica, que es t a m b i é n la ve rdad div ina, 
c o n l i be r tad , sin adsc r ipc ión a un bando . 

C o n s i d e r e n los po l í t i cos , los pa r t i dos , las clases sociales, que 
n u e s t r o c r i t e r i o ni es po l í t i co , ni p ro fes iona l , ni m i l i ta r , s ino 
c ient í f i co , c o n que e n t e n d e r á n , a p o c o que una buena v o l u n -

30 Psicología, i 917, p. 184, cita arr iba 180, en general véanse las pp. 180-193. 
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t ad les insp i re , c ó m o los ju ic ios y conc lus iones de este l i b ro , 
p o r d u r o s que parezcan d e n t r o de las convenc iones al uso, 
de los c o n c e p t o s c o r r i e n t e s y de los manoseados eufemis
mos , a nadie o f e n d e n ni a nadie def ienden 3I. 

N o se le puede negar esfuerzo ob je t i vo , cuando co lecc iona datos y 
los o r d e n a - d e o t r o lado, a la a l tura de la ciencia sociológica y 
económica de aquel m o m e n t o , en España, se le puede conceder que 
n o desentona demas iado - . Pero no se t ra ta de un estudio cientí f ico, 
s ino un ensayo, con valorac iones y subjet iv idad. Su segundo pos tu 
lado consiste en que debe t ra ta rse el p rob lema en su integr idad, sin 
l imi tac ión a la cuest ión agraria o la industr ia l , o la religiosa. 

D e ahí que empiece p o r una descr ipc ión geográfica de la península 
- s u s aguas y c l ima to log ía - que con temp la c o m o una unidad indiscu
t ib le . A u n q u e se vea obl igado a r econoce r la excepc ión de la franja 
cantábr ica que es o t r o país, lazo con Europa. Por o t r o lado hace una 
presentac ión del pueb lo español , mezcla de razas y con caracteres 
de improv i sador y rebelde, separatista32. Pero no op ta p o r el m o 
de lo central ista, que cr i t ica en su monarqu ía - « u n n iño inocente y 
una señora no en te rada» - , aunque la admi te para no reabr i r las 
pugnas. Una crí t ica de los par t idos , pura re tó r i ca y caciquismo; cr i t ica 
las clases sociales, el e jé rc i to , el c le ro . Hay que esperar un h o m b r e 
prov idencia l , que c o m o C a v o u r o N a p o l e ó n red im i rá la patr ia; si n o 
tendrán que co laborar t o d o s a esa regenerac ión - a u n q u e no las 
co r tes , que deben cer rarse du ran te unos años, ni los par t idos exis
t e n t e s - . Ese m o v i m i e n t o ya ha nacido: son las cámaras agrícolas y 
de c o m e r c i o que siguen a Joaquín Cos ta - a quien dedica su l i b r o - . 
Ha redac tado el p rog rama de las re fo rmas , p e r o hace falta que se 
conv ie r ta en representac ión nacional. T o d o s los españoles deben 
aprestarse: Picavea hace un l lamado a la reina con su h i jo , al pueb lo , 
al e jé rc i to , a los republ icanos, a los carlistas, los fusionistas y los 
conservadores. « A n t e nuestra desgracia de no deparársenos el h o m 
bre capaz de ser ar t is ta de ese renac imien to , u n o de los grandes 
hombres , guías y reden to res de pueblos. La nación española -acaba 
d i c i e n d o - y en n o m b r e de ella sus e lementos conscientes y d i r ec to 
res, deben sent i r la so lemnidad del m o m e n t o » 3 3 . 

Se pe rc iben e l emen tos prefascistas, p e r o n o p u e d o e n t r e t e n e r m e 
con este p u n t o . Hay que a d v e r t i r que quienes sí lo f u e r o n adop -

31 £/ problema nacional, Madr id, 1899. Ut i l izo la edición de j . Esteban, Biblioteca 
regeneracionista. Fundación Banco de España, Madr id, 1992, pró logo, p. 30. 
32 Para estos resúmenes que const i tuyen el l ibro, se valió de obras anteriores, 
como su manual de Geografía elemental de 1895 o sus Apuntes sobre la instrucción 
pública en España y sus reformas de 1882, según nos dice y recoge. 
33 Su crítica política en los capítulos X I , X X a X X I V , de su l ibro El problema 
nacional, cita en p. 338. 
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t a r o n e l e m e n t o s que , en su m o m e n t o , tenían o t r o s o n i d o : la c r í t ica 
de los pa r t i dos o del pa r l amen ta r i smo , la i lusión de un es tado 
o rgán ico f o r m a d o p o r ins t i tuc iones in te rmed ias . Buena pa r te de 
estas ideas f u e r o n defendidas p o r el k raus ismo, inc luso p o r m o v i 
m ien tos cercanos a la Iglesia34. 

En el p roceso de regenerac ión de España, Picavea cuenta con las 
regiones ibéricas, basadas en la geografía y en las característ icas del 
país y la raza, con t ipos étn icos y los dialectos o hablas c o r r e s p o n 
dientes. C o n la h is tor ia - i n c l u s o antes de la conquis ta r o m a n a - , que 
div ide estas regiones. Su divis ión la ve de la manera siguiente: 

Gal ic ia: v e r t i e n t e occ iden ta l , casi c o n los l ími tes actuales. 

Can tabr ia : v e r t i e n t e sep ten t r i ona l , c o n As tu r ias y la actual 
p rov inc ia de Santander. 

País Vasco: reg ión in te rpo lada , casi c o m o h o y se encuen t ra 
cons t i t u ida , sin más que desprender la alguna p o r c i ó n de la 
p rov inc ia de V i t o r i a , y añadi r le en camb io la c o m a r c a euskera 
de la de N a v a r r a . 

A r a g ó n : la cuenca del Eb ro desde M i randa hasta la d iv isor ia 
de la v e r t i e n t e o r i en ta l que c ie r ra el valle occ iden ta l con los 
d i s t r i t os de N a v a r r a , la Rioja ( L o g r o ñ o y Sor ia hasta la 
d iv is ión ibér ica) y el A r a g ó n actual . 

Cast i l la la Vie ja, c o n los dos d i s t r i t os León y Cast i l la , r e c t i 
f icados c o n v e n i e n t e m e n t e los l ímites. 

Cast i l la la N u e v a : la meseta me r i d i ona l , inc luso A lbace te , 
t a m b i é n con sus dos d i s t r i t os de Cast i l la y E x t r e m a d u r a . 

Anda luc ía : la cuenca del Guada lqu iv i r . 

Levante: t o d a la v e r t i e n t e med i t e r ránea , con los dos d i s t r i t os 
natura les de Cata luña y Valencia, agregada a ésta la p rov inc ia 
de Murc ia35 . 

34 Es evidente que los fascismos no surgieron de la nada, sino que aprovecha
ron ideas anter iores. Véase L. Legaz Lacambra, «Ideas político-sociales de 
Ricardo Maclas Picavea y su visión del problema nacional», Estudios de historia 
social de España, t o m o II, 1952, pp. 7 -61, así lo identif icó, con el p ru r i to de 
hallar antecedentes del «Nuevo Estado»; E. O . Pérez Solís, Macías Picavea, 
Valladolid, 1947; E. T ie rno Galván, Idealismo y pragmatismo en el siglo X I X 
español, Madr id, 1977. Natura lmente el krausismo está enfrentado al fascismo, 
como la iglesia, pero éste pudo aprovechar algunas ideas gremialistas o de una 
nueva organización social 
35 £/ problema nacional, pp. 92-93, en general 89-93. Aspiraba vagamente a una 
unión con Portugal y admite dos niveles de autonomía: Cataluña y el País Vasco 
por un lado, completa; las demás inicial o paulatina. 
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Si c o m p a r a m o s c o n el p resen te - c o s a que se p r o d u c e a u t o m á t i c a -
ha s u p r i m i d o algunas de las actuales: Rioja, Mu rc i a y el v ie jo r e i n o 
de N a v a r r a . H a o l v i dado - d e m u e s t r a la pr isa c o n que e s c r i b e - las 
islas Canar ias y Baleares. Esta c reac ión de las reg iones natura les 
es esencial , op ina , p o r q u e 

I . c o n s t i t u y e la vue l ta al c a m i n o p r o p i o de la gran t r a d i c i ó n 
nacional ; 2. es la base de la res tau rac ión de la nac ión , l levando 
y e x c i t a n d o la v ida en los m i e m b r o s de la m isma, h o y m o r i 
bundos ; 3. r ep resen ta bien p lanteada el go lpe de gracia al 
actual cac iqu ismo; 4 . desconges t iona la admin i s t rac ión cen 
t r a l , v í c t ima h o y de un có l i co c e r r a d o de asuntos a reso lve r ; 
5. l leva esos asuntos a sus as ientos y competenc ias natura les; 
y 6. t o r n a la c i rcu lac ión n o r m a l a t o d a la v ida de la nac ión , 
hoy atascada y estancada en los c e n t r o s madr i l eños . 

El g o b i e r n o r e f o r m a d o r de España, el conse jo nac ional , real izaría 
esta r e f o r m a , j u n t o a comis iones regionales. Estas serían elegidas 
p o r las soc iedades de amigos del país, los co legios de abogados y 
de méd i cos , las cámaras agrícolas y o t r o s cen t r os ; nunca p o r los 
rep resen tan tes de d ipu tac iones y ayun tam ien tos actuales, hechu ra 
mal igna de los caciques. 

Tendr ía cada reg ión un gob ie rno , f o r m a d o p o r un pres idente y un 
conse jo con c i e r t o n ú m e r o de m i e m b r o s , elegidos p o r los g remios 
y las inst i tuc iones regionales. U n o s func ionar ios , elegidos con las 
garantías que usa la admin is t rac ión cent ra l . Sus competenc ias serían 
amplias, p e r o las enuncia de f o r m a vaga, y es difícil cal ibrarlas. Pero, 
les a t r ibuye la recaudación de impuestos , con ayuda de los mun ic i 
pios, para después pagar una cuo ta al estado cent ra l , así c o m o la 
posibi l idad de e m i t i r emprés t i t os regionales. El Estado debería r e d u 
c i r a la mi tad su p resupues to - s e arreglará la deuda, con un emprés 
t i t o nacional ob l iga to r io al 3 % - , se reduc i rán las pensiones, se 
ext ingui rán las cesantías. Las bases de impos ic ión las sitúa en la 
con t r i buc i ón t e r r i t o r i a l med iante el ca tas t ro y el impues to de c o n 
sumos deb idamente m o d i f i c a d o - n o es m u y exp l í c i t o - . En t o d o caso, 
las regiones pagarían una cuo ta de sus recaudaciones al estado. 

Por ú l t i m o , e s t r u c t u r a b a Picavea los mun ic ip ios : qu ie re que tengan 
una func ión po l í t i ca y social en ma te r i a de p r o p i e d a d c o m u n a l , una 
r e s u r r e c c i ó n de viejas c o s t u m b r e s que todavía se man t i enen en 
algunas comarcas . Serán a u t ó n o m o s , según el g r a d o que cada u n o 
exi ja: en los ru ra les ex is t i rá un c o n c e j o de cabezas de fami l ia o 
vec inos ; en los u rbanos un conce jo de rep resen tan tes de los 
g r e m i o s o cámaras y o t ras ins t i tuc iones . Fo rmarán las o rdenanzas , 
d e t e r m i n a r á n los serv ic ios , con fecc iona rán y ap roba rán sus p r e s u 
pues tos . Prevé agrupac iones, p r o c u r a n d o un m í n i m o de 500 vec i -
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nos, salvo que las c i rcunstanc ias de una c o m a r c a aconsejen o t r a 
cosa. Podrán reun i r se en he rmandades , para de te rm inadas r e f o r 
mas pol í t icas, asuntos de g o b i e r n o y admin i s t rac ión , cajas o e m 
presas c o m u n e s , para obras con jun tas de la c o m a r c a - p a n t a n o , 
a l u m b r a d o , e x p l o t a c i ó n m i n e r a - 3 6 . En suma, cons t i t u i r án los m u 
nic ip ios la segunda rueda de esa a u t o n o m í a que p ropugnaba. 

El proyecto C o s t a 

Joaquín C o s t a es, sin duda , el más no tab le del g r u p o regenerac io -
nista. D e j a n d o apar te su valía indudab le c o m o h i s t o r i a d o r y ju r is ta , 
C o s t a encabezó un p r o y e c t o po l í t i co , sobresale e n t r e los que 
esc r i b ie ron en aquel los años. En sus p r i m e r o s p rog ramas aparecía 
en p r i m e r p lano una descent ra l i zac ión o a u t o n o m í a de las reg iones, 
de los mun ic ip ios , que después se oscurecer ía f r e n t e a o t r o s 
p lan teamien tos : escuela, despensa, obras públ icas, etc. 

En Reconst/tudón y europeización de España, nos dice que en 1875 
hub ie ra bastado una descent ra l i zac ión p rogres iva , en años de paz; 
aho ra , 

en las afl ict ivas c i rcunstanc ias p resentes , el r e m e d i o t i ene que 
ser más radical y de resu l tados más p r o n t o s y eficaces. Hay 
que t rasp lan ta r renuevos del á rbo l de Gue rn i ca a todas las 
comarcas de la península; acercar el g o b i e r n o a los g o b e r n a 
dos ; acabar de un ta jo c o n los mandar ina tos y p roconsu lados ; 
pasar la esponja a las p rov inc ias y sus od iosos o rgan ismos 
de t o d a casta; l lamar a nueva v ida a las reg iones h is tór icas , 
con sus Juntas o D ipu tac iones a u t ó n o m a s 37. 

36 Véase El problema nacional, pp. 265-268, 276-280, consumos 271 y la expl i 
cación en 28 ! y ss. 
37 Fechado en 13 de noviembre de 1898, con el subtítulo de Mensaje y 
propuesta de la cámara agrícola del Alto Aragón, apareció en El liberal y c o m o 
l ibro en 1900. Ut i l izo la edición de S. Mart in Retor t i l lo , Reconst/tudón y europei
zación de España y otros escritos, Madr id , 1981, pp. 1-37, cita en p. 30. 
La bibliografía, y la obra de Costa, es muy extensa, desde L. A n t ó n del O lme t , 
Los grandes españoles. Costa, Madr id, 1917 y M. Ciges Apar ic io, Jooqu/n Costo. El 
gran fracasado, Madr id, 1930, hasta los más modernos C. Mar t in Retor t i l lo , 
Joaquín Costa, propulsor de la reconstrucción nacional; Barcelona, 1961; E. T ie rno 
Galván, Costa y el regeneracionismo, Barcelona, 1961; A. Gil Novales, Derecho y 
revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, Madr id, 1965: J. M. López Calera, 
Joaquín Costa, filósofo del derecho, Zaragoza, 1965: R. Pérez de la Dehesa, £/ 
pensam/ento de Costo y su influencia en el 98, Madr id, 1966: los trabajos de Eloy 
Fernández Clemente, desde 1969, en su mayoría recogidos en Estudios sobre 
Joaquín Costa, Zaragoza, 1989; G. J. G. Cheyne,Jooqu/n Costa, el gran desconocido, 
Barcelona, 1972; varios autores. El legado de Costa, Zaragoza, 1984. Sobre su 
obra, el estudio de G. J. G. Cheyne, A bibliographical Study o f the Writings of 
Joaquín Costa, Londres, ¡972, t raducc ión de la edi tor ia l Guara, Taragoza., 1981 
-así como traen numerosos datos bibliográficos Pérez de la Dehesa o Eloy 
Fernández C lemente - . La citada editor ial Guara está publicando sus obras. 
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La función de las regiones sería repar t i r y hacer efectivos de los 
ayuntamientos los impuestos nacionales y los suyos p rop ios . Segura
men te se re f iere a los consumos, que gest ionan en amplia medida los 
munic ip ios y quizá la con t r i buc ión rúst ica y urbana - a u n q u e Cos ta n o 
def ine su i n t e n c i ó n - C o n estos ingresos llevarían adelante obras 
públicas y de p rog reso y beneficencia, aunque en ningún caso podr ían 
sol ic i tar emprés t i tos . Recopi larían su de recho civi l , fueros y observan
cias, sancionarían el de recho consuetud inar io de la reg ión, o de una 
u o t r a local idad. Urgía el al ivio de buen n ú m e r o de at r ibuc iones del 
p o d e r cent ra l , que se halla congest ionado, t ras ladando los servicios a 
inst i tuciones regionales o municipales - c o m o se ha hecho en Inglate
r ra , y aun en Franc ia - O t r o s servic ios pasarían a cen t ros a u t ó n o m o s 
técn icos c o m o c o r r e o s y te légrafos, ins t rucc ión pública, mon tes , 
obras públicas, seguros del estado, etc. Sólo quedarían los min is ter ios 
de hacienda, guer ra , estado y gobernac ión . T o d a la polí t ica de f o m e n 
t o , obras públicas, c o m e r c i o , se le qui taba al p o d e r cent ra l ; p e r o n o 
necesar iamente pasaba a las regiones, s ino só lo una par te , que n o 
precisa. Hay p o r t a n t o en Cos ta dos vetas de pensamiento a u t o n o 
mista, que conv iene precisar: de una lado, la resur recc ión h is tór ica de 
los pueblos de España, con sus gob ie rnos y competenc ia ; de o t r o , la 
descentral ización y au tonomía técn ica o funcional , que gest ionaría 
m e j o r algunos sectores. Por ú l t imo , la just icia se gobernar ía p o r el 
t r ibuna l sup remo , con supres ión del m in is te r io de gracia y justicia38. 
Comp le taba con la abo l ic ión de la tu te la y de la un i fo rmidad en los 
munic ip ios, la res taurac ión de su ant iguo rég imen de se/fgovernmení, 
qu i tando al p o d e r centra l sus ins t rumentos de c o r r u p c i ó n . Se variarían 
sus ordenanzas cada año, con in te rvenc ión , en algún caso só lo del 
gob ie rno de la reg ión . Ayun tam ien tos de conce jo ab ie r to en los 
menores , en los demás elegidos, con referéndum facul tat ivo. 

En el p r i m e r p r o g r a m a de Cos ta , la a u t o n o m í a o el reg iona l ismo 
t i ene una func ión esencial de regenerac ión , aunque su c e n t r o está 
en España, una nac ional idad surg ida hace c u a t r o siglos - s e g ú n su 
v i s i ó n - , desde t i e m p o s de los reyes cató l icos. Pe ro es bastante 
ampl ia su i n tenc ión de que se t o r n e n presentes las viejas reg iones, 
c o n func iones i m p o r t a n t e s : 

I . En mate r ia de p resupues tos se ha de lograr la r educc ión 
drást ica del gasto estatal - u n a ser ie de p r o p u e s t a s - : « D i s t r i 
buc ión de los impues tos p o r el g o b i e r n o e n t r e las reg iones, 
p o r éstas e n t r e los mun ic ip ios , y p o r los ayun tamien tos e n t r e 
los con t r i buyen tes o sus g r e m i o s , vo l v i endo al s is tema descen-

38 Reconst/tudón, pp. 31-32. En universidades no prevé autonomía, sólo como 
servicio general de instrucción pública; pretendía reducirlas a dos o tres, con 
colegios análogos al de Bolonia en los principales centros científicos; los 
maestros pasarían al Estado, pp. 25-26, éstos le interesan, en especial, véase 
Moestro, escuela y patria, Madr id, 1916. 



256 Foralismo, Derechos Históricos y Democracia 

t r a l i zado r de la c o n s t i t u c i ó n de 1812, v igente todav ía , p o r 
c i e r t o , en las prov inc ias Vascongadas y N a v a r r a » . 

2. N u e s t r o p a r l a m e n t o es una ins t i tuc ión lenguaraz, p r o p i a de un 
pueb lo ce rcano al A f r i ca , in f i c ionado p o r el paras i t i smo. Pero 
n o ex is te cosa c o n que sus t i tu i r l o , la s imple a m p u t a c i ó n resu l 
ta r ía más dañosa que la p rop ia do lenc ia . Cabe a tenuar su 
v i ru lenc ia med ian te la c reac ión de juntas o d ipu tac iones reg io 
nales, y p o r o t r o lado, separando c o m o en Estados U n i d o s al 
g o b i e r n o de las cámaras, que en España están subord inadas al 
cac iqu ismo ru ra l . N e u t r a l i d a d del g o b i e r n o cen t ra l y de los 
reg ionales y locales en las e lecc iones, para t e r m i n a r c o n la 
falsedad y la men t i r a . Represen tac ión , en la m i t ad de los 
d ipu tados , p o r clases y c o r p o r a c i o n e s , c o m o ya en pa r te se 
hacía en la ley e lec to ra l . En lugar de referéndum, consul tas a 
las rep resen tac iones vivas del país, c o m o cámaras, s ind icatos, 
ayun tam ien tos , d ipu tac iones regionales, un ivers idades, e tc . En 
def in i t iva , en este m o m e n t o p r i m e r o del desast re, C o s t a p r o 
p o n e un reg iona l i smo acen tuado . Sin emba rgo , abandonar ía 
esta v is ión en los años siguientes, en Oligarquía y caciquismo. 

T o d o hacía esperar que cuando C o s t a se ocupase de los caciques, 
el reg iona l i smo iba a cons t i t u i r el c i m i e n t o de la regenerac ión de 
España. Pe ro no fue así. En las respuestas al cues t i ona r i o la des
cen t ra l i zac ión o la a u t o n o m í a surgía una y o t r a vez. En a lgunos, 
más mat izada o reduc ida a los mun ic ip ios y las d ipu tac iones , que 
deber ían consegu i r a u t o n o m í a - s e r í a una descent ra l i zac ión , d e n t r o 
del E s t a d o - Azcá ra te señalaba que esa a u t o n o m í a no era p r o p i a 
m e n t e admin is t ra t i va , pues los mun ic ip ios y las p rov inc ias c o n s t i 
tu i r ían ent idades en las que n o podía hacer y deshacer el Estado. 
A d v i e r t e s o b r e la necesidad de qu i ta r a los mun ic ip ios su i n t e r v e n 
c ión en los impues tos , las qu intas y las e lecc iones, si b ien deben 
fo r ta lece rse sus func iones en los serv ic ios púb l icos y ob ras púb l i 
cas. Le adv ie r te , p o r lo demás, que su pol í t ica qu i rú rg ica , m a y o r 
p o d e r al r e y o a un p res iden te de la repúb l ica , n o debe t raspasar 
el d e r e c h o , en o t r o caso está en desacuerdo ; t a m p o c o le acepta 
que el g o b i e r n o n o dependa del p a r l a m e n t o , al es t i lo n o r t e a m e r i 
cano. En esta l imi tada descent ra l izac ión co inc iden o t r o s m u c h o s 39. 

Pero o t r o s van más allá. En p r i m e r lugar, Pi y Margal l , qu ien a f i rma: 
« n o cabe d e s t r u i r el cac iqu ismo s ino r o m p i e n d o la cadena que va 
del g o b i e r n o a las c o r p o r a c i o n e s popu la res . Q u i e r o de l ib re elec-

39 Oligarquía y caciquismo como la forma actual del gobierno de España: urgencia 
y modo de cambiarla, Madr id, 1901, logró de inmediato varias ediciones, desde 
la segunda de 1901 aumentada. C i t o por la edición de A l b e r t o Gi l Novales, 2 
vols. Zaragoza, 1982, II, pp. 463-474; también sobre autonomía municipal, 
Maura, pp. I 1-22; Piernas Hur tado , pp. 213-217. 
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c ión no só lo los alcaldes, s ino t a m b i é n los g o b e r n a d o r e s civi les; 
q u i e r o a u t ó n o m a s , po l í t ica y adm in i s t ra t i vamen te , las reg iones en 
t o d o lo que a su v ida i n t e r i o r c o r r e s p o n d e , y, p o r t a n t o , c o n 
d e r e c h o a n o m b r a r t o d o s sus emp leados , inc luso los que admin is 
t r e n just ic ia. Faltos los caciques de sus hoy p r o t e c t o r e s , pe rde r ían 
p r o n t o el cacicazgo»40. C o n t r a los ol igarcas, c ree r e m e d i o la n o 
ree lecc ión inmed ia ta de cargos. 

Sobre t o d o se encuen t ran propuestas avanzadas en las contes tac io 
nes de los catalanes. Salvador Canals hacía del par t i cu la r ismo regional 
una fuerza mora l i zadora . A is lado, sería un obstácu lo para gobernar , 
pe ro , en c o n j u n t o , t o d o s los regional ismos produc i r ían ventaja, p u 
rif icarían el amb ien te de ayuntamientos y regiones - se r ía m e j o r que 
aquel r e c o n s t r u c t o r de pueblos que ansiaba C o s t a - Porque puede 
dudarse de un pa t r i o t i smo español , p e r o no de las regiones. P o m -
peyo G e n e r veía d i ferentes razas en la península, sob re las que 
opr imían los caciques del c e n t r o : las provincias han s ido t ratadas 
c o m o esclavas. Si se les da au tonomía perecerá el cac iquismo. La 
so luc ión es la repúbl ica federal , la au tonomía absoluta a los ant iguos 
estados, d e t e r m i n a n d o después el lazo de un ión en t r e el los. Más 
c o n c r e t o era José Pella y Porgas, quien pedía la c reac ión de poderes 
i n te rmed ios que combat i r ían el cac iquismo: la reg ión, la comarca , el 
mun ic ip io . El pa r lamen to sería de representantes de los delegados 
de las ent idades histór icas - l i m i t a d o a defensa, relaciones in ternac io
nales, c o r r e o s , te légrafos, f e r r o c a r r i l e s - C o m o Feder ico Rahola 
señalaba que p o r el d i fe rente i d ioma - y p o r c ier ta antipatía a los 
catalanes p o r q u e se interesan p o r lo m a t e r i a l - Cata luña t iene un 
papel m e n o r en la ol igarquía par lamentar ia , llena de o r a t o r i a e 
imaginación - a c o m p a ñ a datos sob re or igen de min is t ros desde 1833-
1856 y de d iputados y senadores no catalanes en 1900- . La separa
c ión del g o b i e r n o y del pa r lamen to - c o n las co r tes en Za ragoza - , la 
l iber tad de los munic ip ios y la au tonomía de órganos regionales 
te rm inar ía c o n el cac iqu ismo - e n el País Vasco n o existe en la mater ia 
a que se re f ie ren sus privi legios, aunque sí en las e lecc iones -41 . 

C l a r o es que habían o t ras pos ic iones con t ra r ias a la a u t o n o m í a 
e n t r e las respuestas recogidas. Pe ro me in teresa subrayar que 
Cos ta , t an p roc l i ve unos años antes, m o s t r ó una p o s t u r a m u y 
l imi tada: mun ic ip ios l ib res, c o n c ie r ta au tonomía , p e r o nada de 
r e c o n s t i t u i r las reg iones o nacional idades que apenas n o m b r a . N o 
es fácil exp l i ca r este r e t r o c e s o de su m o d o de pensar. 

En t re los r e m e d i o s que p r o p o n e , desde luego, n o está un camb io 
de ley e l ec to ra l , pues éste, aunque Cánovas lo c reye ra , n o so lu -

40 Oligarquía y caciquismo, II, pp. 208-209. 
41 Oligarquía y caciquismo, II, pp. 278-296; Canals 62-68; Gener, 126-13 I; Pella, 
189-194. 
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c ionar ía nada p o r el i n c u m p l i m i e n t o de las leyes. Azcá ra te lo c r e y ó 
y p r o p u s o en 1889, una r i gu rosa ley de p r o c e d i m i e n t o admin i s t ra 
t i v o , p e r o n o s u r t i ó e fec to . Para C o s t a , hay unas p rov idenc ias 
esenciales de g o b i e r n o : la educac ión , la p r o d u c c i ó n y b ienestar 
ma te r ia l , el r e c o n o c i m i e n t o de la persona l idad del mun i c i p i o , inde
pendenc ia del p o d e r jud ic ia l . Luego ded ica largas páginas al par la
m e n t o y sus de fec tos , a la necesidad de una pol í t ica qu i rú rg ica , 
real izada p o r un h o m b r e excepc iona l que tend ía hacia un rég imen 
pres idencia l is ta - q u e t a n t o se le ha c r i t i cado c o m o p r e c u r s o r del 
f asc i smo-42 . 

Había cambiado de idea Cos ta en t o r n o al regional ismo. Hay distan
cia notable en t r e sus propuestas an te r io res - h a y que plantar un á rbo l 
de Guern ica en cada c o m a r c a - hasta este m o m e n t o . En Oligarquía y 
caciquismo, al t e r m i n a r la p r ime ra par te , escr ibe, c o m o co lo fón , unas 
páginas llenas de signif icado. El mal gob ie rno , la ol igarquía p r o v o c a 
deseos de independencia: pueb lo que no es l ibre no se p reocupa de 
su bandera. El cambio p r o p i o lo a t r ibuye a una mutac ión de la 
menta l idad colect iva, a un avance del secesionismo o deseos de 
independencia. Pone algún e jemplo , de c ó m o Polonia de jó e n t r a r a 
los ex t ran je ros p o r la op res ión de los nobles - e x t r a í d o del La rousse -
o Puer to Rico cuando de jó en t ra r , sin resistencia, a los amer icanos. 

Po r su pa r te , lo ha v i v i do en Huesca, a qu ien sin duda se re f ie re 
cuando apunta esa desnac ional izac ión c rec ien te : 

una p rov inc ia , n o catalana, que en la g u e r r a de la i ndepen 
dencia, c o m o en las luchas civi les p o s t e r i o r e s , d e m o s t r ó ser 
de las p r ime ras en españo l i smo, y que aho ra , hal lándose 
e m p o b r e c i d a y avasallada p o r un cac iqu ismo de lo más ru in 
y env i lec ido , y hab iendo t e n i d o que mandar una gran e m i 
g rac ión al Med iod ía de Francia, al e n c o n t r a r s e s o r p r e n d i d o s 
los emigran tes c o n un país sin cac iqu ismo, d o n d e son respe
tados y p r o t e g i d o s , d o n d e los alcaldes les o y e n y los t r i b u 
nales les hacen just ic ia, y los h o m b r e s son t o d o s iguales an te 
la ley, y la ley se cump le , d o n d e hay g o b i e r n o , y el g o b i e r n o 
es t imu la y ayuda al capi ta l , y el capital t raba ja , y e l los, incan
sables y leales t r aba jado res , a h o r r a n , se ha p r o d u c i d o el 
f e n ó m e n o que e ra de esperar : la p rov inc ia se ha i do insen
s ib lemente desnac iona l izando p o r el esp í r i tu , sin que ella 
m isma se haya d a d o cuen ta , sin que la v o l u n t a d haya s ido 
pa r te ; y hoy , la asp i rac ión del m a y o r n ú m e r o es que p o r 
cua lqu ier c o m b i n a c i ó n , que p o r cua lqu ie r vía, Francia vaya a 
e l los, ya que e l los n o pueden ir en masa a Francia 43. 

42 Oligarquía y caciquismo, I, pp. 100-102. Cuando examina las respuestas que 
apuntan hacia el regionalismo, pasa rápido sobre ellas, pp. 165-167. 
43 Oligarquía y caciquismo, I, p. 83. 
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El g r u p o de O v i e d o - A l t a m i r a , Buylla, Posada y Se la - se mos t ra r í a 
m u y de a c u e r d o c o n la adver tenc ia de Cos ta : «Es c o m p l e t a m e n t e 
c i e r t o lo que d ice el seño r C o s t a en p u n t o a la desnacional izac ión 
que se está p r o d u c i e n d o . » En 1808 fue una m ino r ía de afrancesa
dos , aho ra está en el es tado of ic ia l , que secuest ra una o l igarquía 
sin ideales, y se va e x t e n d i e n d o a las clases popu la res , c o m o 
desa l ien to ante la s i tuac ión ex i s ten te . D i s t i n t o es el caso de esa 
p rov inc ia a que a lude, y s o b r e t o d o de los catalanes, f r ancamen te 
ex t ran je r i zados y secesionistas, p o r r e c u e r d o s h i s tó r i cos , más o 
menos exac tos , p o r es t ímulos po l í t i cos e in tereses mater ia les, p o r 
c o m p a r a r s e f avo rab lemen te c o n el r e s t o o p o r el supues to de que 
son una raza d is t in ta . Pero en los demás, se debe a ideales de la 
v ida m o d e r n a , p o r lo que aceptar ían una i n t e r venc ión ex t ran je ra . 
Si n o se c o m b a t e la ignoranc ia y la reacc ión t eoc rá t i ca , p o d r í a m o s 
v e r n o s abocados a una gue r ra civ i l44. 

Damián Isern t a m b i é n par t ic ipaba de esa idea, la o p r e s i ó n p r o d u c e 
separa t ismo: en España n o ha ex i s t i do hasta hace p o c o , p e r o ex is te 
la máqu ina que los p r o d u c e , la d o m i n a c i ó n de unos cuantos que 
ni s iqu iera pueden just i f icar su supe r i o r i dad en razones in te lec tua
les y mora les 45. 

¿Por qué ese v i ra je en el pensamien to de Costa? Apenas unos años 
y su pos tu ra ha camb iado . En 1900, en un p r ó l o g o al l i b ro de 
A n t o n i o R o y o V i lanova, La descentralización y el regionalismo, c o n 
se rvador , ya se m u e s t r a cau to , más m o d e r a d o . Está de ac ue r do en 
que se mantenga la persona l idad de los mun ic ip ios y reg iones que 
la han conse rvado (Nava r ra , Vizcaya, As tu r ias , Cata luña, A r a g ó n , 
e tcé te ra ) y se le conceda a las o t ras . Sin v o l v e r atrás, s ino deb ida
m e n t e adaptadas al p resen te . Son un manant ia l de energía la tente 
que daría v ida al Estado, lo resuci tar ía. Si se gob ie rna bien el 
reg iona l i smo amainará, se c o n v e r t i r á en descent ra l i zac ión ; si n o la 
balanza se inc l inará hacia la separac ión o el a n e x i o n i s m o 46. Pe ro , 
s o b r e t o d o , in f luyen en C o s t a las c o r r i e n t e s de pensamien to de la 
ins t i tuc ión l ib re de enseñanza, de la que tan cerca se hallaba. Sin 
duda, ha leído m e j o r a los admin is t ra t iv is tas de la Ins t i t uc ión , 
G u m e r s i n d o de Azcá ra te o A d o l f o Posada. T a m b i é n la magna o b r a 
de G i n e r de los Ríos, La persona social, aparec ida en 1899, en d o n d e 
se a f i rma la soberanía y un idad del es tado s o b r e las demás soc ie
dades no to ta les ; d o n d e m u e s t r a desprec io p o r las un iones p e r s o -

44 Oligarquía y caciquismo, II, pp. 78-102, en especial a part i r de 82 - o t r o s 
expresan su t e m o r al secesionismo, Bello, 103-106, Ove je ro 456-462. 
45 II, pp. 154-173. He prescindido de los análisis de D. Isern, Del desastre 
nacional y sus causas, Madr id, 1899 o de los escritos de Mo ró te o Sánchez de 
Toca por no alargar estas páginas. 
46 Reproducido por E. Fernández Clemente, Estudios sobre Joaquín Costa, 
pp. 375-379. 
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nales o las federac iones 47. Q u i z á t a m p o c o le convenía po l í t i camen
te , pues la liga de p r o d u c t o r e s descansaba s o b r e un púb l i co de 
p r o p i e t a r i o s , más conse rvado r . 

Por t a n t o , Joaquín C o s t a había mod i f i cado su p r i m e r a ac t i t ud en 
el mensaje de la cámara del A l t o - A r a g ó n , en d o n d e p resen taba 
unas p ropues tas regional istas avanzadas, hasta cen t ra r se en una 
descent ra l i zac ión admin is t ra t i va . En Oligarquía y caciquismo todav ía 
hay alguna m e n c i ó n de las reg iones, p e r o c o n desconf ianza, está 
más p r e o c u p a d o c o n el separa t ismo. El m o d e l o federa l o p lura l is ta, 
que tan c l a ro se hallaba en Nacías Picavea, en el a m b i e n t e del 
m o m e n t o de la d e r r o t a , hacía marcha atrás. Se va a re fug iar en 
núc leos reduc idos de los repub l icanos federal is tas, en los nac iona
l ismos catalán y vasco - d i f u s a m e n t e en el c a r l i s m o - . 

H e m o s v i s to en algunos regenerac ion is tas una presenc ia no tab le 
de in tenc iones de a u t o n o m í a - e n aquel los m o m e n t o s del desas
t r e - . Q u i z á sus ideas, en este p u n t o , no t u v i e r o n demas iado peso; 
sus p ropues tas e ran tenues , moderadas , camb ia ron en C o s t a , 
qu ien fue más un po l í t i co repub l i cano que la cabeza del m o v i m i e n t o 
cív ico que al p r i nc ip io soñó . Pe ro t es t imon ian o ref le jan la i m p o r 
tancia que tenía aquel d i lema en la época: Estado cen t ra l i zado . 
Estado p lu ra l . El p r i m e r o f racasó p o r su f i cc ión , que le impedía 
a t rae r y c o o p e r a r a numerosas fuerzas pol í t icas. Recogen en sus 
páginas el r e c u e r d o del federa l i smo o la p lura l idad de reg iones , n o 
integradas en el nac iona l i smo l ibera l , la presencia inc ip ien te de los 
nac iona l ismos catalán y vasco. N o e ra n í t ido y un ívoco el h o r i z o n t e 
de un Estado p lu ra l , había d iscordancias - l o s regenerac ion is tas las 
a c u s a n - Q u i z á p o r e l lo t a r d ó en abr i rse una vía f i r m e : la de 1931 
t e r m i n ó c o n la g u e r r a civ i l , la de 1978 está ab ie r ta y e s p e r e m o s 
que sea def in i t iva. 

47 F. Giner de los Ríos, Obras completas, tomos VIII y IX, 1923 y 1924, véase, 
por e jemplo, VIH, pp. 259 y ss.; IX, pp. 60 y ss. Me ref iero a las obras de 
Azcárate, £/ se//govemment y la monarquía doctrinaria, Madr id, 1877, y El régimen 
parlamentario en la práctica, Madr id, 1885, o los tratados de derecho polí t ico y 
de derecho administrat ivo de Ado l fo Posada. Santamaría de Paredes es más 
positivista en administrat ivo, recoge historia en derecho polí t ico. 
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A las v íc t imas del t e r r o r en la pe rsona 
de Francisco T o m á s y Va l ien te . 

N o sé si el t í t u l o sugiere la idea de que v o y a t r a t a r de alguna 
d i c o t o m í a o de algún e n f r e n t a m i e n t o e n t r e d e r e c h o h i s tó r i co y 
d e r e c h o cons t i t uc iona l en el escenar io vasco, p e r o ta l cosa, b ien 
que usual, está m u y lejos de mi i n tenc ión . Sé que pa r t i cu l a rmen te 
en nues t ros med ios cons t i tuc iona les re ina un c l ima p o r v i r t u d del 
cual , si se habla de derecho histórico, el d e r e c h o sin más se p o n e 
i nmed ia tamen te en guard ia. Remedándose un d i cho t r i s t e m e n t e 
cé lebre , parece que se pract ica aquel lo de m ién tame la h is to r ia y 
echo m a n o de la C o n s t i t u c i ó n , c o m o si, al igual que e n t r e cu l t u ra 
y d ic tadura , fue ran cosas p o c o m e n o s que incompat ib les la m e m o 
r ia t o m a d a c o m o amenaza y el d e r e c h o ena rbo iado en tonces c o m o 
suer te de a r m a en defensa p rop ia . Parece lóg ico que a la po l í t ica 
no cons t i tuc iona l le asuste cua lqu ie r esc la rec im ien to , p e r o ¿por 
qué el d e r e c h o cons t i tuc iona l ha de abr igar s e n t i m i e n t o de rechazo 
y rese rva r t r a t a m i e n t o de choque a la h is to r ia , al d e r e c h o que la 
m isma pud ie ra causar, fundar o respaldar? Mas lo que h o y t e n e m o s 
en n u e s t r o cons t i t uc iona l i smo v iene a ser ta l especie de c o n f r o n 
tac ión e n t r e d e r e c h o e h is to r ia , e n t r e h is to r ia y d e r e c h o . 

M i pos ic ión es exac ta y resue l t amen te la con t ra r i a , aunque tales 
exac t i t ud y reso luc ión e inc luso ta l c o n t r a r i e d a d n o son cosas tan 
s imples c o m o para n o t ene rse que expl icar . C o n v i e n e i n t en ta r l o 
aunque só lo sea p o r q u e se p res tan a equívocos graves. Es lo que 
p r e t e n d o hacer. Q u i e r o o c u p a r m e de la razón cons t i tuc iona l i s ta 
del rechazo a la h is to r ia y del va lo r cons t i tuc iona l n o t a n t o de la 
h is to r ia misma, c o m o de la h is tor iogra f ía , lo que se ve rá , espe ro , 
que no cons t i t uye un juego de palabras. Y q u i e r o v e r es to n o 
vagando p o r el f i r m a m e n t o y e n t r e las nubes de alguna teo r ía , s ino 
o r i e n t á n d o m e p o r los v e r i c u e t o s y e n t r e la po lvareda de una 
práct ica, de la p rác t i ca de un d e r e c h o , del d e r e c h o cons t i tuc iona l 
y del d e r e c h o cons t i t uc iona l v igente en España. I n t en to cons ide ra r 
el va lo r de la h i s to r ia no para cua lqu ie r cons t i t uc iona l i smo , s ino 
para el actual español , para este s is tema cons t i t uc iona l , el que 
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t e n e m o s . Es una cues t i ón que , dado n u e s t r o asun to , v iene a c i f rar 
se en el va lo r c o n s t i t u y e n t e de una h is tor iograf ía vasca, de un t í t u l o 
de h is to r ia para un d e r e c h o vasco, c o n f o r m e p rec i samen te a la 
C o n s t i t u c i ó n española y n o a o t r a cosa. Esto q u i e r o v e r y exp l icar . 
Q u e veamos y nos exp l i quemos . 

M i perspec t i va r e i t e r o y subrayo que es cons t i t uc iona l y es to 
además c o n f o r m e al cons t i t uc iona l i smo en v igor . Sin que es to p o r 
supues to cons t i t uya ób ice a lguno para que p lanteen ustedes y 
deba tamos t o d o s y t odas en el cu rso del c o l o q u i o o u l t e r i o r m e n t e 
cua lqu ie r g é n e r o de cues t ión que c o m o c iudadanos y c iudadanas 
nos afecte al p r o p ó s i t o ; sin que es to desde luego así suponga 
d e s e n t e n d i m i e n t o ni menos ind i ferenc ia p o r m i pa r te , reca lco cual 
es el c a m p o de m i i n t e r v e n c i ó n , el cons t i t uc iona l y v igente , c o n 
t o d a su signi f icación p o r lo p r i m e r o y t a m b i é n c o n todas su l im i 
tac ión p o r lo segundo. N o t r a t o de la pol í t ica, de la d ivers idad 
legít ima de va lo rac iones , aspi rac iones, pos ic iones y ac tuac iones 
respec to al d e r e c h o vasco y a su eventual c o n t e x t o cons t i t uc iona l 
español . T a m p o c o m e o c u p o de la con t rapo l í t i ca , del c o m p o r t a 
m i e n t o i leg í t imo, de la c o m i s i ó n de c r ímenes c o n el a r g u m e n t o 
falaz de d i c h o m i s m o d e r e c h o c o n t r a tal c o n t e x t o , falaz p o r q u e 
así, i nvocando d e r e c h o s , n o r e c o n o c e ni respeta o t r o s de rechos 
c o m e n z a n d o p o r el más e lementa l a la v ida. A n t e f e n ó m e n o s tan 
con fusos de p o r sí y más todav ía p o r con fus ión induc ida, puede e 
inc luso quizá debe empezarse p o r d is t ingu i r p lanos de m o d o n e t o 
para separar los de f o r m a opera t i va . Es lo que v o y a hacer, lo que 
q u i e r o i n ten ta r aho ra . 

Hago a b s t r a c c i ó n re la t i va d e la po l í t i ca y abso lu ta de la c o n t r a 
po l í t i ca . Lo p r i m e r o p u e d e que i n te rese en a lgún g r a d o para 
e x p l i c a r n o s d e b i d a m e n t e p l a n t e a m i e n t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , p o r lo 
que n o lo i g n o r a r é de l t o d o . Lo segundo p r e t e n d e i n t e r f e r i r s e 
de c o n t i n u o c o n acc iones l lamat ivas p o r t e r r o r í f i c a s , p e r o c r e o 
que c o n v i e n e q u e lo e x c l u y a m o s de l i be rada y c o m p l e t a m e n t e al 
e fec to de n u e s t r o r a z o n a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l . El t e r r o r i s m o 
c r im ina l q u e n o acaba de cesar i nvoca razones , p e r o apun ta a 
v o l u n t a d e s . Busca secues t ra r la v o l u n t a d para q u e n o e j e r z a m o s 
la r a z ó n . U n a f o r m a a m i e n t e n d e r de p lan ta r le cara y c o m b a t i r l e 
es t a m b i é n la de n o de ja rse agob ia r i n t e l e c t u a l m e n t e , la de 
resca ta r la r a z ó n abs t rac ta y n e u t r a c o n la conf ianza s i e m p r e de 
que el s i s tema c o n s t i t u c i o n a l cuen ta c o n m e d i o s para la r e a c c i ó n 
jud ic ia l y el t r a t a m i e n t o penal que el c r i m e n r e q u i e r e . M e abs
t r a i g o c o n t o d o e s t o b ien e n t e n d i d o . Po r c u a n t o va a segui r y 
p o r d o n d e e s t a m o s y hab lo , q u i e r o de ja r c l a r a m e n t e despe jada 
la pos ib i l i dad de e q u í v o c o . N o es que m i p o s i c i ó n i m p o r t e m u 
c h o , p e r o s o b r e el la m e han i n v i t a d o us tedes a t r a t a r . 
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Lo que va a seguir n o es nada nuevo . Rep i to la pos ic ión que vengo 
a d o p t a n d o y de fend iendo c o n m a y o r o m e n o r constanc ia , c o n 
m e n o r e s o m a y o r e s dudas, desde los p r i m e r o s años ochen ta , t ras 
que C o n s t i t u c i ó n y Estatu tos susc i ta ron el asun to y c o m e n z a r o n 
a p r o v o c a r n o s perp le j idades. Es pos ic ión que n o ha i m p o r t a d o 
e fec t i vamen te m u c h o , q u e d a n d o p o r en tonces en m i n o r í a m u y 
re lat iva y es tándo lo h o y en la abso lu ta o casi. Remedándose o t r o 
d i cho , ce l eb rado éste, r e c o n o z c o que ha i do de la miser ia a la 
indigencia. P e r o ahí está y, p o r qué n o dec i r l o , le g u a r d o a fec to , 
aunque ú l t i m a m e n t e n o es que se lo venga d e m o s t r a n d o . A h o r a , 
gracias a ustedes, p u e d o hacer el i n t e n t o de supera r el desmayo y 
r e p o n e r m e del d e s c o r a z o n a m i e n t o . M e inv i tan a r e p e t i r m e y m e 
ap res to a hacer lo . C e l e b r o la m u e s t r a de in te rés y agradezco la 
o p o r t u n i d a d de re f l ex i ón . Esto en suma q u i e r o hacer y que haga
mos . Re f lex ionar es repe t i r se , una f o r m a n o estér i l de hacer lo . 
I n t e n t e m o s . 

Fijada la perspec t i va , c o n s i d e r o que queda t a m b i é n c la ro el p u n t o 
de par t ida . N o puede ser o t r o que la C o n s t i t u c i ó n española o más 
en c o n c r e t o la presenc ia de una h is to r ia vasca en ella. Se t r a t a 
f u n d a m e n t a l m e n t e del parágrafo p r i m e r o de la D i spos i c i ón A d i c i o 
nal P r imera : La Constitución ampara y respeta los derechos históricos 
de los territorios forales, mas t a m b i é n , re lac ionándose le c o m o se 
sabe y c o m p r o b a r e m o s , de la D ispos i c ión D e r o g a t o r i a Segunda: 
£n tonto en cuonto pudiera conservar alguna vigencia, se considera 
defini t ivamente derogada la Ley de 2 5 de octubre de 1839 en lo que 
pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los 
mismos términos se considera definit ivamente derogada la Ley de 2 1 
de jul io de 1876. La D i spos i c i ón Ad i c i ona l P r ime ra n o t o r i a m e n t e 
p resen ta un segundo parágrafo : La actualización general de dicho 
régimen foro/ se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Consti
tución y de los Estatutos de Autonomía. Son pasajes más sabidos que 
cons ide rados o tan consab idos a nuestras a l turas que n o suelen 
cons ide ra rse c o n f o r m e a la v i r tua l idad genuina de su a d o p c i ó n 
cons t i t uc iona l . 

A h í están los derechos históricos de los territorios faroles para cuya 
repos i c i ón o d e v o l u c i ó n se p r o c e d e a la de rogac ión def in i t iva de 
unas leyes que les afectaban, las ci tadas del siglo pasado. ¿Qué hace, 
a qué v iene , una d e r o g a t o r i a específ ica y re lat iva, en tonto en cuonto 
pudiera conservar alguna vigencia para algunos t e r r i t o r i o s d e t e r m i 
nados, j u n t o a o t r a genera l y abso lu ta , la D i spos i c i ón D e r o g a t o r i a 
T e r c e r a y ú l t ima : Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo establecido en esta Constitución* ¿Qué p in ta la historia 
c o m o t í t u l o de derecho para unos t e r r i t o r i o s en este p u n t o n o b ien 
d e t e r m i n a d o s , los territorios forales, en el seno o c o m o apéndice de 
una C o n s t i t u c i ó n que con t i ene un rég imen d ispos i t i vo o una o f e r t a 
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sustant iva de d e r e c h o s de C o m u n i d a d e s med ian te Estatu tos de 
A u t o n o m í a sin exc lus iones y c o n especialidades? Fue ron c o m o son 
i n te r rogan tes p r i m a r i o s y nada inocen tes , pues suelen e n t e n d e r 
que la respuesta impos ib le v iene dada p o r la p regun ta c la r i v iden te . 
Formuladas así, ta les cues t iones n o t i enen más rép l ica que la 
negativa. A m b a s d ispos ic iones ni vendr ían a nada ni p in tar ían nada. 
Pe ro quizá n o haya ni v is ión ni inte l igencia en ta l f o r m a de i n t e r r o 
gar. Puede haber ya s impleza e ingenuidad, ya t r a s f o n d o y recáma
ra. C o m i e n z a p o r darse descu ido u o l v i do , pues ex is te e n t r e dichas 
mismas d ispos ic iones una c o n e x i ó n no mani f iesta en el t e x t o cons 
t i t uc i ona l , p e r o paladina d u r a n t e su con fecc ión . C o n v i e n e r e c o r d a r 
para c o m p r e n d e r , saber para leer. 

Son dos d ispos ic iones, la d e r o g a t o r i a y la recognosc i t i va , es t recha
m e n t e v inculadas. Sab idamente las p r o d u c e , mod i f i cac iones m e 
d iantes, una enmienda de p rocedenc ia vasca que lo e ra p rác t i ca 
m e n t e a la to ta l i dad de la C o n s t i t u c i ó n para el caso p r o p i o , para 
la p r ó r r o g a o a p e r t u r a de un p r o c e s o cons t i t uyen te especí f ico. Se 
mo t i vaba en la historia, en una h is to r ia de expolio centralista de la 
tradición vasca, y se expresaba en una p r o p u e s t a ar t icu lada de c inco 
pun tos : de rogac ión , d e v o l u c i ó n , r enovac ión , d ispos ic ión y negoc ia
c i ón ; derogación de leyes expo l i ado ras , devolución a las cuotro regio
nes (orales, Vizcaya, Gu ipúzcoa , A lava y N a v a r r a , de sus poderes 
originarios o así p r o p i o s , renovación del pacto foro/ con la Corona o 
cabeza del Estado, disposición de a u t o n o m í a para una in tegrac ión 
i n te rna de los c u a t r o t e r r i t o r i o s y p rev is ión de negociación para un 
encaje c o n j u n t o . D e t o d o e l lo q u e d ó en la C o n s t i t u c i ó n p rác t i ca
m e n t e tan só lo la de rogac ión , la de las leyes c o r r e s p o n d i e n t e s en 
lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, 
más un p r i nc ip io g e n é r i c o de r e c o n o c i m i e n t o , el de los derechos 
históricos de los territorios forales, con el añad ido del morco de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía. T e n e m o s t a m b i é n unas 
prev is iones de i n c o r p o r a c i ó n de N a v a r r a a la a u t o n o m í a vasca 
p r o n t o f rus t radas o nunca hasta h o y act ivadas (D ispos i c ión T r a n 
s i to r ia C u a r t a ) . Mod i f i cac iones dadas, la pa r te enmendan te , el par
t i d o nacional ista vasco, e n t e n d i ó tan desv i r tuada la p r o p u e s t a que 
r e p u d i ó el resu l tado . 

M i cues t ión es en sustancia si la C o n s t i t u c i ó n no con t i ene todavía 
y en qué g rado lo que ta l nac iona l i smo p ropon ía . M e p r e g u n t o si 
la h i s to r ia no man t i ene en el m i s m o t e x t o cons t i tuc iona l una 
v i r tua l idad jur íd ica, un v a l o r c o m o t í t u l o específ ico de d e r e c h o 
p r o p i o , semejan te o n o d ispar en lo esencial al p r o p ó s i t o de la 
enmienda . Sobre d i c h o supues to a b o r d é en su m o m e n t o la cues
t i ó n , p e r o el amb ien te cons t i t uc iona l r e c o r d e m o s s i empre t a m b i é n 
que n o e ra nada favorab le . T e r r o r i s m o ya sabemos que apar te , un 
nac iona l ismo vasco se desen tend ió , n o del p lan teamien to h i s t o r i -
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cista p r o p i o , p e r o sí de su c o n c r e c i ó n cons t i tuc iona l así ajena, de 
la pos ib i l idad que es t r i c t amen te se con tuv ie ra en la C o n s t i t u c i ó n 
española. U n cons t i t uc iona l i smo español n o con fesadamente na
c ional is ta v a l o r ó s o b r e t o d o el añad ido de la D ispos ic ión Ad i c i ona l 
Pr imera , su parágrafo segundo de e n m a r c a m i e n t o . N o cabría his
toria y menos derecho fuera del morco de la C o n s t i t u c i ó n estatal y 
de los Estatutos t e r r i t o r i a l e s . U n a y o t r a pos ic ión son e x t r e m o s 
que así llegan a toca rse . H u b o a c u e r d o e n t r e nac ional ismos, el 
confesado vasco y el inconfeso español , en dar p o r desahuciadas 
de en t rada potenc ia l idades de la C o n s t i t u c i ó n ta l vez no tan can
celadas. 

C o n s i d e r e m o s la pos ic ión dec la radamente cons t i tuc iona l is ta e i n -
con fesadamente nacional ista, una pos ic ión española. T i e n e sus ra 
zones. M e j o r o p e o r , no dejaba de exponer las . N o fue capr ichosa 
la opos i c i ón más b ien radical , la repugnancia inc luso, del c o n s t i t u 
c iona l i smo f r e n t e a la ins inuac ión de r e c o n o c i m i e n t o de h i s to r ia 
c o m o t í t u l o j u r íd i co de po tenc ia l cons t i t uyen te . C o n tan ta s impat ía 
se mi raba la p rev i s ión cons t i t uc iona l de a u t o n o m í a vasca e n t r e 
o t ras au tonomías t e r r i t o r i a l e s más o menos diversi f icadas c o m o 
ant ipat ía se mani festaba f r e n t e a un t í t u l o h i s t ó r i co que s ingular i 
zase n o só lo en m a y o r med ida , s ino t amb ién de o t r o m o d o . A h í 
dol ía. N o e ra o n o se entendía cues t ión o p r o b l e m a de g rado , s ino 
de cal idad. La opos i c i ón se pensaba cual i tat iva. La presenc ia de la 
h is to r ia c o m o p r i nc ip io de d e r e c h o se descali f icaba c o m o f a c t o r 
d i s to rs ionan te , d e p o n t e c i a d o r y hasta desv i r t uado r del s is tema 
cons t i tuc iona l m i s m o , subvers ivo , ene rvan te y d e s t r u c t o r de sus 
c im ien tos m ismís imos . 

Se t ra taba , c o m o sigue t r a t ándose , de una cues t ión genera l antes 
que del p r o b l e m a par t icu lar . ¿Qué va lo r puede caber que tenga el 
hecho para el d e r e c h o , el hecho h i s t ó r i co para el d e r e c h o c o n s t i 
t uc iona l , unos hechos h i s tó r i cos para unos de rechos cons t i t uc i o 
nales? La respuesta usual en los med ios cons t i tuc iona les t i ende a 
ser hoy idént ica a la de en tonces : n inguno y ma lo . N o debe t e n e r 
n ingún va lo r y, si lo t i ene , ma lo . La h is to r ia , cuando n o es e s t o r b o 
del cons t i t uc iona l i smo , resu l ta con tam inan te de la C o n s t i t u c i ó n . 
Puede sub rep t i c i amen te minar la y de r ru i r l a . T a n e n t e n d i d o llega a 
t ene rse es to que a nuestras a l turas usua lmente ni se plantea. Se 
da p o r sabido. La h is to r ia n o suele c o m p a r e c e r para nada que 
resu l te sustancial en las expos ic iones cons t i tuc iona les . Si lo hace, 
es c o m o p re l im inar , ya sea de a d o r n o , ya cual p reserva t i vo . N o 
faltan todavía const i tuc iona l is tas dados o dadas a la h is to r ia , p e r o 
p o r lo c o m ú n en t r a t a m i e n t o apar te del d e r e c h o y c o n la conv ic 
c ión del apar tado , sin i n t im idad ni consumac ión del t r a t o . Y d igo 
que todavía p o r q u e e ra lo habi tual antes, en m o m e n t o s m e n o s 
cons t i tuc iona les c o m o d u r a n t e la d i c tadu ra f ranqu is ta o más gene-
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ra l i zadamente a lo largo del siglo X I X . Por en tonces , en o t r o s 
t i e m p o s , fa l tando o fa l lando el o r d e n cons t i t uc iona l , solía c ie r ta 
m e n t e co lac ionarse y v e r t e r s e h is to r ia abundante en d e r e c h o de 
f ic iente . 

H o y ni s iqu iera suele cons idera rse lo que de h is to r ia puede haber 
e x p r e s a m e n t e en la C o n s t i t u c i ó n misma, en el t e x t o cons t i t uc iona l , 
c o m o , sin i r más le jos, en el parágrafo p r i m e r o de la D i spos i c i ón 
Ad i c i ona l P r ime ra j u n t o a la D ispos ic ión D e r o g a t o r i a Segunda, 
nues t ros pasajes, los de in te rés vasco. Repásense t r a t ados y ma
nuales cons t i tuc iona les , revísense sus capí tu los a u t o n ó m i c o s , para 
t ene rse la c o m p r o b a c i ó n . La t ón i ca la marca la l ec tu ra más nuga
t o r i a o n inguneante , la que ni s iquiera lee, la que ignora senci l la
m e n t e unos p r o n u n c i a m i e n t o s cons t i tuc iona les , los susod ichos . 
¿Qué m o t i v o puede haber para esta especie de consp i rac ión? Ya 
he d i c h o que hay razón y una razón que resu l ta i m p o r t a n t e . La 
C o n s t i t u c i ó n , el cons t i t uc iona l i smo , el s is tema cons t i t uc iona l , un 
o r d e n t a l , n o son cosas que se funden o puedan fundarse en 
hechos , en h is to r ias , s ino que lo hacen o han de hacer lo en 
de rechos , en l iber tades, en unas l iber tades an te t o d o además 
indiv iduales, facul tades de ind iv iduos, de unos su je tos física, an ím i 
ca, cu l tu ra l y soc ia lmen te b ien ident i f icados p o r sí m i s m o s y sí 
mismas, sin necesidad alguna de h is tor ias , m ien t ras que éstas, unas 
h is tor ias , a lo que suelen m i r a r es a de rechos co lec t i vos , a o t r o 
g é n e r o de l iber tades que se t i ene p o r u l t e r i o r . Po r ahí anda la 
razón de f o n d o de un r e p u d i o t an sensible y sen t ido de la h i s to r ia 
en el c a m p o del d e r e c h o . 

H e ahí que t e n e m o s una cara oscura y t eneb rosa del nac iona l i smo, 
la que h o y está más de m o d a resal tar. La i n t r o m i s i ó n de h is to r ia , 
la cons ide rac ión de sus hechos, sus c i rcunstanc ias, sus avatares, 
sus eventua l idades y pecul iar idades, sus par t i cu la r idades y singula
r idades, a unos e fec tos cons t i tuc iona les impl ica el r iesgo de desf i 
gurarse y desv i r tua rse lo más i m p o r t a n t e , el su je to de l i be r tad , el 
i nd iv iduo , que en tonces no pod r ía resu l ta r tan genera l y p o r ende 
igual. C o n ella, c o n la h is to r ia , en t ra r ían la desigualdad, la d i sc r im i 
nac ión , la marg inac ión e inc luso la exc lus ión e n t r e su je tos , ya n o 
sin más los ind iv iduos , s ino aquel los tan só lo que respondan y en 
el g rado que lo hagan a la caracter ís t icas o resul tas de una d e t e r 
minada h is to r ia , de la imagen del su je to r e n d i d o p o r ella. As í se 
i n t r o d u c e par t i cu la r idad en lo que deb ie ra ser genera l idad , una 
genera l idad que pueda ser ind iv idua l idad, la ca tegor ía del su je to de 
l i be r tad . Po r es to puede en tende rse o s o b r e n t e n d e r s e que la 
h is to r ia c o n t a m i n a y subv ie r te la C o n s t i t u c i ó n . Q u e puede sub rep 
t i c i amen te m inar la y d e s c o m p o n e r l a . El s is tema cons t i t uc iona l , un 
s is tema que se basa en algo tan d e b i d o y cons is ten te c o m o el 
i nd i v iduo y sus l iber tades, n o necesi ta, para f undamen ta rse , la 
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h is to r ia , es to o t r o que impl ica con t ingenc ia y a lea to r iedad . Para la 
C o n s t i t u c i ó n , para sus c im ien tos y pi lares, la h i s to r ia sería t o d a una 
carga exp los iva de t i e m p o y en p ro fund idad . 

¿Es es to así? ¿Lo es tan inequívoca y comp le tamen te? ¿Sólo p r e 
senta el nac iona l i smo ayer y h o y esa cara b ien sombría? ¿El cons 
t i t u c i o n a l i s m o cara te r ís t i co del siglo X I X , cons t i t uc i ona l i smo p r o -
v e r b i a l m e n t e nacional is ta y p o r e l lo c o n abundan te h is to r ia , es tuvo 
tan c o n t a m i n a d o y las t rado p o r culpa de ésta misma m ien t ras que 
el cons t i t uc i ona l i smo sin mucha h is to r ia de hoy , de las pos t r imer ías 
del siglo X X , se encuen t ra tan d e p u r a d o y l i be rado de sus pompas 
y sus ob ras , de sus s e r v i d u m b r e s y sus cargas? ¿Con taminac ión e 
h ipo teca r e s p o n d i e r o n c o m o d e p u r a c i ó n y emanc ipac ión han res
p o n d i d o a ta l d e t e r m i n a d a causa y c o n c r e t o p r o p ó s i t o del su je to 
indiv idual y sus a t r i b u t o s de l ibertad? 

U na c o m p a r a c i ó n puede que i lus t re . ¿Para qué servía r ea lmen te la 
h is to r ia en el cons t i t uc i ona l i smo del X IX? Acúdase a t r a t ados y 
manuales de d e r e c h o po l í t i co , d e r e c h o púb l i co o s imi lar de p o r 
en tonces . Pod rá adve r t i r se de en t rada que el asun to n o está tan 
c la ro c o m o h o y suele p resum i r se p o r un cons t i t uc i ona l i smo ta l vez 
demas iado sat is fecho. La h i s to r ia n o servía de un m o d o de l i be rado 
para par t i cu la r i za r y d e f o r m a r el su je to indiv idual de de rechos , para 
d i sc r im ina r y para exc lu i r e n t r e ind iv iduos, o al m e n o s n o m i rada 
exacta y d i r e c t a m e n t e a e l lo . Podía c i e r t a m e n t e alcanzar este 
e fec to , p e r o n o es lo que buscaba y para l og ra r l o t a m p o c o es que 
h ic iera fal ta. N o e m p e c e m o s p o r hacer un ju ic io de in tenc iones 
c o n un pasado para benef ic io de un p resen te . O b s e r v e m o s des
p r e n d i d a m e n t e . 

La presenc ia efect iva de la h i s to r ia en el d e r e c h o r e s p o n d e e n t o n 
ces a o t r o p r o p ó s i t o . Sirve pr inc ipa l y d i r e c t a m e n t e para f igurarse 
o t r o su je to , n o el ind iv idual , s ino u n o d i s t i n to que necesi ta p r e c i 
samente f igu rac ión pues no está dado ni física ni anímica ni cu l tu ra l 
ni soc ia lmen te , c o m o pueda es ta r lo en camb io t o d o es to el i nd i 
v i duo . Es un en te co lec t i vo , el p ro tagon is ta po l í t i co , la N a c i ó n que 
cons t i t uye Estado, esta en t idad que es su je to y o b j e t o , al t i e m p o , 
de la C o n s t i t u c i ó n misma. Es an te t o d o , c o m o el i nd i v iduo , sujeto, 
b ien que ya n o p r o p i a m e n t e de unos de rechos , s ino más b ien de 
unos p o d e r e s , c o m e n z a n d o p o r el p r o p i o p o d e r cons t i t u yen te , el 
p o d e r de cons t i t u i r , p o d e r de p r o d u c i r Estado y C o n s t i t u c i ó n , 
p o d e r t a m b i é n de r e c o n o c e r así al o t r o su je to , el i nd i v iduo , y de 
garant izar lo p r o p i o , sus de rechos . Es un su je to ese, la N a c i ó n 
po l í t ica y su Estado cons t i t uc iona l con mayúsculas p ro tagon is tas , 
que prec isa p r e c o n s t i t u c i ó n p o r gracia de la h i s to r ia pues, al c o n 
t r a r i o que el i nd i v iduo , n o está dado . N o es una en t idad que resu l te 
p recons t i t u i da ni que parezca p recons t i t u i b l e de o t r o m o d o , sin 
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h i s to r ia p rop ia , sin la imagen así rend ida . N o es capr ichosa ni 
vanamen te que aquel cons t i t uc i ona l i smo d e c i m o n ó n i c o e ra carac
t e r í s t i camen te nacional is ta. Lo es c o n s t i t u t i v a m e n t e , p rec isando así 
de h is tor iogra f ía , de f i gu rac ión o imaginac ión h is tó r ica . 

Es su je to el co lec t i vo que necesi ta la p remisa de la ex is tenc ia y que 
agradece el resu l tado de la consis tenc ia. Precisa p recons t i t u i r se de 
un m o d o que le d o t e de algún apara to ins t i tuc iona l para p o d e r 
ac tuar p o r m o r del p r o p i o e je rc ic io cons t i t u yen te . A p a r a t o puede 
y suele ser la M o n a r q u í a c o m o encarnac ión a h o r a de la N a c i ó n o 
t a m b i é n la N a c i ó n m isma d o t a d a a su vez de i n s t r u m e n t o s p r o p i o s 
de ac tuac ión c o m o e m i n e n t e m e n t e el Pa r lamen to . La c o n s t i t u c i ó n 
respect iva ha de p r o d u c i r s e c o m o p resupues to y n o só lo c o m o 
resu l t ado de C o n s t i t u c i ó n p r i m e r a , de la d e t e r m i n a c i ó n c o n s t i t u 
y e n t e pr imigen ia , del p r o c e s o o a c o n t e c i m i e n t o de tal a lcance. Se 
t r a t a de una gestac ión y un nac im ien to ins t i tuc iona les , de t o d o un 
p a r t o cons t i t uc iona l , que n o se p r o d u c e , que no cabe que se 
p roduzca , p o r la h i s to r ia en b r u t o , pues ésta puede r e n d i r desde 
luego real idades co lect ivas, p e r o n o su je tos po l í t i cos c o n s t i t u y e n t e 
de sí m ismos . A q u í med ia d e t e r m i n a c i ó n . 

Venía la h i s to r ia p r o d u c i e n d o naciones c o n minúsculas, co lec t i vos 
ident i f icados de lengua y cu l t u ra p rop ias e inc luso en casos c o n 
en t idad pol í t ica específ ica, p e r o sin la capacidad cons t i t uc iona l ni 
el p o d e r cons t i t u yen te , sin el p r o t a g o n i s m o c o n s t i t u t i v o , de la 
N a c i ó n c o n mayúscula. Para tales e fec tos lo que h izo fal ta y lo que 
se d i o fue la med iac ión de una h i s to r ia e laborada, de unas h is tor ias 
manufac turadas , de lo que ya he anunc iado c o m o historiografía, 
esc r i t u ra o r ep resen tac i ón , imaginac ión o f igurac ión de h is to r ia , el 
pasado c o n s t r u i d o y r e c o n s t r u i d o p o r una acc ión cu l tu ra l , p o r 
h i s t o r i ado res , poetas , novel is tas, p i n t o r e s , escu l to res y demás ra 
lea, e n t r a n d o aquí desde luego jur is tas y const i tuc iona l is tas o 
publ ic istas. Tales agentes son qu ienes p r o d u c e n la Nación e n t r e 
naciones. Lo hace la h is to r iogra f ía mane jándose c o n la h is to r ia , 
man ipu lándo la en el sen t i do más l i tera l de artesanía y fábr ica. 

La h is to r ia que genera c o n s t i t u c i ó n , o m e j o r d i c h o preconstitución, 
n o es exac tamen te ella m isma, s ino su dob le , su rép l ica, su c l o n , 
su imagen, su r e m e d o , la h is to r iogra f ía en suma, la rep resen tac ión 
que suele t o m a r s e p o r la h i s to r ia sin más, este espejo n o t a n t o 
d e f o r m a n t e c o m o c o n f o r m a d o r . A d v e r t i d o el dob la je , c onc edam os 
que es, si n o el o r ig ina l , su v i vo r e t r a t o , lo que t e n e m o s y nos 
i m p o r t a . O t r a cosa, la h i s to r ia m isma, t o d o el pasado, ni s iqu iera 
se encuen t ra a n u e s t r o alcance. Lo que está a m a n o y a la v ista n o 
es la h is to r ia , s ino la h is to r iogra f ía . Pe ro n o es p r o b l e m a . P o d e m o s 
hacernos la i lus ión de que or ig ina l y r e t r a t o se ident i f ican. V u e l v o 
a dec i r que eso, la f i gu rac ión h is tó r i ca , es lo que i m p o r t a y que 
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con eso nos basta. N u e s t r a cues t i ón m isma, la vasca, puede que 
no sea t a n t o de h is to r ia c o m o de h is tor iogra f ía . Esto es lo que 
t i ene , lo que puede tene r , una signi f icación jur íd ica de alcance 
cons t i tuc iona l e inc luso cons t i t uyen te . 

Tal parece que fue desde un in ic io . Y d igo así de en t rada lo de que 
parece para que n o se diga que m e c o n t r a d i g o negando la ex i s ten 
cia actual de la h i s to r ia y c o m p o r t á n d o m e a con t i nuac ión c o m o si 
la t uv i e ra y dominase . A la luz de sus m ismos resu l tados que llegan 
hasta hoy , a la v ista de un p resen te , los p r i m e r o s acon tec im ien tos 
o p rocesos de alcance cons t i t uyen te p r o c e d i e r o n p o r d e t e r m i n a 
c ión n o só lo po l í t ica o más gené r i camen te no rma t i va , s ino t amb ién 
med ian te una acc ión cu l tu ra l p o r m e d i o a su vez f u n d a m e n t a l m e n t e 
de la h is tor iograf ía . El m i s m o caso español puede resu l ta r parad ig
má t i co . El p r o c e s o c o n s t i t u y e n t e que c o n d u j o a las C o r t e s de 
Cád iz n o só lo acud ió a esta rep resen tac ión po l í t ica de la N a c i ó n 
med ian te p a r l a m e n t o , s ino t a m b i é n de f o r m a expresa a su f igura
c ión h is tó r i ca c o m o m e d i o p rev i o de d e t e r m i n a r no só lo su ex is
tenc ia pol í t ica, s ino t a m b i é n su encarnac ión m o n á r q u i c a y su c o n 
duc ta par lamentar ia . La m isma d e t e r m i n a c i ó n desnuda d i f í c i lmente 
podía sos tenerse sin una c o b e r t u r a cu l tu ra l de ca rác te r esencial
m e n t e h is to r iog rá f i co . 

La p r i m e r a , la d e t e r m i n a c i ó n pol í t ica, estaba hecha antes de la 
m isma r e u n i ó n de las C o r t e s de Cádiz. U n a jun ta p repa ra to r i a ya 
dec ide con la m a y o r de las reservas que no habrá en adelante sino 
una Constitución, única y uni forme para todos los dominios que com
prende la Monarquía española, cesando desde el momento de su 
sanción todos los fueros particulares de Provincias y Reynos. Fue el 5 
de n o v i e m b r e de 1809, fecha así de nac im ien to de la N a c i ó n 
cons t i t u ida p o r España o más b ien de su p r o y e c t o , es to que al 
m i s m o e fec to cons t i t uyen te n o bastaba pues la h is to r ia n o lo 
rendía. N o bastaría ni s iquiera una C o n s t i t u c i ó n , la de 1812, que 
pasara a dar le f o r m a , sin s o m e t e r ya a cons ide rac ión cons t i t uyen te 
d icha misma ex is tenc ia de N a c i ó n . Se e ra en tonces más consc ien te 
que hoy de que tan ta d e t e r m i n a c i ó n po l í t ica no bastaba. Desde el 
m o m e n t o de la p r i m e r a dec is ión se puso t a m b i é n en marcha c o m o 
pa r te del p r o p i o p r o c e s o c o n s t i t u y e n t e t o d a una o p e r a c i ó n h i s to -
r iográf ica de f igurac ión de la N a c i ó n , de esta p r e c o n s t i t u c i ó n de 
España. Po rque fracasara igua lmente de m o m e n t o , no deja de ser 
el v e r d a d e r o in ic io de un p r o c e s o cons t i t uyen te , del pr inc ipa l que 
es así el cu l tu ra l , de la Nación española en la de te rm inada f o r m a 
además de cancelar o i n ten ta r la cancelac ión de o t ras potenc ia les 
naciones d e n t r o de su p r o p i o á m b i t o . 

A p a r t i r de en tonces y n o desde antes, se p lantea consc ien te y 
desar ro l la resuel ta la ta rea cu l tu ra l de inventarse h is to r ia para 
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p r o d u c i r s e N a c i ó n , España. Se t r a t a de un o b j e t i v o que va a 
neces i tar n o só lo de la p r e t e n s i ó n cientí f ica de una discipl ina 
académica, cosa nueva, s ino t a m b i é n de mucha l i t e ra tu ra y poesía, 
de mucha p i n tu ra y escu l tura , de mucha h is tor iogra f ía esc r i tu rada 
y p ic tu rada , p a r t i c u l a r m e n t e t o d o es to a d i cho e fec to c o n c r e t o de 
supres ión de fueros de Provincias y Reynos, de cancelac ión del d e r e 
c h o de c u e r p o s po l í t i cos que pud ie ran t amb ién i n ten ta r a f i rmarse 
c o m o su je tos cons t i tuc iona les . Si éstos t amb ién lo i n ten tan , si 
p resen tan res is tencia, habrán de r e c u r r i r igua lmente a la h i s t o r i o 
grafía, a una en tonces en compe tenc ia , y a todas sus a r tes l i terar ias, 
poét icas y f igurat ivas. Este es el t e r r e n o de p r o d u c c i ó n de su je tos 
co lec t i vos cons t i t uyen tes en t i e m p o cons t i tuc iona l , en un t i e m p o 
que m i r a a la cons ide rac ión y p r o t e c c i ó n de los d e r e c h o s ind iv i 
duales de qu ienes c o m p o n e n la co lec t i v idad . Qu ienes n o se s ienten 
rep resen tados ni amparados p o r invenc iones en tonces ajenas, re 
c u r r e n así a las prop ias . 

T a m p o c o l i m i t e m o s el p a n o r a m a a los casos h o y p resen tes en el 
á m b i t o españo l , c o m o el vasco que es tamos q u e r i e n d o cons iderar . 
Para aprec ia r la i r rea l idad de una Nación y la c o m p e t i c i ó n de unas 
naciones en un m o m e n t o de a r ranque , r e c o r d e m o s que el p r o y e c t o 
cons t i t uc iona l gad i tano m i raba a d iso lve r y re fund i r más de un 
cen tenar de naciones, pues in tegraba o p re tend ía in tegra r no só lo 
a unas pocas peninsulares p o r Europa, s ino t a m b i é n a numerosas 
con t inen ta les e insulares p o r A m é r i c a , p o r Asia y p o r A f r i ca , a 
t o d o un d o m i n i o imper ia l que se in tentaba m a n t e n e r bajo esta 
veste nueva. N o m e es toy re f i r i endo a naciones todavía inex is ten
tes y p r o n t o c l ón i camen te improv isadas c o m o la chi lena, la ecua
to r i ana , la gua temal teca o la mex icana, s ino a o t ras que venían de 
lejos c o m o la mapuche , la qu ichua, la qu iché o la nahua y así hasta 
más de c i en to . Cád iz rep resen ta el f racaso de España c o m o nac ión 
de cien nac iones, n o só lo de t r e s o cua t ro . N o c o m e n c e m o s p o r 
c e r r a r un h o r i z o n t e que sigue a b i e r t o si q u e r e m o s d e t e c t a r m ín i 
m a m e n t e la envergadura del asun to . Y d igo s iempre lo de naciones 
con minúscu la en el sen t ido que hasta en tonces se usaba, el de 
unos co lec t i vos humanos de d is t inc ión n o necesar iamente pol í t ica, 
los que podían aho ra o p t a r a er ig i rse con mayúsculas. Nac iones 
indígenas amer icanas, p o r q u e n o lo log ra ran , t a m p o c o dejan de 
i n ten ta r l o desde en tonces . H u b o y hay m u l t i t u d de naciones que 
n o son N a c i ó n . V i ven en un m u n d o pequeño quienes acusan c o m o 
r e b r o t e de h o y las nacional idades i r redentas r e c r e a n d o además el 
abuso de genera l izar a pa r t i r de algunos casos e u r o p e o s . 

La p r o d u c c i ó n h is to r iográ f ica o más gené r i camen te cu l tu ra l de 
unos su je tos cons t i t uyen tes se ha hecho o v iene i n t e n t a n d o hacer
se p o r tant ís imas naciones desde unos ar ranques cons t i tuc iona les 
p r o p i o s , c o m o su je tos cons t i t uyen tes , o a jenos, c o m o ob je tos 
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d o m i n a d o s . As í comenzaba o i rá c o m e n z a n d o n o só lo una h is to r ia 
cons t i t uc iona l , una t r a y e c t o r i a tal p o r act iva o p o r pasiva, s ino 
t a m b i é n una h is to r iogra f ía más que cons t i t uc iona l , la h is to r iogra f ía 
que crea un t r a c t o p recons t i t uc i ona l y p r o d u c e o p r e t e n d e p r o 
d u c i r un e fec to cons t i t uyen te , el p r e c o n s t i t u y e n t e de N a c i ó n . Y 
deber ía v e n i r hab lando más gené r i camen te de h is to r io log ía , pues 
n o se reduce tan só lo a la p r o d u c c i ó n escr i ta e inscr i ta . A b u n d a n 
t amb ién casos de generac ión o r a l de imaginac ión h is tó r i ca s o b r e 
t o d o a la c o n t r a , p o r react iva, en supuestos más comp le j os c o m o 
los de A m é r i c a . C o n t r a y é n d o s e en su caso p rác t i camen te a espacio 
e u r o p e o a lo largo del X I X , la ta rea se le fac i l i tó desde luego al 
p r o y e c t o españo l , p e r o n o se le f r a n q u e ó ni m u c h o m e n o s . Por 
Europa t a m b i é n había, c o m o hay, nociones y n o só lo Nación. El 
asun to n o data de cuando unas h is tor iograf ías, las p r e c o n s t i t u y e n -
tes de Nac iones , t i ene a bien c o m e n z a r a cons ide ra r l o . 

Para n u e s t r o p r o p ó s i t o re f l ex i vo , España so lamen te es un e jemp lo , 
b ien que e l ocuen t í s imo y además el que nos t oca . A h í está todav ía 
la h is to r iogra f ía española de alcance c o n s t i t u y e n t e c o m o o t r a s que 
le hacen la c o m p e t e n c i a , unas h is tor iograf ías que , p r e t e n d i é n d o s e 
y c o n s t i t u y e n d o cu l tu ra , n o suelen h o y r e c o n o c e r s e c o m o lo que 
son , no h i s to r i a pasada, s ino rep resen tac ión p resen te . D i g o es to 
t a m b i é n a unos e fec tos d ia léct icos. N o t i ene sen t i do que se les 
d iscuta, c o m o suele, en su t e r r e n o p r e s u n t o , c o n t r a p o n i é n d o s e 
una supuesta c iencia h is tó r i ca a una segura imaginería h i s t o r i og rá -
f ica. Sobre t o d o h o y que p rog resa una so lven te invest igac ión aca
démica en el á m b i t o vasco esa o t r a d ia léct ica está c o n t i n u a m e n t e 
p lan teándose y s i empre la t iendo. Mas n u e s t r o asun to n o resu l ta a 
mi e n t e n d e r de h is to r ia , s ino de c o n s t i t u c i ó n o , d i cho m e j o r , de 
p r e c o n s t i t u c i ó n . En c u a n t o que o p e r a t i v o c iudadano, t o d a h is to r ia 
es f o r m a c i ó n del esp í r i tu nac ional , cons t i t uc iona l o n o . A q u í está 
la cues t i ón ; ahí, el p r o b l e m a ; así, sus t é r m i n o s . 

A q u í y ahí está t a m b i é n la en jund ia pasada y p resen te del asun to . 
La N a c i ó n po l í t ica , una nac ión que se basa en t r a d i c i ó n de cu l t u ra , 
se fo r ja c o n imaginac ión de h i s to r ia y se cons t i t uye med ian te 
d e t e r m i n a c i ó n de d e r e c h o , es un p r o d u c t o p rec i so para el m i s m o 
ind iv iduo que así encuen t ra , que así puede e n c o n t r a r , n o só lo 
r e c o n o c i m i e n t o cons t i t uc iona l y garant ía judic ia l de l i be r tad , s ino 
t amb ién m e d i o social y c o n t e x t o cu l tu ra l para hacer la efect iva. 
D i c h o de o t r o m o d o , n o hay o mal cabe d e r e c h o ind iv idual sin 
d e r e c h o co lec t i vo . Es fácil desacal i f icar a h is to r ia pasada nac iona
l ismos. Más difíci l es a b o r d a r l o s y en tende r l os en su f o r m a c i ó n e 
impos ib le r e c o n o c e r l o s y t r a t a r l o s en su actual idad si p a r t i m o s de 
la descal i f icac ión. Hab i tan un un i ve rso e m p o b r e c i d o quienes se 
empeñan en e n f r e n t a r d e r e c h o indiv idual a d e r e c h o co lec t i vo , 
i nd iv iduo a nac ión , e n t e n d i e n d o que de tal f o r m a , cance lando 
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nac iones y so lapando la p rop i a , es c o m o se asegura lo p r i m e r o , lo 
pr inc ipa l desde luego, el i nd i v iduo y sus de rechos . 

N u e s t r o p u n t o es la h i s to r ia , o m e j o r d i c h o la h is tor iogra f ía , y su 
f unc ión cons t i t uc iona l . C o n v i e n e que la t r a t e m o s c o n f o r m e efec
t i v a m e n t e a su c o m e t i d o y n o a su p r e t e n s i ó n . M i rada desde esta 
perspec t iva prác t ica , la f i gu rac ión cons t i t uc iona l de su je tos co lec 
t i vos a t ravés de c o n s t r u c c i o n e s h is tór icas , esta l abo r de la h i s to 
r iograf ía, cabe dec i r en tonces que p resen ta una v e r t i e n t e pos i t iva 
y una der i vac ión negat iva. Lo p r i m e r o , lo pos i t i vo , es lo d i cho y lo 
r ed i cho : ta l h i s to r ia p r e c o n s t i t u y e el su je to social del s is tema 
po l í t i co que puede p r o c e d e r a C o n s t i t u c i ó n con mayúsculas, a 
r e c o n o c e r y garant izar d e r e c h o s del i nd i v iduo que de o t r a f o r m a , 
p o r q u e se p r e d i q u e n , n o es que ex is tan . Sin apara to cons t i t uc iona l 
de su je to co lec t i vo n o hay l ibe r tad ind iv idual . Lo segundo, lo 
negat ivo, t a m p o c o es n ingún m i s t e r i o : la p r e c o n s t i t u c i ó n así se 
p r o d u c e de f o r m a que n o s i rve, de hacer lo , a t o d o s los su je tos 
pr inc ipa les, los indiv iduales, p o r cuan to que el co lec t i vo se i den t i 
f ica med ian te la h i s to r ia , p o r m e d i o de sus par t i cu la r idades, c o n 
esta d i s t i nc ión , cab iendo p e r f e c t a m e n t e la ignoranc ia de t o d o un 
r e s t o , de un r es to que puede c o m e n z a r p o r ser inc luso i n t e r n o , 
nac iones en la N a c i ó n , si n o ya c ien tos , todav ía varias. 

C o m o en el m i s m o caso español sin i r más le jos, la N a c i ó n puede 
nacer c o n t r a naciones n o só lo ex te rnas , s ino t amb ién in ternas , lo 
que aho ra i m p o r t a . El su je to cons t i t uc iona l puede or ig inarse can
ce lando o i n t en tando cancelar o t r o s su je tos fact ib les o la m isma 
compat ib i l i dad t a m b i é n pos ib le de un c o n j u n t o . Ya h e m o s v i s to 
f o r m u l a r s e el designio de a r ranque c o n cese de todos /os fueros, 
c o m o los vascos, sin i r t a m p o c o más lejos. O t r a cosa es la med ida 
en que se logre . Pe ro el pe r ju i c io en t o d o caso se p r o d u c e y lo 
su f ren los ind iv iduos. Esto, lo negat ivo , puede l legar a neut ra l i za r 
aque l lo , lo pos i t i vo . ¿Hace fal ta i l us t ra r lo en n u e s t r o caso? El 
e j e m p l o más i l us t ra t i vo , el de la d i c tadu ra f ranqu is ta , n o queda tan 
lejos c o m o para t e n e r que andar r e c o r d á n d o l o e n t r e generac iones 
m e n o s jóvenes . C o n v i e n e en t o d o caso i r de jando t a m b i é n a p u n 
tadas unas d is t inc iones nunca t a m p o c o secundar ias, pues t o c a n a 
l iber tades. Ignorándolas y les ionándolas en g r a d o m u y supe r i o r , 
c o n este p r o p ó s i t o y a este e fec to , la h is tor iogra f ía nacional is ta 
española de la d i c tadu ra f ranqu is ta n o es lo m i s m o desde luego ni 
m u c h o menos que la h is to r iogra f ía nacional is ta española del cons 
t i t uc i ona l i smo d e c i m o n ó n i c o , aquel la que m i raba an te t o d o a la 
p r o d u c c i ó n de un su je to co l ec t i vo que pud ie ra se rv i r para ampa ra r 
d e r e c h o s indiv iduales. 

Sigamos subrayando la v e r t i e n t e pos i t iva del c o n s t r u c t o h i s t o r i o -
grá f ico de la N a c i ó n cons t i t uc iona l , pues es h o y la más negada. 
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inc luso la renegada. Subrayemos. La ex is tenc ia act iva de un su je to 
co lec t i vo es algo m u c h o más c o m p l e j o que la del ind iv iduo. A éste 
lo t e n e m o s física y an ím icamente dado , p e r o no jur íd ica y cons t i -
t u c i o n a l m e n t e . Para esta d e t e r m i n a d a ex is tenc ia , la que puede 
c o n v e r t i r l e en un su je to de l iber tades, prec isa de aquel la o t r a , de 
la p r o d u c c i ó n de la co lec t i v idad , de un co lec t i vo cuya cons t i t uc i ón 
la natura leza p o r sí n o r inde . El i nd iv iduo de de rechos n o puede 
ex is t i r s o b r e el vacío y agradece inc luso el f i r m e de un su je to social 
f igurado c o m o un en te igua lmente na tura l . H u y e de la cont ingenc ia , 
de la fal ta de d e t e r m i n a c i ó n tangib le de los su je tos co lec t i vos , p e r o 
el caso es que la hu ida r e s p o n d e o puede pe r fec tamen te r e s p o n d e r 
a mo t i vac i ón cons t i t uc iona l . La N a c i ó n hace pos ib le al ind iv iduo. 
D i c h o de o t r a f o r m a , la reversa, los ind iv iduos que se ident i f ican 
con naciones sin c o n s t i t u c i ó n de N a c i ó n t i enen bastante más difíci l 
el goce y juego de l iber tades. A t o d o e l lo acude la h is tor iogra f ía 
cons t i t uc iona l respect iva. Lo hacen las diversas h is tor iograf ías de 
vocac ión cons t i t uyen te en tonces encon t radas . 

Estamos en el siglo X X o casi ya m e t i d o s en el X X I , nuevo mi len io . 
¿Qué nos i m p o r t a t o d o aquello? ¿No r ige ya la razón cons t i tuc iona l 
de la pr imacía del su je to indiv idual con independenc ia de la p e r t e 
nencia nacional? ¿No t e n e m o s a estas a l turas inc luso un derecho 
internacional p lan teado s o b r e tales m isma bases de de rechos de 
ind iv iduos y de sus l iber tades, los que dec imos derechos humanos? 
¿No está ante n o s o t r o s , ante t o d o s y todas , el h o r i z o n t e p o r fin 
fact ib le de un un iversa l ismo ju r íd i co , de la ve rdade ra genera l idad 
que supere de una vez el escenar io de las par t icu lar idades conf l ic -
t ivas de unos nac ional ismos ya atávicos? ¿Es rea lmen te así? ¿Lo es 
c o n ta l alcance? ¿Han camb iado de ese m o d o las coordenadas? 
T i e n d e a en tenderse t o d o es to p o r pa r te de las Nac iones viejas, 
pues sus Cons t i t uc i ones y sus cons t i t uc iona l i smos pueden p e r m i 
t i r se el lu jo de ignora r una h is to r ia ya arraigada y así s i empre 
p resen te sin necesidad de r e c o r d a t o r i o s , una h is tor iograf ía más 
d isc re ta cuan to que más impe ran te . O t r o es el caso de las N a c i o 
nes jóvenes o de las naciones con minúsculas, las cuales parec iera 
que se hallasen todavía en el siglo X I X , tan lejos del nuevo mi len io . 
Unas, las veteranas, d is imulan y o t ras , las bisoñas, enarbo lan his
to r i as , o m e j o r h is tor iograf ías, sus par t icu lar idades dist int ivas de 
este t i p o . N inguna rea lmen te p resc inde ni puede. 

Hay aho ra en las Nac iones viejas una h is to r ia solapada, una r e p r e 
sentac ión h is tó r ica n o ex i s ten te a p r i m e r a v ista para C o n s t i t u c i ó n 
ni cons t i t uc iona l i smo , n o visible p o r d e r e c h o ni p o r h is tor iogra f ía 
cons t i tuc iona les , p e r o que ex is te , pues ope ra , gracias a algo más 
d i fuso y menos expues to . Lo logra p o r v i r t u d f ina lmente del len
guaje en el que se ha sed imen tado c o n sus en tend idos y s o b r e n 
t e n d i d o s la i ncu l tu rac ión de un par de siglos, la o b r a de la l i t e ra tu ra 
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imaginat iva, del a r t e f igu ra t i vo , de la enseñanza infant i l planif icada, 
de los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n que se mueven más l i b r e m e n t e en 
el m i s m o ca ldo de cu l t i vo . Sob re es to , sob re t o d o es to , pueden 
p lantearse C o n s t i t u c i o n e s y cons t i t uc iona l i smos sin el c o m p r o m i s o 
ya de t e n e r que hacerse cargo y responsabi l izarse a b i e r t a m e n t e de 
la p rop ia h is to r ia , de la h is tor iogra f ía c o n s t i t u y e n t e a imagen y 
semejanza prop ias . Es algo c o n lo que ya se cuenta y puede darse 
p o r descon tado . N a c i ó n con mayúscula n o hace fal ta i r exp l i cando 
que significa y se ident i f ica p o r e jemp lo , sin i r de f in i t i vamente más 
lejos, c o n España. Puede p resumi rse sin m a y o r p r o b l e m a que el 
nac iona l i smo p r o p i o es real idad cons t i t uc iona l , algo bueno , m i e n 
t ras que el a jeno se reduce a imaginación h is tor iográ f ica , cosa mala. 
Mas el r e p u d i o genera l izado de la h is to r ia p o r el cons t i t uc i ona l i smo 
impe ran te puede estar imp l i cando y e n c u b r i e n d o rechazo e fec t ivo 
t an só lo de de te rm inadas h is tor ias , de las que suponen y p lantean 
todavía c o m p e t e n c i a . 

La h is to r ia , la h is tor iograf ía , sigue es tando ahí aún cuando n o se 
adm i te e inc luso cuando se niega. Está p resen te y ope ra t i va c o n su 
eventua l v e r t i e n t e pos i t iva y c o n sus eventuales der ivac iones ne
gativas, p o n i e n d o en su caso a la defensiva la c o m p e t e n c i a de o t ras 
h is tor ias , de o t ras h is tor iograf ías. N o hace falta que an te este 
a u d i t o r i o m e ex t i enda s o b r e la h is tor iogra f ía vasca, la de t r a c t o 
p r i m e r o , d u r a n t e el X I X , fo ra l is ta y luego, en t r ánd os e en el X X , 
nacional is ta. Ya h e m o s t e n i d o un r e c o r d a t o r i o o una ve rdade ra 
mues t ra . N o só lo p o r su m o t i v a c i ó n e x p r e s a m e n t e h is tó r i ca , s ino 
t amb ién p o r su abanico de p ropues tas , las de d e r o g a c i ó n , d e v o l u 
c i ón , r e n o v a c i ó n , d ispos ic ión y negoc iac ión, la enm ienda del p a r t i 
d o nacional is ta vasco en el p r o c e s o cons t i t uyen te español r e s p o n 
de a m o t i v o s y recu rsos bien carac ter ís t icos de d icha h is to r iogra f ía 
fora lnac ional is ta . 

A u n q u e parezca en m o m e n t o s ecl ipsada p o r C o n s t i t u c i o n e s sin 
h is to r ia y cons t i t uc iona l i smos sin h is tor iograf ías, ahí, en el m ismí 
s imo c a m p o cons t i t uc iona l y n o só lo en el s e c t o r gené r i camen te 
cu l tu ra l , s ino t a m b i é n en el n o r m a t i v o más especí f ico, aquí siguen 
la h i s to r ia y las h is tor ias , las h is tor iograf ías. Siguen pesando en t o d o 
m o m e n t o , hac iéndo lo sob re t o d o si la rep resen tac ión solapada p o r 
el lenguaje impe ran te se ha c e r r a d o en falso, si el p r o p i o ed i f ic io 
cons t i t uc iona l no ha acabado de c e r r a r aguas o lo ha hecho c o n 
go te ras . ¿Ejemplo? España, sin i r nunca más lejos. A h í , aquí, t e n e 
m o s el t e s t i m o n i o cons t i tuc iona l del parágrafo p r i m e r o de la D is 
pos ic ión Ad i c i ona l P r imera : Lo Constitución ampara y respeta los 
derechos históricos de los territorios forales. Acusa an te t o d o que la 
g o t e r a ex is te , que es caudalosa y que hay necesidad de cubr i r l a , 
de hacer lo cons t i t u c i ona lmen te . Es la p r i m e r a vez que t a m a ñ o 
r e c o n o c i m i e n t o de necesidad de obras se p r o d u c e p o r pa r te de 



Derecho histórico (vasco) y Derecho constitucional (español) 277 

una C o n s t i t u c i ó n española, de la ser ie que comenza ra c o n la de 
Cád iz i gno ran te de c ien naciones. 

D e j é m o n o s de exp res iones f iguradas. N u n c a antes se ha r e c o n o 
c ido de f o r m a cons t i t uc iona l en España la ex is tenc ia del fuero, de 
un derecho histórico, de d e r e c h o así co lec t i vo , así a n t e r i o r a la 
C o n s t i t u c i ó n y así i ndepend ien te de ella, d e r e c h o de t í t u l o p r o p i o . 
Jamás se había a d m i t i d o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e en España la pos ib i l i 
dad de un su je to po l í t i co d i s t i n to a la N a c i ó n española y p r e v i o 
en tonces t a m b i é n , c o m o ella m isma, a su C o n s t i t u c i ó n . Esto que 
venía p r o p o n i e n d o y c o n s t r u y e n d o la h is to r iogra f ía fora lnac iona l is -
ta vasca es la p r i m e r a vez que se acepta de un m o d o sustancial , 
pues n o l i te ra l , p o r pa r te de la C o n s t i t u c i ó n española. Pe ro , c o m o 
ya he a d v e r t i d o , n o lo e n t e n d i e r o n y siguen sin e n t e n d e r l o de ta l 
m o d o el nac iona l i smo vasco y el cons t i t uc iona l i smo españo l , su 
nac iona l i smo so lapado. En este p u n t o de desv incu lar la d ispos ic ión 
cons t i t uc iona l de la p r o p u e s t a fo ra l están de a c u e r d o unos geme los 
nacional istas. A l g o de f o r m a c o m p a r t e n . 

¿Qué significa en tonces el parágrafo p r i m e r o de la D i spos i c i ón 
Ad i c i ona l P r i m e r a de la Cons t i t uc i ón? N o fal ta todav ía allá y acá 
qu ien responda que es un m e r o br ind is al so l , lo que p u d o c ie r ta 
m e n t e pa rece r real ista en un p r i m e r m o m e n t o cons t i t uc iona l , p e r o 
no c o n p o s t e r i o r i d a d , n o aho ra , n o cuando unos Esta tu tos de 
A u t o n o m í a y o t ras d ispos ic iones se han va l ido del m i s m o más o 
m e n o s imp l í c i t amen te para la asunc ión de compe tenc ias de difíci l 
encaje cons t i t uc iona l e inc luso para la reserva de d e r e c h o p r o p i o , 
del m i s m o d e r e c h o en sustancia, aunque no s i empre se conf iese, 
que el salvado en la C o n s t i t u c i ó n . C o m o n o suele r e c o n o c e r s e la 
causa cons t i t uc iona l p o r una pa r te , la vasca, y la u l t r acons t i t uc iona l 
p o r o t r a , la española, v iene d i f i cu l tándose la m isma a r t i cu lac ión e 
in tegrac ión e x t e r n a e i n te rna de esta ac t ivac ión actual de h is to r ia , 
c o n la de r i vac ión que es to puede s u p o n e r hacia un rég imen fo ra l 
sin suf ic ientes responsabi l idades ni c o n t r o l e s , unas responsab i l ida
des y c o n t r o l e s en cons ide rac ión y garant ía de l i be r tad , c o m o el 
que p u d o man tene rse , al margen de C o n s t i t u c i ó n p rec i samen te , 
d u r a n t e el s iglo pasado. Pe ro el d a t o p r i m a r i o a n u e s t r o e fec to es 
que una h is to r ia , la vasca, está p resen te y se e n c u e n t r a o p e r a n d o 
c o m o t í t u l o p r o p i o r e c o n o c i d o p o r un d e r e c h o cons t i t uc iona l , el 
español . H o y , p o r q u e todav ía usua lmente se haga, ya n o t i ene 
sen t ido a lguno que se ande d i scu t i endo si la D i spos i c i ón A d i c i o n a l 
P r imera de la C o n s t i t u c i ó n enc ie r ra algún sen t i do o se reduce a 
un s imple ges to vacío, a un deta l le vano. Es más pues lo ha s ido, 
pues v iene s iéndo lo . 

A h í t e n e m o s la D i spos i c i ón Ad i c i ona l del Es ta tu to de A u t o n o m í a 
del País Vasco: La aceptación del régimen de autonomía que se 
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establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco 
a los derechos que como ta l le hubieran podido corresponder en vir tud 
de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que 
establezca el ordenamiento jurídico. O ahí t a m b i é n t e n e m o s la D i s 
pos ic ión Ad i c i ona l P r i m e r a del A m e j o r a m i e n t o y Re in tegrac ión del 
Fue ro de N a v a r r a : La aceptación del régimen establecido en la pre
sente Ley Orgánica no implica renuncia a cualesquiera otros derechos 
originarios e históricos que pudieran corresponder a Navarra... Este 
m i s m o amejoramiento equ iva len te a Es ta tu to de A u t o n o m í a n o se 
ha a ten ido a p rev i s ión n inguna expresa de la C o n s t i t u c i ó n , ni 
s iqu iera a la específ ica para su in tegrac ión en el País Vasco , gracias 
a la p r o p i a puesta en juego del parágrafo p r i m e r o de la D i spos i c i ón 
A d i c i o n a l P r imera , de l r e c o n o c i m i e n t o cons t i t uc iona l de los dere
chos históricos de los territorios (orales, c o m o t a m b i é n de la D i spos i 
c i ón D e r o g a t o r i a Segunda, que n o menc iona a N a v a r r a j u n t o a 
A lava , G u i p ú z c o a y Vizcaya. Véase el p r e á m b u l o o expos i c i ón de 
m o t i v o s del A m e j o r a m i e n t o nava r ro para c o m p r o b a r s e el jugo que 
puede rea lmen te sacársele a t o d o e l lo . Y mí rense su c u e r p o y el 
del Es ta tu to vasco para hacerse lo p r o p i o con el a p r o v e c h a m i e n t o 
de un m o t i v o fo ra l en o r d e n a la asunc ión de compe tenc ias más 
p rob lemát i cas d e n t r o del marco del parágrafo segundo de la D is 
pos i c ión Ad i c i ona l P r imera . 

Pe ro ni la d o c t r i n a ni la j u r i sp rudenc ia cons t i tuc iona les españolas 
ni el pensamien to fo ra lnac iona l is ta vasco e x t r a e n las conc lus iones 
en lo que re f ie re al a lcance en tonces c o n s t i t u y e n t e de los re fe r i dos 
p r o n u n c i a m i e n t o s cons t i tuc iona les para el respec t i vo caso, respec
t o al va lo r de la C o n s t i t u c i ó n española m isma para el m ismís imo 
d e r e c h o vasco. Las unas, una j u r i sp rudenc ia y una d o c t r i n a cons
t i tuc iona les , se res is ten a cons ide ra r la salvedad cons t i t uc iona l de 
derecho histórico en una signi f icación genera l más allá de su ut i l iza
c ión cons igu ien te para la asunc ión c o n c r e t a de compe tenc ias de 
te rm inadas . El o t r o , el f o ra lnac iona l i smo vasco, se niega a v incu la r 
la p r o p i a v i r tua l idad de sus p lan teamien tos es ta tu ta r ios a la p rev i 
s ión cons t i t uc iona l , al r e c o n o c i m i e n t o de derecho histórico p o r 
pa r t e de la C o n s t i t u c i ó n española, lo que en camb io no t i ene 
e m p a c h o en p r o c l a m a r a la c o n t r a un f o ra l i smo nava r ro . La a u t o 
nomía vasca avanza y el nac iona l i smo español cede sin que l legue 
ni se v i s l umbre el r e c o n o c i m i e n t o cons t i t uc iona l de un t e r r e n o ya 
c o m ú n . A l g o de f o n d o t a m b i é n c o m p a r t e n . 

Las d i f icu l tades están p o r ambas par tes . La responsabi l idad puede 
ser igua lmente c o m p a r t i d a . Y la cues t ión genera l sigue pend ien te . 
¿Qué significa, qué puede signif icar, el r e c o n o c i m i e n t o cons t i t uc i o 
nal de derecho histórico7. ¿Cuál es su alcance? ¿Qué posib i l idades 
abre? ¿Qué va lo r enc ie r ra en c u a n t o que C o n s t i t u c i ó n , en c u a n t o 
que d ispos ic ión e s t r i c t a m e n t e cons t i t uc iona l , c o n independenc ia 
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de los p r o p i o s desenvo lv im ien tos n o r m a t i v o s y e n t e n d i m i e n t o s 
doctr ina les? Si algo ab r i ó la C o n s t i t u c i ó n , n o p e r m i t a m o s que lo 
c i e r r en o ni s iqu iera que lo e n t o r n e n no rmas y doc t r i nas de 
i n fe r i o r va lo r . La j u r i sp rudenc ia cons t i tuc iona l v iene s iendo espe
c ia lmente e r rá t i ca y c o n t r a d i c t o r i a al r espec to , p e r o n o t e n e m o s 
p o r qué dejar le cancelar posib i l idades que estén en la C o n s t i t u c i ó n 
misma. ¿Qué hay en ella, en la C o n s t i t u c i ó n española, que pueda 
in te resar al d e r e c h o vasco? ¿Qué sigue hab iendo pese a qu ien pese? 
O d igamos m e j o r benef ic ie a qu ien benef ic ie, pues debemos p r e 
s u m i r que , p o r cons t i t uc iona l , será plausible y j us to . 

Q u i e n e s se s ign i f i caron en su m o m e n t o p o r o p o n e r s e a la p r o 
pues ta vasca y p o r res is t i r se al r e c o n o c i m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l , 
qu ienes t r a t a r o n de r e d u c i r l o a g e s t o vac ío , a r g u m e n t a r o n n o 
só lo c o n C o n s t i t u c i ó n , c o n sus bases de d e r e c h o s inv id iduales 
sin i n te r fe renc ias co lec t i vas , s ino t a m b i é n d i r e c t a m e n t e c o n his
t o r i a . ¿Qué hace una ch ica c o m o el la, c o m o la h i s t o r i a , en un 
lugar c o m o el suyo , c o m o el de la C o n s t i t u c i ó n ? Se p regun taban 
para r e s p o n d e r sin d u d a r l o ni un m o m e n t o que nada, que abso
l u t a m e n t e nada a unos e fec tos de d e r e c h o s . Su p resenc ia sería 
p o r c o m p l e t o i m p e r t i n e n t e . Si nos t o m á s e m o s en s e r i o el r e c o 
n o c i m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de derecho histórico, a r g u m e n t a b a n , nos 
v e r í a m o s abocados a algo tan impensab le c o m o la d e v o l u c i ó n de 
i ns t i t uc iones p r e c o n s t i t u c i o n a l e s en los t e r r i t o r i o s i n te resados . 
La m i s m a p r o p u e s t a vasca parecía a p u n t a r en esta d i r e c c i ó n de 
r e p o s i c i ó n i ns t i t uc iona l . ¿Qué s e n t i d o s ino éste t an impos ib l e 
t i e n e la m i s m a d i spos i c i ón c o n s t i t u c i o n a l d e r o g a t o r i a de unas 
leyes q u e , aun a r r a s t r a n d o t a m b i é n a u t o n o m í a , s u p e r a r o n dichas 
i ns t i t uc iones n o cons t i t uc i ona les d u r a n t e el s iglo X I X ? Las res 
puestas venían dadas s i e m p r e p o r las p regun tas que se hacían. 
O t r a s n o se conceb ían . 

Eran y son a rgumen tos que parecen conc luyen tes y def in i t ivos, 
p e r o t ras t o d o lo d i cho c r e o que p o d r é exp l i car sin e x t e n d e r m e 
m u c h o , sin r e p e t i r m e demas iado, que m e parecen , c o m o en tonces 
me pa r ec i e ron , p r o b l e m á t i c o s y equ ívocos . Eran y son las p regun 
tas antes que las respuestas las que merec ían y m e r e c e n cues t io -
nam ien to . H u b o en tonces y hay s i empre un quid pro quo, h is to r ia 
p o r h is tor iograf ía . El p r i nc ip io d e v o l u t i v o no tenía ni t i ene p o r qué 
signif icar secuela repos i t o r i a . Se estaba y está r e c o n o c i e n d o un 
t í t u l o de d e r e c h o y n o un d e r e c h o de ins t i t uc ión . Se t ra taba y t r a t a 
de r e c o n o c i m i e n t o j u r í d i co y no de garant ía ins t i tuc iona l . Ya sé 
que s o b r e es to ú l t i m o hay bastante doc t r i na , p e r o sigo sin conce 
de r l e bel igerancia a n u e s t r o p r o p ó s i t o . Es la que más i ncu r re en el 
quid pro quo de m i r a r historia, unas ins t i tuc iones dadas, d o n d e 
deb ie ra cons iderarse historiografía, unos de rechos p o r dar , los 
de rechos , de rechos co lec t i vos , a los que pres ta a tenc ión una f igu-
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rac ión h is tó r ica , la fo ra lnac iona l is ta vasca a la v ista, y n o o t r a h o y 
más solapada, la nacional is ta española. 

El r e c o n o c i m i e n t o cons t i t uc iona l de derecho histórico n o t i ene p o r 
qué c o n d u c i r a una impos ib le h i s to r ia real . Está apun tando a una 
pos ib le h is to r iogra f ía imaginada y t a m b i é n así rea l . Existe. Es la que 
inspi ra y casi d ic ta la p r o p u e s t a vasca, una p r o p u e s t a que só lo t iene 
sen t i do cons t i t uc iona l si se le en t i ende d e n t r o de los m o t i v o s y 
recu rsos de la h is to r iogra f ía fora lnac iona l is ta . C o m o resu l tado al 
cabo de ella, de d icha m i s m a p ropues ta , el parágrafo p r i m e r o de 
la D i spos i c i ón Ad i c i ona l P r i m e r a y la D i spos i c i ón Ad i c i ona l Segun
da de la C o n s t i t u c i ó n só lo t i enen sen t i do cons t i t uc iona l c o n f o r m e 
a la lec tu ra p r o p i a de una tal h is tor iogra f ía , la fora lnac iona l is ta 
vasca. La h is to r ia só lo es el lenguaje, n o el o b j e t o , de un r e c o n o 
c i m i e n t o de d e r e c h o . Los signos cons t i tuc iona les de ident i f i cac ión 
de su je tos co lec t i vos n o m i r a n a la h i s to r ia efect iva, s ino a la 
h is to r iogra f ía cons t ru ida , a una h is to r iogra f ía que resu l ta en el caso 
m u y b ien de te rm inada y nada mal ident i f icable. Es la que ha p r o 
d u c i d o o imaginado, que es lo m i s m o pues de o t r a f o r m a n o ex is te , 
el su je to co lec t i vo vasco, lo que a h o r a v iene a r e c o n o c e r s e c o m o 
c o m p o n e n t e del españo l , de este o t r o su je to n o menos imag inar io 
y así igua lmente maleable, p e r o en pie ambos de par idad , p o r 
p recons t i t uc iona l u n o c o m o o t r o , una c o m o o t r a N a c i ó n o nac ión , 
i nd i fe ren te ya para ambas la mayúscula o la minúscula . 

En la enmienda nacional is ta, en esta p r o p u e s t a de que el c o n s t i t u 
c iona l i smo español se enmenda ra , el r e c o n o c i m i e n t o c la ramen te 
impl icaba la c o n s t i t u c i ó n p r o p i a del su je to vasco, la pos ib i l idad de 
un específ ico p r o c e s o c o n s t i t u y e n t e . N o o t r a cosa parece seguir 
imp l icándose p o r la D i spos i c i ón A d i c i o n a l del Es ta tu to de A u t o n o 
mía del País Vasco y p o r la c o r r e s p o n d i e n t e de Nava r ra . Pe ro 
n u e s t r o asun to es la C o n s t i t u c i ó n española. ¿Qué impl ica ella? 
¿Admi te igua lmente que hay, que puede haber , un su je to po l í t i co , 
el su je to f o ra l , su je to vasco y nava r ro , n o su je to c o n s t i t u t i v a m e n t e 
a la m isma y en tonces única C o n s t i t u c i ó n d e n t r o de España? 
¿Asume de algún m o d o todav ía una equivalencia de d e r e c h o e n t r e 
sujetos? En este p u n t o se i n t e r p o n e el parágrafo segundo de la 
D i spos i c i ón Ad i c i ona l P r imera : La actualización general de dicho 
régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Consti
tución y de los Estatutos de Autonomía. Es añad ido que parece negar 
la p r inc ipa l , neu t ra l i za r el m i s m o r e c o n o c i m i e n t o . O f r e c e a r g u m e n 
t o a la lec tu ra que lo r e d u c e a ges to . 

V u e l v o a lo m i s m o . N o p u e d o ev i ta r r e p e t i r m e . Si el parágrafo 
segundo de la D i spos i c i ón Ad i c i ona l P r ime ra se t o m a en el sen t ido 
genera l que parece c o b r a r si se le lee e x e n t o , resu l ta el c o n t r a 
sen t i do de una p r o p o s i c i ó n d o n d e la m e n o r anula e fec t i vamente a 
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la m a y o r . ¿Qué sen t ido t i ene r e c o n o c e r derecho histórico si ac to 
seguido se añade que ha de ajustarse en t o d o al d e r e c h o no 
h i s t ó r i co que supone la C o n s t i t u c i ó n ? T o d o el a r t í cu lo resul tar ía 
así vano , c o m o si n o f igurara , lo que parece i m p r o p i o . N o d igo que 
no ex is t ie ra alguna i n tenc ión c o n s t i t u y e n t e de ta l designio nugato
r i o , s ino que n o debe adm i t i r se i n t e r p r e t a c i ó n cons t i tuc iona l que 
nul i f ique d ispos ic iones cons t i tuc iona les . A l g ú n sen t i do ha de t e n e r 
n o só lo el parágrafo p r i m e r o de la D ispos i c ión Ad i c i ona l P r imera 
de la C o n s t i t u c i ó n , s ino t a m b i é n , c o m o añad ido suyo, en re lac ión 
con él p rec i samente , el parágrafo segundo. Sent ido t i ene que t e n e r 
el a r t í cu lo ín tegro . 

Hace fal ta una lec tu ra in tegra l de la D i spos i c i ón Ad i c i ona l Pr imera . 
Sigo sin v e r o t r a que la que p r o p u s e en un in ic io y que m e parece 
además que es la que se está a d o p t a n d o de hecho , sin los deb idos 
r e c o n o c i m i e n t o s , p o r pa r t e de la ap l icac ión que se le v iene dando 
a pa r t i r del Es ta tu to vasco y del A m e j o r a m i e n t o nava r ro . Para que 
t a n t o el parágrafo p r i m e r o c o m o el segundo tengan sen t ido , para 
que el r e c o n o c i m i e n t o de derecho histórico no resu l te nul i f icado p o r 
el e n m a r c a m i e n t o cons t i t uc iona l y es ta tu ta r i o , marco de lo Consti
tución, este c o n d i c i o n a m i e n t o p r inc ipa l , debe en tenderse , n o c o m o 
la C o n s t i t u c i ó n t o d a y en te ra , s ino c o m o aquel la pa r te que cons
t i t u y e t a m b i é n para la m isma marco. M a r c o se está es tab lec iendo 
u n o c o m ú n y n o hac iéndose lo u n o pie f o r z a d o de lo o t r o , pues 
es to es lo que p r o d u c e el e fec to nuga to r i o . Especi f icándose más, 
marco y m a r c o así c o m ú n es, deb ie ra ser, lo más de f i n i t o r i amen te 
cons t i t uc iona l , es to es, los de rechos , las l iber tades, no las ins t i tu 
c iones, los o rgan ismos . La C o n s t i t u c i ó n que p o d e m o s dec i r jurídica 
y n o la que se dice orgán ica cons t i t uye marco del derecho histórico, 
de este t í t u l o de d e v o l u c i ó n . Tal d e b e r ser el e n m a r c a m i e n t o 
c o n s t i t u y e n t e c o m ú n . Para el p l an team ien to r i gu rosamen te cons
t i t uc i ona l , las ins t i tuc iones son maleables y con t ingen tes ; las l iber
tades, n o . 

N o o t r o m e parece que es el e n t e n d i m i e n t o que v iene dándose. 
Por alegación de h is to r ia o fuero, se va r e c o n o c i d a m e n t e más allá 
de lo p rev i s to p o r la C o n s t i t u c i ó n asumiéndose compe tenc ias y 
s ingular izándose ins t i tuc iones , no d i sc r im inándose su je tos ni afec
tándose l iber tades o n o deb iéndose es to , n o en tend iéndose que 
quepa aunque de hecho , p o r las def ic iencias de a r t i cu lac ión e 
in tegrac ión dichas, pueda estar p r o d u c i é n d o s e . Es lo que marca el 
l ím i te d o n d e un más allá al m e n o s n o se acepta. ¿No es h o r a de 
r e c o n o c e r l o ab ie r ta y c o n s e c u e n t e m e n t e , h o r a de actuarse p o r 
t o d o s , p o r las par tes t odas , en consecuenc ia , comenzándose p o r 
a f r o n t a r los p rob lemas pend ien tes de a r t i cu lac ión ins t i tuc iona l e 
in tegrac ión c o m u n i t a r i a e n t r e causas cons t i tuc iona les de l iber tades 
y t í t u los h i s tó r i cos de d e r e c h o p rop io? 
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Podr ía el r e c o n o c i m i e n t o t e n e r la v i r t u d p r i m e r a de abr i rse un 
h o r i z o n t e h o y más c e r r a d o p o r d ispos ic iones pos tcons t i t uc iona les 
que p o r la C o n s t i t u c i ó n misma. Si ta l e n t e n d i m i e n t o se r e c o n o c i e r a 
ab ie r t amen te , pod r ía p r o d u c i r s e p o r e j emp lo el e fec to de que las 
remis iones regulares a la C o n s t i t u c i ó n española para el encuadra -
m i e n t o y r e s t r i c c i ó n de compe tenc ias en el Es ta tu to vasco y el 
A m e j o r a m i e n t o nava r ro n o impl icasen en su caso el r eg i s t ro de 
l ími tes h e t e r ó n o m o s , s ino la dec is ión de l imi tac iones a u t ó n o m a s , 
pues sería aho ra , en unos Esta tu tos , y n o antes, en la C o n s t i t u c i ó n , 
d o n d e tales reservas en tonces se establecer ían. Entonces estar ían 
las mismas a la d ispos ic ión n o de un p o d e r c o n s t i t u y e n t e españo l , 
s ino del c o r r e s p o n d i e n t e vasco todav ía p o r act ivar más cump l i da 
m e n t e . Si el e n t e n d i m i e n t o se aceptara, estaría reab r iéndose el 
p r o c e s o c o n s t i t u y e n t e específ ico del País Vasco tal y c o m o en el 
f o n d o se p r o p u s o p o r su pa r te nacional ista, p e r o con el marco más 
c la ro aho ra , n o de ins t i tuc iones, s ino de l iber tades, de unas l iber 
tades indiv iduales no sacri f icables p o r las colect ivas p o r q u e estén 
necesitadas de ellas. 

Las l iber tades cons t i t uyen el m a r c o in f ranqueable y en es to , c o m o 
m a r c o cons t i t uc iona l , t a m b i é n inc ide, para bien o para ma l , la 
h is tor iogra f ía , las diversas cons t rucc iones h is tor iográf lcas. Es un 
f lanco que sigue o p e r a t i v o y que inc luso puede ahora react ivarse. 
La C o n s t i t u c i ó n ya n o debe leerse exc lus ivamente con las p r e s u n 
c iones h is tor iográf lcas del nac iona l ismo español , con la supos ic ión 
de p reex is tenc ia de una N a c i ó n y p u n t o , s ino t amb ién c o n c u r r e n 
t e m e n t e c o n las prop ias del nac iona l ismo f o ra l , con el pos tu lado 
de coex is tenc ia de Nac iones varias y la panopl ia de mecan ismos 
más comp le j os para el l o g r o . Para la Intel igencia de la C o n s t i t u c i ó n 
española puede que haga falta ya t a m b i é n h is tor iogra f ía vasca, 
aunque t a m p o c o t o d a , s ino la fora lnac lonal ls ta , n o ob l i gadamente 
la académica. SI se desconoce , c o m o suele, p o r pa r te c o n s t i t u c i o 
nal, si así se le v iene desprec iando , t e n d r á que darse p rueba de 
humi ldad y p r o p ó s i t o de enmienda , superándose la ignoranc ia, 
r emed iándose el de fec to . M u c h o cons t i t uc iona l i smo español , prác
t i c a m e n t e t o d o el sat is fecho a h o r a de sí m i s m o , peca de crasa 
Ignorancia r e s p e c t o al pub l i c i smo vasco, exac tamen te c o m o la 
v iceversa. U n o y o t r o se empeñan en seguir v i v i endo en un m u n d o 
pequeño , un i ve rso e m p o b r e c i d o . 

Para el p a n o r a m a de m u n d o in teg rado y un ive rso en r i quec i do que 
se nos abre gracias a la C o n s t i t u c i ó n española y a su ges to nada 
vano de cara al d e r e c h o vasco, para la vista del e fec to p e r t i n e n t e 
de r e c o n o c i m i e n t o de la N a c i ó n vasca c o n mayúscula igual i tar ia o , 
si se p re f i e re , de la nac ión española con minúscula igua lmente 
par t i ta r ia , bastaría, pues a la h is tor iogra f ía fora lnac lona l ls ta le basta, 
la clave de la D i spos i c i ón D e r o g a t o r i a Segunda de la C o n s t i t u c i ó n . 
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La abo l i c ión de unas leyes res t r i c t i vas p roduc i r í a p o r sí sola la 
ecuac ión . T a m p o c o es desde luego, n o debe ser, redundanc ia sin 
más de la d e r o g a t o r i a genera l , la T e r c e r a ya c i tada que j u s t a m e n t e 
se añade p o r el m i s m o t e x t o cons t i t uc iona l : Asimismo quedan de
rogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta 
Constitución. La Segunda, la nues t ra , la de in terés vasco, ha de t e n e r 
sen t i do p r o p i o . Para d e t e r m i n a r l o , vue l vo a dec i r que la l ec tu ra de 
unos signos n o t i ene p o r qué marca r la la h is to r ia , algo i g n o t o , 
p u d i e n d o hacer lo la h is tor iogra f ía , algo p resen te . N o es cues t i ón 
a m i e n t e n d e r nunca de lo que el País Vasco fue ra o dejara de ser 
antes de unas leyes abo l i t o r ias , s ino de lo que su h is to r iogra f ía fo ra l 
se f igura. N o es asun to a h o r a de una repos i c ión de ins t i tuc iones , 
s ino de una d e v o l u c i ó n de de rechos . 

T o d o es to t a m b i é n enc ie r ra sus p r o b l e m a s , unos p r o b l e m a s cons 
t i t uyen tes t a n t o para el encaje c o n j u n t o c o m o para la in tegrac ión 
in te rna . Unas claves h is tor iográ f icas , p o r q u e resu l ten no rma t i vas , 
no son reso lu to r ias . N o pueden se r l o p o r q u e lo que p r o d u c e n 
p rec i samen te es una a p e r t u r a cons t i t uyen te . A p a r t i r de ahí e n t r a 
en juego la responsab i l idad cons t i t uc iona l , responsabi l idad an te 
t o d o para c o n los d e r e c h o s , de unos su je tos po l í t i cos . A estas 
a l turas y en ú l t i m o t é r m i n o , puede que se presentasen más p r o 
blemas para la pa r t e vasca. Los hay y b ien ser ios de in tegrac ión 
i n te rna no só lo p o r la escis ión e n t r e el f o r a l i s m o nava r ro y el 
f o ra lnac iona l i smo vasco, s ino t a m b i é n p o r q u e ni el u n o ni el o t r o 
rep resen tan h o y p o r hoy , c o m o t a m p o c o ayer, un t e r r e n o de 
e n c u e n t r o para la p lura l idad efect iva y legí t ima de sus respect ivas 
sociedades. D e es tos p rob lemas i n t e rnos hay s ín tomas ya v is tos 
en la m isma C o n s t i t u c i ó n c o n sus prev is iones par t icu lares acerca 
de N a v a r r a o t a m b i é n c o n su exc lus ión in tenc ionada e n t r e los 
t e r r i t o r i o s a los que se apl ica la D i spos i c i ón D e r o g a t o r i a Segunda. 
La m isma h is to r iogra f ía fo ra l i s ta navar ra v iene desenvo lv iéndose n o 
t a n t o a espaldas c o m o a la c o n t r a de la h is tor iogra f ía nacional is ta 
vasca. H o y p o y hoy , c o m p a r t e n claves, p e r o n o h o r i z o n t e . 

Hay p rob lemas n o m e n o s c o m p l e j o s de e n t e n d i m i e n t o c o n j u n t o 
pues h is tor iograf ías i ncomodadas y defensivas, c o m o la vasconava-
r r a , n o han e v o l u c i o n a d o igual que las ofensivas y acomodadas , 
c o m o la española, a los e fec tos cons t i tuc iona les pr inc ipa les que 
son los de la asunc ión de l iber tades n o só lo co lect ivas, s ino t a m 
b ién indiv iduales. En la c o n e x i ó n fal lan ambas. Mas la cu l t u ra f o r a l 
nacional is ta pa rece que conse rva una carga espec ia lmente pesada 
al r espec to c o n c r e t o y pr inc ipa l del d e r e c h o ind iv idual . Con f l uenc ia 
y t r a t o s o b r e base par i ta r ia c o n la española ya pod r ían s u p o n e r 
i n t e r l o c u c i ó n e in f luencia en benef ic io m u t u o . Hay posib i l idades 
que o f r ece la m i s m a C o n s t i t u c i ó n . A l n o acabar de asumir la , un 
nac iona l ismo vasco puede estar las a h o r a b l oqueando . T a m p o c o es 



284 Foralismo, Derechos Históricos y Democracia 

que se estén desap rovechando , p e r o se usan para el f o r c e j e o de 
competenc ias y n o para el a r reg lo de pos ic iones, para el e je rc ic io 
de pode res y n o para la práct ica de de rechos . La f r us t rac i ón actual 
t i ene su pa r te de responsabi l idad vasca d e n t r o de n u e s t r o m i s m o 
t e r r e n o , el cons t i t uc iona l , pues ya sabemos que n o e n t r a m o s en 
el c r im ina l . A l pa r t i c ipa r el nac iona l ismo vasco de este s igno cons -
t i tuc iona l i s ta en el p r o c e s o es ta tu ta r i o sin asumi r con e l lo la C o n s 
t i t u c i ó n española, lo que pud ie ra estar acep tando de h e c h o son 
ante t o d o unas l im i tac iones orgánicas quizá n o obl igadas. A l n o 
acabar de in tegrarse en un p r o y e c t o cons t i tuc iona l c o m ú n , está 
sob re t o d o f o m e n t á n d o s e el éxtasis y la parálisis de la p r o p i a 
cu l t u ra específ ica, la fo ra lnac iona l is ta que o f rece t í t u l o . 

Mas d e n t r o del c a m p o cons t i t uc iona l , de un c a m p o al que p e r t e 
nece el fo ra lnac ia l i smo i n t e r l o c u t o r , n o es m o m e n t o de r ep r oc hes 
de ese g é n e r o , de unos r ep roches a los que n o c r e o que tengamos 
m u c h o d e r e c h o qu ienes quedamos s i tuados en la pa r te h i s t o r i o -
gráf ica habi tuada a la ofensiva. Podr ía ser m o m e n t o de in ten ta rse 
el e n t e n d i m i e n t o cuyas bases resu l ta que están c o n s t i t u c i o n a l m e n -
t e sentadas p o r inic iat iva vasca. Podr ía ser lo de que de jemos de 
echar m a n o de C o n s t i t u c i ó n cuando se menc iona en su presenc ia 
la h is to r ia . Sería l legado el m o m e n t o de que el cons t i t uc iona l i smo 
español acabe de una vez de t o m a r en cuenta y t o m a r s e en se r io 
la v i r t u d cons t i t uc iona l del derecho histórico y la v i r tua l idad cons t i 
t u y e n t e de la de rogac ión de leyes que a fec ta ron a fueros, a unos 
de rechos t a m b i é n co lec t i vos . Podr ía ser m o m e n t o , sería l legado, 
si el t e r r o r cejara, si desaparec iera del escenar io la pos ic ión rea l 
m e n t e ofensiva o la única tal para con los de rechos . P o r q u e quepa 
la abs t racc ión para razonar , n o cabe o n o deb ie ra caber para 
p r o c e d e r . En t i endo que sería, si se m e p e r m i t e dec i r l o , suicida. 
O t r a conc lus ión m ien t ras t a n t o n o tengo . 

Y la conc lus ión que t e n g o es mía. Se t r a ta de m i pos i c ión . O t r a 
cosa n o p r e t e n d o ni se m e o c u r r e . N o está de más insist i r . Tal y 
c o m o están las cosas, c r e o que conv iene andarse s i e m p r e con 
s u m o cu idado de prec isar y d is t ingui r . R e i t e r o que n o he t r a t a d o 
la cues t ión del t e r r o r i s m o para de jar c la ro que m i pos ic ión n o se 
en t iende ni e x p o n e en cons ide rac ión y con vistas a su f ina l ización. 
Este final só lo está al alcance, des is t iendo, de sus agentes, de 
quienes de l i be radamen te asesinan, secuest ran y c o m e t e n o t r o s 
a ten tados c o n t r a los más e lementa les de rechos de l i be r tad . C o m o 
al m í o , a m i a lcance, n o lo está, n o p u e d o ni p r e t e n d o a p o r t a r nada 
al r espec to . 

M i cues t ión tan só lo ha s ido la de una v i r tua l idad , la del va lo r en 
pa r te ya las t rado y en pa r te todavía i néd i to de las d ispos ic iones 
cons t i tuc iona les Ad i c i ona l P r imera y D e r o g a t o r i a Segunda, del r e -
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g i s t ro específ ico de t í t u l o h i s t ó r i c o de d e r e c h o vasco p o r pa r t e de 
C o n s t i t u c i ó n española. Puede serv i r desde luego para el rep lan tea-
m i e n t o más a b i e r t o y s i s temát i co de una a u t o d e t e r m i n a c i ó n y unos 
au togob ie rnos , el vasco y el nava r ro , p o r separado o en c o n j u n 
c i ón ; p e r o esta v i r t u d , si ex is te , se debe a la C o n s t i t u c i ó n misma. 
Gracias a ella puede t o m a r s e en cons ide rac ión . N o t i ene p o r qué 
queda r a las resul tas de n inguna negoc iac ión de paz pend ien te p o r 
e m p e c i n a m i e n t o t e r r o r i s t a . N o veo que tenga p o r qué p lantearse 
y aceptarse esta c o n e x i ó n y dependenc ia . Po rque el t e r r o r i s m o 
e s t o r b e la t o m a en cons ide rac ión de unas posib i l idades c o n s t i t u 
c ionales, las mismas n o t i enen p o r qué hacerse d e p e n d e r de una 
negoc iac ión indeseable para la m isma perspec t iva de la C o n s t i t u 
c i ón , una perspec t iva de d e r e c h o s c o n garantías y, p o r t a n t o , de 
just ic ia c o n repa rac ión . 

Si d icha v i r t u d inéd i ta de unas d ispos ic iones cons t i tuc iona les ad i 
c ional y d e r o g a t o r i a t i ene ex is tenc ia , c o n f o r m e algunos v e n i m o s 
de fend iendo desde hace años, sin re lac ión expresa ni p resun ta c o n 
la f inal ización del t e r r o r i s m o , ¿cuándo y, s o b r e t o d o , c ó m o se 
act iva entonces? H e aquí una cues t ión clave que p u e d o p o r supues
t o f o r m u l a r e inc luso d iscu t i r , p e r o que n o m e c o r r e s p o n d e asumi r 
ni aún m e n o s so l ven ta r c o m o p rop ia . D e responder la , n o c r e o que 
deba hacer ni s iqu iera el i n t e n t o . N o es cues t ión ni puede ser 
conc lus ión mía. N o m e c o m p e t e . Es la p r o p i a c iudadanía in te resa
da, la c iudadanía vasca y la navar ra , t o d a ella y n o só lo desde luego 
la fora lnac iona l is ta , la que habrá de p lantearse el i n t e r r o g a n t e y 
l legar a una respuesta en el caso es to de e n t e n d e r que la respect iva 
a u t o n o m í a prec isa de una rev is ión tan de f o n d o , de tal a u t o d e t e r 
m inac ión actual . Los resu l tados e lec tora les o r d i n a r i o s t a m b i é n nos 
están hac iendo ind icac ión de que tal p rec i s ión n o puede darse p o r 
en tend ida . 

Para semejantes p rec is iones se ha p r o d u c i d o j us tamen te un des
c u b r i m i e n t o c o m o el de las e lecc iones y práct icas s imi lares. Para 
la a u t o d e t e r m i n a c i ó n o rd i na r i a y para la e x t r a o r d i n a r i a se han 
i nven tado p rec i samen te cosas c o m o la rep resen tac ión po l í t ica y el 
p r o n u n c i a m i e n t o d i r e c t o de sufragio universal med ian te e je rc i c io 
y con garant ía de l iber tades. Sobran a m i e n t e n d e r en la pa lest ra 
quienes se a r rogan una a u t o r i d a d p r o p i a para este t i p o de cues
t i ones sea cual f u e r e el s igno y t e n o r de sus respuestas. El f avo r y 
la c o n t r a deben c la ramen te c o m e n z a r a med i r se y l legar a c o m p o 
nerse n o p o r po lémicas in te lectua les, s ino med ian te d e t e r m i n a c i o 
nes pol í t icas de tal suf ragio, e je rc ic io y garant ía p o r mayor ías y para 
minor ías . Los p r i m e r o s , los a r g u m e n t o s y con t rove rs i as de e n t e n 
d idos y en tend idas , n o es que s o b r e n , p e r o só lo med ian . Si son 
debates v e r d a d e r a m e n t e d e m o c r á t i c o s , n o han de en tende rse n u n 
ca reso lu t i vos . La m isma cues t i ón actual quizá sea más de m e d i o 
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que de f o n d o , más de p r o c e d i m i e n t o que de sustancia. Puede se r lo 
d u r a n t e un t i e m p o . 

So lamente si somos c la ros en asuntos p roced imen ta les c o m o el 
de las respect ivas responsabi l idades y compe tenc ias e n t r e po l í t ica, 
in te lec tua l idad, de l incuenc ia y c iudadanía, avanzaremos p o r d e r e 
cho y de ja remos de g i ra r en r e d o n d o . Sólo así p o d r e m o s despejar 
de m o m e n t o cua lqu ie r s o m b r a de conn ivenc ia solapada, de cual 
qu ie r s igno, g rado y conc ienc ia que sea, c o n la c r im ina l idad que se 
p r e t e n d e pol í t ica. So lamente de este m o d o quienes de fendemos la 
lec tu ra más v i r tua l de las d ispos ic iones Ad i c i ona l P r ime ra y D e r o 
ga to r ia Segunda, del r e c o n o c i m i e n t o c o n s t i t u y e n t e de t í t u l o h i s tó 
r i co de d e r e c h o vasco, p o d r e m o s estar seguros de que ac tuamos 
p o r conv i cc ión cons t i t uc iona l de l iber tades y n o p o r a m e d r e n t a 
m i e n t o ante el t e r r o r i s m o , n o p o r este s í n d r o m e . La dec is ión n o 
depende de n o s o t r o s , ni de po l í t i cos ni de in te lectuales ni de 
t e r r o r i s t a s ni de m e d i a d o r e s , s ino de la c iudadanía afectada, de 
t o d a ella, de una c iudadanía a la que n o pe r t enezco . 

C o m p e t e n c i a c o m o responsab i l idad c o r r e s p o n d e a la c iudadanía 
vasca y navarra , a t o d a el la, a todas y t o d o s , inc luso al c r im ina l de 
cua lqu ie r p re tens ión o c o n d i c i ó n c o m o un v o t o más v e n i d o p o r 
fin a la legalidad y a una legalidad cons t i t uc iona l , al c u m p l i m i e n t o 
de pena med ian te ju ic io de j u r a d o conc iudadano y con debidas 
garantías. Entonces e n t i e n d o que habrá cond ic iones para la cues
t i ó n de f o n d o , c o m e n z á n d o s e p o r el p r o p i o a c u e r d o de la m isma 
necesidad del c u e s t i o n a m i e n t o . E n t r e t a n t o , hay si lencios que car
gan armas y palabras que las d isparan. 
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Introducción: origen y pr imera evolución del 
s istema de concierto 

Q u i e r o r e f e r i r m e en esta i n t e r v e n c i ó n a los aspectos po l í t i cos del 
hecho f o ra l , en c u a n t o se re f ie re a cues t iones de Hac ienda públ ica 
española. N o se t r a t a de hacer una h is to r ia de la fo ra l idad t r i b u 
tar ia , que en g ran med ida está hecha, y es conoc ida , s ino de 
ap rovecha r los da tos de esa h is to r ia para hacer algunas cons ide ra 
c iones pol í t icas, hacendíst icas y cons t i tuc iona les . M e r e f i e r o al 
Fuero en ma te r i a t r i b u t a r i a en los t e r r i t o r i o s h i s tó r i cos del País 
Vasco. A lgunas de las cons iderac iones que seguirán serían t a m b i é n 
apl icables a N a v a r r a , c u y o caso, es, sin e m b a r g o , d i f e ren te en 
bastantes aspectos. 

El r ég imen fo ra l es, y m e c iño a lo t r i b u t a r i o , una remin iscenc ia del 
A n t i g u o Rég imen. Es un c o n j u n t o de excepc iones al ca rác te r un i 
t a r i o del Estado que se per f i la , p r i m e r o y c o m o tendenc ia , en la 
mona rqu ía abso lu ta de la época b o r b ó n i c a , y, después, en los 
sistemas de m o n a r q u í a l iberal pa r lamen ta r ia que se suceden en los 
siglos X I X - X X . 

A e fec tos t r i b u t a r i o s puede dec i rse que , en España, el A n t i g u o 
Régimen t e r m i n a c o n el r e i nado de Fe rnando V I I ; hasta en tonces , 
los i n ten tos cons t i tuc iona les ( I 8 I 2 - I 8 2 0 - E I Es ta tu to de 1835), n o 
habían s ido acompañados o seguidos p o r unas mod i f i cac iones t r i 
butar ias adecuadas; subsistía el c o n j u n t o ab igar rado de t r i b u t o s del 
A n t i g u o Régimen en el que permanec ían s i tuac iones que p o c o 
tenían que v e r c o n la rea l idad e c o n ó m i c a española; e n t r e o t ras 
cosas, se había p r o d u c i d o la p r i m e r a desamor t i zac ión (la de M e n -
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dizábal) , que i m p r i m i ó un camb io t rascenden ta l a la real idad ec o 
n ó m i c a española desde el p u n t o de v ista de la r iqueza gravable, y 
es to n o había t e n i d o la adecuada t r a d u c c i ó n t r i bu ta r i a . 

La cues t ión se c o m p l i c ó , c o m o es sabido, en lo que se re f ie re a 
las prov inc ias vascas, p o r los avatares de la p r i m e r a gue r ra car l is ta 
( 1833 -1839 ) , una lucha, en t r eve rada de cues t ión dinást ica, e n t r e la 
c o n c e p c i ó n m o d e r n a del Estado l iberal de d e r e c h o y la m o n a r q u í a 
t rad i c i ona l : D i o s , Patr ia, Rey y Fueros son las ideas r ec to ras del 
l evan tamien to car l ista. El Fue ro ten ía múl t ip les apl icaciones; en lo 
t r i b u t a r i o , equivalía más o m e n o s a una s i tuac ión de las p rov inc ias 
vascas ante la Hac ienda C e n t r a l c o m o t e r r i t o r i o s e x e n t o s , su 
c o n t r i b u c i ó n a esa Hac ienda C e n t r a l era, en su caso, g lobal ; n o se 
reconoc ía , d igamos, la a u t o r i d a d t r i b u t a r i a de esa Hac ienda C e n t r a l 
en cuan to hub ie ra de e je rce rse ind iv idua lmen te s o b r e los c iudada
nos ub icados en d ichos t e r r i t o r i o s . La a p o r t a c i ó n de és tos a la 
Hac ienda del Estado se p r o d u c í a de una mane ra global izada, m e 
d ian te lo que cons t i tu ía el D o n a t i v o de las p rov inc ias vascas. 

T e r m i n a d a la gue r ra en 1839, el a r t í cu lo I de la Ley de 1839 que 
ref le ja el C o n v e n i o de Verga ra , c o n f i r m a «ios fueros de ¡as provincias 
vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la 
monarquía». 

A p a r t i r de aquí, N a v a r r a siguió el c a m i n o de la Ley pacc ionada de 
29 de o c t u b r e de 1841 , que es la raíz de la actual izac ión del 
Rég imen fiscal pecul iar ( fora l ) de N a v a r r a (leyes v igentes aún h o y 
en día, según la D i spos i c i ón f inal 1.a de la L O de 10 de agos to de 
1982, de Re in tegrac ión y A m e j o r a m i e n t o del Rég imen Foral de 
N a v a r r a ) . 

Pe ro nada de es to sucede en el País Vasco. N o h u b o un desa r ro l l o 
i n m e d i a t o de esa Ley de 1839. Las d ipu tac iones vascas, s igu iendo 
las dec is iones de las Juntas Genera les , n o qu i s i e ron negociar ; n o 
ten ían , según ellas, nada que negoc iar ; con t i nuaban d e n t r o de la 
mona rqu ía c o m o antes. Para N a v a r r a el caso e ra d i f e ren te . Había 
s ido , hasta en tonces , un Re ino , c o n C o r t e s , c o n p o d e r e jecu t i vo , 
y un s is tema p r o p i o , t r i b u t a r i o , que incluía aduanas en el Ebro . Las 
prov inc ias vascas nunca habían s ido un re i no , e ran pa r te de la 
Monarqu ía , antes castel lana, p e r o t r i b u t a r i a m e n t e exentas. 

Po r e l lo , en la nueva o r d e n a c i ó n de la Mona rqu ía l ibera l , la s i tua
c i ón de N a v a r r a , c o n sus f u e r o s adaptados a la nueva, t i e n e su 
re f le jo en la con t i nu idad del an t iguo «subs id io» de N a v a r r a , que se 
t r a n s f o r m a , med ian te el s is tema de C o n v e n i o , en la a p o r t a c i ó n de 
N a v a r r a a las «cargas genera les del Estado». Por lo que se re f ie re 
a las prov inc ias vascas, la Ley de 23 de mayo de 1845, que establece 
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el p r i m e r rég imen t r i b u t a r i o m o d e r n o en España, sup r ime el « D o 
na t i vo de las prov inc ias vascas», p e r o n o p o r e l lo el nuevo rég imen 
se aplica e fec t i vamente en d ichos t e r r i t o r i o s . Hay una con t rad i c 
c i ón , que dura más de t r e i n t a años, e n t r e la real idad fiscal vasca y 
la legalidad del Estado C o n s t i t u c i o n a l . D ispos ic iones del G o b i e r n o 
C e n t r a l de 1844, 1871 y 1876 invi tan a com is ionados de las t r es 
prov inc ias a negoc iar un a c u e r d o , p e r o jamás c o n c u r r i e r o n . Se 
seguían ap l icando los t r i b u t o s p o r las respect ivas D ipu tac iones 
Forales. 

D e 1872 a 1876 se p r o d u c e la segunda g u e r r a car l ista. A su 
t e r m i n a c i ó n , la Ley de 2 ! de ju l io de 1876 i m p o n e a las prov inc ias 
vascas la ob l igac ión de pagar «contribuciones, rentas e impuestos, 
ordinarios y extraordinarios, que se consignen en ios Presupuestos 
Generales del Estado». Es una supres ión f o r m a l de los f ue ros , c o n 
t rad icha , de algún m o d o , en la p r o p i a Ley, que au to r i za al g o b i e r n o 
«para proponer todas las reformas que su antiguo.régimen foral exija». 
Cánovas del Cast i l lo se a t r e v i ó , pues, a s u p r i m i r los f ue ros , en 
mate r ia t r i bu ta r i a , a la vez que preveía la e laborac ión pactada de 
un nuevo rég imen de remin iscenc ia f o ra l . En v i r t u d de aquel la 
au to r i zac ión se negocia c o n las D ipu tac iones fora les el p r i m e r 
« c o n c i e r t o e c o n ó m i c o » , de 28 de f e b r e r o de 1878, d o n d e aparece, 
p o r p r i m e r a vez, el c u p o que las prov inc ias vascas han de pagar al 
Estado. N o se t ra taba , p r o p i a m e n t e , de una re in teg rac ión fo ra l , 
s ino de un acue rdo de ges t ión de los t r i b u t o s del Estado en las 
p rov inc ias vascas a cargo de sus D ipu tac iones fora les, p e r o en 
apl icac ión de las n o r m a s t r i bu ta r i as del Estado. 

El p o d e r negoc iador de las prov inc ias vascas emanaba, así, de una 
Ley o rd i na r i a del Estado, n o pacc ionada p rev iamen te , c o m o sucede 
c o n la Ley de 29 de o c t u b r e de 1841 para N a v a r r a . El rég imen 
fo ra l nac ido en 1876, y c o n c r e t a d o en 1878, es, en lo t r i b u t a r i o , 
un rég imen de a u t o n o m í a de ges t ión t r i b u t a r i a en las prov inc ias 
vascas. 

Cánovas se había a t r ev i do , r ea lmen te , a s u p r i m i r el rég imen fo ra l ; 
p e r o no se había a t r ev i do a env iar func ionar ios y recaudadores a 
las prov inc ias vascas; se « c o n c i e r t a » c o n las D ipu tac iones esa 
ges t ión y recaudac ión . La a p o r t a c i ó n al Estado se real izará, en 
consecuenc ia , de manera g loba l , p o r las t r es D ipu tac iones , de 
manera un i tar ia para cada una de ellas: el c u p o . 

El c u p o a satisfacer p o r cada D i p u t a c i ó n era la suma de los cupos 
parciales d e t e r m i n a d o s p o r cada i m p u e s t o c o n c e r t a d o o encabe
zado; si se p roduc ía exceso de recaudac ión s o b r e el c u p o asignado 
su cuantía nu t r ía los p resupues tos de cada D i p u t a c i ó n . La buena 
ges t ión recauda to r ia de las Haciendas vascas, o el «cá lcu lo favora-
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b le» de los cupos c o n c e r t a d o s pe rm i t í a a las D ipu tac iones d i s f ru ta r 
de un v o l u m e n de recu rsos s u p e r i o r al de las restantes D i p u t a c i o 
nes Provincia les españolas. 

II. Evolución posterior y profundización y quiebra 
del s is tema 

A par t i r de aquí el s istema evoluc iona, en su con ten ido , c o n un gran 
acento que pod r íamos denomina r fora l . Los excesos de recaudac ión, 
p o r dec i r lo de algún m o d o , p e r m i t i e r o n en 1894 o t o r g a r a las 
Diputac iones Vascas una serie de competenc ias administ rat ivas, su
per io res a las del rég imen local c o m ú n ; cada renovac ión o modi f ica
c ión del conc i e r t o impl icaba una pro fund izac ión de lo que pod r íamos 
l lamar la fora l idad. El conc i e r t o más «desar ro l lado», en este sent ido, 
fue el ap robado en 1927, duran te la d ic tadura de P r imo de Rivera. 
D e este m o d o se conf igura una «nueva fora l idad», inspirada en la 
antigua, p e r o desgajada de ella, es deci r , n o p roceden te de la antigua 
en una evo luc ión sin so luc ión de cont inu idad, c o m o sucedía y sucede, 
aún hoy, en Navar ra . Esta fora l idad arranca, prec isamente, de una 
supres ión de los fueros , en la Ley de 1876. Es una fora l idad nacida 
y reforzada desde la supres ión de los fueros ; es una con t rad icc ión 
aparente. V o l v e r e m o s luego sobre e l lo , en una cons iderac ión somera 
del f e n ó m e n o fo ra l . C o m o se ve, además, la fora l idad de las p r o v i n 
cias vascas que se va cons t ruyendo a par t i r de 1876 par te , en 
pr inc ip io , de la aceptac ión de la unidad fiscal del Estado, de la 
un i fo rmidad , pod r íamos dec i r (con la excepc ión , c laro, de la o t r a 
ent idad foral que lo ha ven ido s iendo sin so luc ión de con t inu idad , 
que es Navar ra ) . Una fora l idad que se ver t ía en unos conc ie r tos que 
se aprobaban p o r acue rdo de Admin is t rac iones : ni s iquiera eran leyes 
aprobadas p o r las C o r t e s de cada m o m e n t o . 

Esta evo luc ión que p o d r í a m o s d e n o m i n a r de conso l i dac ión y p r o 
fund izac ión fo ra l qu ieb ra , espec tacu la rmente , c o n la g u e r r a civi l 
1936-1939. Pe ro qu ieb ra parc ia lmen te . Si b ien los de rechos fora les 
que se s u p r i m e n en 1937 son los más «sustanc iosos», los c o r r e s 
pond ien tes a G u i p ú z c o a y Vizcaya, se man t iene la s i tuac ión fo ra l 
t r i bu ta r i a de A lava, sin i n t e r r u p c i ó n hasta el p e r í o d o cons t i t uc iona l 
en el que v i v imos ; sin r e t r o c e s o s , p e r o sin avances i m p o r t a n t e s se 
va adap tando a las sucesivas r e fo rmas t r i bu ta r ias que nos han 
afectado en España desde la g u e r r a civ i l , sin más. 

O t r o hecho po l í t i co i m p o r t a n t e se in te r f i e re en este p r o c e s o 
evo lu t i vo : la a p r o b a c i ó n del Es ta tu to vasco de 1936; p e r o su 
impor tanc ia es más b ien nomina l ; aquel Esta tu to n o t u v o p rác t i ca 
m e n t e vigencia; en é l , sin e m b a r g o , la acen tuac ión fo ra l en el 
aspecto t r i b u t a r i o e ra m u y no tab le . La fo ra l i dad , en p r i nc i p i o al 
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m e n o s , se l levaba a las más ampl ias consecuencias, superándose 
t o t a l m e n t e la fo ra l i dad « rec reada» desde 1876, y acercándose más 
al m o d e l o de la rea l idad fo ra l navarra. Fue p o c o más que papel 
m o j a d o , p e r o n o dejaba de ser un h i t o en el cam ino , un p r e c e d e n 
t e , de algún va lo r . 

III. El problema foral en la Constitución de 1978 

Y nos p lan tamos , así, en la t r ans i c i ón , y en la C o n s t i t u c i ó n de 1978. 

Para e n t e n d e r lo suced ido desde en tonces en ma te r i a f o ra l t r i b u 
ta r ia vasca hay que t e n e r en cuenta , n o só lo lo que d icen las leyes, 
e m p e z a n d o p o r la C o n s t i t u c i ó n , s ino las real idades pol í t icas. 

El p r o b l e m a vasco, p o r l l amar lo de algún m o d o , n o se presentaba, 
en p r i nc ip io , c o m o un p r o b l e m a f o r a l , s ino c o m o un p r o b l e m a de 
nac ión o , si se qu i e re , de nac iona l idad; al menos , según las aspi ra
c iones y p r o p ó s i t o s de una pa r te sustanciosa de los c iudadanos de 
las t r e s prov inc ias vascas. D e s d e el p u n t o de v ista f o ra l , n o ex is te 
el p r o b l e m a po l í t i co del País Vasco o Euskadi y su i nse rc ión , en su 
caso, en la M o n a r q u í a o el Estado españo l , s ino el del c o n t e n i d o 
de los d e r e c h o s fora les de cada una de las t r e s prov inc ias o 
t e r r i t o r i o s h i s tó r i cos vascos. El p r o b l e m a po l í t i co vasco es algo 
bien d i s t i n to , que se puede , o no , e n t r e v e r a r de f o ra l i smo . Desde 
la época de la Repúbl ica, es un p r o b l e m a de nac iona l ismo, p r e s e n 
t a d o de una f o r m a u o t r a , c o n más o m e n o s in tens idad, c o n más, 
o m e n o s , o n inguna v io lenc ia . 

Resultaba c la ro , sin que nadie hub ie ra hecho una so lemne p roc l a 
mac ión f o r m a l , que el r ég imen po l í t i co que surg ió de la t r ans i c i ón , 
y que se p lasmó, in ic ia lmente , en la C o n s t i t u c i ó n , tenía que dar 
una vía de s o l u c i ó n , al m e n o s , al p r o b l e m a nacional is ta vasco y al 
catalán. Los po l í t i cos nacional istas de u n o y o t r o lugar (y de o t r o s 
t e r c e r o s , t amb ién ) habían s ido act ivos en la lucha c o n t r a el f r a n 
q u i s m o , y los po l í t i cos nacional istas de u n o y o t r o lugar o b t u v i e r o n 
apreciables rep resen tac iones par lamentar ias en las p r ime ras elec
c iones democ rá t i cas de 1977. 

Los nacional istas vascos se man i fes ta ron en re iv ind icac iones que 
c o m p o r t a r o n dosis diversas de nac iona l i smo y f o ra l i smo . N o es 
cues t i ón de r e p r o d u c i r aquí t o d o s los avatares de la a p r o b a c i ó n o 
no ap robac ión de diversas f ó rmu las s o b r e el r e c o n o c i m i e n t o p o 
l í t ico de la rea l idad de Euskadi o Prov inc ias Vascas en la C o n s t i t u 
c i ón . El hecho es que los nacional istas vascos n o d i e r o n su a p r o 
bac ión exp resa a la C o n s t i t u c i ó n de 1978, a causa de esas d isc re 
pancias, y que la D i spos i c i ón Ad i c i ona l p r i m e r a q u e d ó así: 
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«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los terr i 
torios forales. 

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en 
su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.» 

Es dec i r , p o r una pa r te la C o n s t i t u c i ó n reconoc ía el hecho fo ra l 
( los de rechos h i s tó r i cos ) . Po r o t r a (D i spos i c i ón de roga to r i a , 2 ) , 
supr imía las Leyes en que se había f undado el h e c h o fo ra l , de un 
m o d o u o t r o , desde el f in de la p r i m e r a g u e r r a car l is ta: la Ley de 
1839 que « reconoc ía» los f u e r o s del País Vasco , y la de 1876, que 
los supr imía , a la vez que sentaba la semi l la de su recupe rac ión . Se 
supr imían para las p rov inc ias vascas, que no para N a v a r r a (la L O 
de 10 de agos to de 1982, de Re in tegrac ión y A m e j o r a m i e n t o del 
Régimen Foral de N a v a r r a dec lara v igentes t a n t o la Ley de 25 de 
o c t u b r e de 1839, c o m o la Ley pacc ionada de 29 de o c t u b r e de 
1841). 

El o t r o hecho s igni f icat ivo, de gran fuerza pol í t ica, e ra la subs is ten
cia, para Alava, del Rég imen t r i b u t a r i o fo ra l nac ido en 1876, y 
s u p r i m i d o para las o t r a s dos prov inc ias vascas en 1937. 

La n o a p r o b a c i ó n expresa de la C o n s t i t u c i ó n n o fue obs tácu lo , sin 
e m b a r g o , para que las Prov inc ias Vascas se acog ieran al Rég imen 
a u t o n ó m i c o p rev i s to en la m isma, y el p r o y e c t o de Esta tu to vasco 
fue el p r i m e r o que se p r e s e n t ó (en la m isma fecha que el catalán), 
el día en que comenzaba la v igencia cons t i t uc iona l . La d iscus ión 
efect iva del Es ta tu to se p r o d u j o en el mes de ju l io de 1979. C u a n d o 
l legó el t u r n o de la regu lac ión hacendíst ica, t a n t o los negoc iadores 
del g o b i e r n o c o m o los rep resen tan tes de la Asamb lea vasca de 
pa r lamen ta r i os se e n c o n t r a r o n c o n una t r a m p a o , si se qu ie re , 
c o n d i c i o n a m i e n t o . 

V a y a m o s p r i m e r o c o n lo q u e la C o n s t i t u c i ó n l lama el G o b i e r n o 
de la N a c i ó n . A l a f r o n t a r la r e g u l a c i ó n c o n el n u e v o m o d o 
a u t o n ó m i c o c o n s t i t u c i o n a l , se e n c o n t r ó c o n q u e ex is t ía la D i s 
p o s i c i ó n A d i c i o n a l de la C o n s t i t u c i ó n s o b r e los d e r e c h o s h i s t ó 
r i c o s , y c o n el h e c h o de q u e el r é g i m e n de c o n c i e r t o e ra el 
v i g e n t e pa ra A lava , una vez q u e p o r h e c h o de g u e r r a se había 
s u p r i m i d o el s i s tema para G u i p ú z c o a y V izcaya, en 1937. D e s d e 
es ta fecha hasta 1979 habían pasado c u a r e n t a años ; p e r o n o e r a 
t i e m p o su f i c i en te , p o l í t i c a m e n t e , pa ra q u e ese m u e r t o n o p u d i e 
ra r esuc i t a r ; y, p r e c i s a m e n t e , a causa de l t e s t i g o m a n t e n i d o en 
A lava . El P r e s i d e n t e de l G o b i e r n o se p r e g u n t ó si el Rég imen de 
c o n c i e r t o e ra c o n s t i t u c i o n a l . La c o n c l u s i ó n a q u e se l legó fue la 
d e q u e la p r e g u n t a es taba mal hecha : la c u e s t i ó n e ra c ó m o se 
hacía un c o n c i e r t o q u e r e s u l t a r a c o n s t i t u c i o n a l . P o r q u e a h o r a 
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la C o n s t i t i i c i ó n hab laba, s o b r e t o d o , de una c u e s t i ó n q u e n o 
había f i g u r a d o en n ingún t e x t o c o n s t i t i i c i o n a l a n t e r i o r . T a m b i é n 
es c i e r t o que las c i r cuns tanc ias e c o n ó m i c a s y hacendís t icas , el 
s i s tema t r i i b u t a r i o , el peso de l s e c t o r p ú b l i c o en la e c o n o m í a 
(que luego c r e c i ó t o d a v í a más) habían c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e 
en esos años ; p e r o las c u e s t i o n e s técn icas se p u e d e n r e s o l v e r 
c o n m e d i o s t é c n i c o s , p o r c o m p l i c a d o s q u e sean. Lo o t r o e ra 
más c o m p l i c a d o : la s o l i d a r i d a d i n t e r t e r r i t o r i a l ; y aún más, el 
c r i t e r i o de p r o g r e s i v i d a d t r i b u t a r i a c o m o i n s t r u m e n t o de red i s 
t r i b u c i ó n i n t e r p e r s o n a l « e n t r e t o d o s los españo les» . 

Las mismas c i rcunstancias (el m a n t e n i m i e n t o del rég imen de c o n 
c i e r t o para. A lava, la sup res ión « f ranqu is ta» del s is tema para V iz 
caya y Gu ipúzcoa) c o n d i c i o n a r o n , supongo , a los negoc iadores 
vascos. Era impensable, para e l los, t r a t a r de e l im inar el rég imen 
fo ra l de A lava, aún si se le sust i tuía p o r un rég imen t r i b u t a r i o de 
ampl ís ima a u t o n o m í a para el c o n j u n t o de Euskadi, de una Euskadi 
un i tar ia . La so luc ión , para el los, estaba en la r e s u r r e c c i ó n del 
s is tema allí d o n d e había m u e r t o . P rác t i camente n o tenían o t r a 
salida. 

IV. L a adaptación del concierto a la Constitución 

El r e s u l t a d o de los c o n d i c i o n a m i e n t o s po l í t i cos de unos y o t r o s 
fue el a r t í cu l o 41 del Es ta tu to . El Es ta tu to , c o m o se sabe, p r e v é 
una ampl ia a u t o n o m í a para Euskadi , para el País Vasco en su 
g loba l i dad , c o n su p a r l a m e n t o , g o b i e r n o , y demás acceso r i os ; es 
una s o l u c i ó n , si se p u e d e d e c i r así, «nac iona l i s ta» ; p e r o en ma
t e r i a t r i b u t a r i a no : la s o l u c i ó n t r i b u t a r i a del Es ta tu to vasco es 
fo raüs ta . El p o d e r t r i b u t a r i o vasco n o está en el p a r l a m e n t o 
vasco , s ino en las Juntas Gene ra les de los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , 
de las t r e s p rov inc ias vascas. Euskadi es una o rgan i zac ión po l í t i ca 
m u y s ingular , p o r esta p e n e t r a c i ó n m u t u a de a u t o n o m l s m o (na
c i o n a l i s m o en su v e r s i ó n sabiniana) y f o r a l i s m o : el m a y o r p o d e r , 
el que de alguna m a n e r a pa r t i c ipa del que desde siglos se ha 
l l amado soberan ía , es el d e los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s . N o es el 
ú n i c o e l e m e n t o fo ra l i s ta en la o rgan i zac ión po l í t i ca vasca; hay 
o t r o s , c o m o el s i s tema e l e c t o r a l ; p e r o n o e n t r a r é en e l l o , pues 
n o es mi c o m e t i d o . 

Se restab lece el f o ra l i smo , o , de algún m o d o , un f u e r o t r i b u t a r i o . 
Pe ro no el insp i rado en la Ley de 1839 ni en la de 1876, en que 
se habían f undado los c o n c i e r t o s desde su c reac ión (1878) ; r e c o r 
d e m o s que la D ispos ic ión de roga to r i a , 2 de la C o n s t i t u c i ó n había 
s u p r i m i d o la vigencia de esas Leyes, en cuan to aplicables al País 
Vasco ; sin embargo , el p r o p i o Esta tu to vasco establece de algún 
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m o d o , c o m o re fe renc ia , el C o n c i e r t o con A lava, que se fundaba 
p rec i samen te en esas Leyes supr imidas (D ispos i c ión t r a n s i t o r i a 
oc tava del Es ta tu to ) ; así que se res tab lecen, en ese a r t í cu lo 4 ! , 
unos de rechos h i s tó r i cos an te r i o res , en el aspec to t r i b u t a r i o , a 
1839; p e r o adecuados , de algún m o d o , o c o m o m í n i m o , a lo v igente 
en tonces para A lava, que se fundaba en una Ley derogada e x p r e 
samente p o r la C o n s t i t u c i ó n . 

N o es éste el m o m e n t o de anal izar c ó m o se actual iza el d e r e c h o 
h i s t ó r i co en el Es ta tu to , en esta ma te r i a t r i bu ta r i a ; c ó m o se hace 
compa t i b l e c o n la C o n s t i t u c i ó n . 

Lo que q u i e r o des tacar , en este p u n t o , es q u e en m a t e r i a f o ra l 
t r i b u t a r i a se p r o d u j o el r e s t a b l e c i m i e n t o de un D e r e c h o H i s t ó 
r i c o , f o r a l , p o r la vía de la C o n s t i t u c i ó n , en c u a n t o q u e ésta ha 
r e c o n o c i d o los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s . T r a e su fue rza , su va l idez 
ju r íd i ca , a t r avés de esta m e d i a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l ; é s t o , p o r lo 
que respec ta al País Vasco ; hay un r e s t a b l e c i m i e n t o p r o p i c i a d o 
p o r la C o n s t i t u c i ó n , a p r o b a d o p o r la C o n s t i t u c i ó n . Es un res ta 
b l e c i m i e n t o « c r e a d o r » . N o es el m i s m o caso de N a v a r r a , d o n d e 
n o hay, p o r la pecu l i a r i dad de su e v o l u c i ó n , un r e s t a b l e c i m i e n t o , 
s ino un r e c o n o c i m i e n t o . A u n q u e habr ía que mat i za r , desde luego, 
el caso de A lava . 

N a v a r r a se las ha ingen iado, en sus d iversos t e x t o s , para que la 
C o n s t i t u c i ó n tenga, r espec to de su rég imen , un ca rác te r de m e r o 
r e c o n o c i m i e n t o y acep tac ión de lo que s i empre ha ven ido ex is t ien 
d o ; r espec to del País Vasco es d i fe ren te . Prec isamente p o r q u e se 
de roga cua lqu ier f u n d a m e n t a c i ó n j u r íd i co f o r m a l que pud ie ra ex is 
t i r (Leyes de 1839 y 1876), la C o n s t i t u c i ó n cump le aquí una func ión 
más c reado ra ; a t ravés de ella se restab lece un rég imen h i s t ó r i c o , 
p e r o adap tado , na tu ra lmen te . Sin la C o n s t i t u c i ó n , el r ég imen vasco 
quedar ía c o m o asp i rac ión po l í t ica c o n raíz h is tó r i ca ; en N a v a r r a , 
p o r el c o n t r a r i o , sin la re fe renc ia cons t i t uc iona l seguiría lo que ya 
venía suced iendo . 

El s is tema fo ra l que se res tab lece es, sin emba rgo , de más «ca l idad» 
a u t o n ó m i c a q u e el s is tema de c o n c i e r t o s v igente desde 1876, una 
especie de c reac ión desde la supres ión f o r m a l de los f ue ros . 

La esencia del s istema fora l es el pacto . En la actual idad ex t raña 
menos la idea de pacto , p o r q u e el desar ro l lo a u t o n ó m i c o , el Estado 
de las A u t o n o m í a s hecho posible desde la Cons t i t uc i ón , se nu t r e 
tamb ién del c o n c e p t o de pac to (los Estatutos de A u t o n o m í a se 
pactan, c o m o tamb ién la f inanciación; y es to en todas las C o m u n i 
dades A u t ó n o m a s ) . Pero el pacto fora l t iene un sent ido d i fe ren te , 
prec isamente p o r q u e es una reminiscencia del D e r e c h o h is tó r i co 
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an te r i o r al Estado l iberal de D e r e c h o que t iene c o m o su je to p r o t a 
gonista un so lo pueb lo : el español . El Pacto fora l no es un pac to en t re 
iguales, c o m o algunos d icen; es un pac to , de algún m o d o , en t re 
soberano y súbd i to . Es el pac to p o r el que se establecen, exac tamen
t e las cond ic iones de la sujeción. Los T e r r i t o r i o s H is tó r i cos , en 
mater ia t r i bu ta r ia , pactan prec isamente las cond ic iones t r i bu ta r i os 
que se der ivan de su f o r m a de in tegrac ión en la unidad super io r . A l 
pactar, ref lejan los t é r m i n o s en que su inserc ión pol í t ica se p roduce : 
bajo la cond ic ión del man ten im ien to de sus fueros , en este caso su 
in tegrac ión c o n el p o d e r t r i b u t a r i o de la unidad ampl ia o mayor ; los 
fueros impl ican que quienes pactan son súbdi tos, p e r o con de r ec ho 
a pactar c ie r tos con ten idos , los t é r m i n o s de esa sujeción o in tegra
c ión . Por el c o n t r a r i o , c o m o ent idad polí t ica, la C o m u n i d a d A u t ó 
n o m a Vasca n o t iene una existencia o sustancia f o r m a l m e n t e d is t in ta 
de la de cualquier o t r a C o m u n i d a d A u t ó n o m a , con alguna singular i
dad que afecta al p r o c e d i m i e n t o de acceso o a esa cond ic ión , c o m o 
en el caso de Cata luña o Galicia. 

V e a m o s más en deta l le el p r o b l e m a del r es tab lec im ien to de los 
de rechos h i s tó r i cos y su in teg rac ión en el á m b i t o cons t i t uc iona l , 
«en el marco de la Constitución», d ice la D i spos i c i ón adic ional p r i 
m e r a de ésta. El es fue rzo p o r i n teg ra r esos de rechos en el nuevo 
m a r c o se ref le ja en el Es ta tu to de A u t o n o m í a (ar t . 41 ) . 

Sólo r e c o r d a r é aquí las siguientes frases del a r t í cu lo 41 del Esta
t u t o : 

« I . Las relaciones de orden tr ibutario entre el Estado y el País Vasco 
vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto 
Económico o Convenios. 

2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará 
a los siguientes principios y bases: 

o) Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen 
tr ibutario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a 
las normas que para la coordinación, amionización fiscal y colaboración 
con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el 
Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de ta Comunidad 
Autónoma. El Concierto se aprobará por Ley. 

f) El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de 
solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 158 de la Constitución.» 
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N o r m a s que se desar ro l la ron en los ar t ículos 3 ° y 4 ° de la Ley de 
13 de mayo de 1981 ( C o n c i e r t o Económ ico con el País Vasco) ': 

«Artículo 3 ° Principios generales. 

I . El sistema tr ibutario que establezcan los Territorios Históricos se
guirá los siguientes principios: 

1 ° Respecto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Cons
ti tución y en el Estatuto de Autonomía. 
2 ° Atención a la estructura general impositiva del Estado. 
3." Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de 
acuerdo con las normas del presente Concierto Económico. 
4 ° Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las 
Instituciones de los Territorios Históricos, según las normas que, a ta l 
efecto, dicte el Parlamento Vasco. 
5 ° Sometimiento a los Tratados y Convenios Internacionales f i rmados 
y ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera. 

2 ° Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las 
normas tr ibutarias. 

Artículo 4 ° Armonización fiscal 

El Sistema Tributario de los Territorios Históricos respectará las siguien
tes normas de armonización fiscal. 

1. a Se aplicarán la Ley General Tributaria y las normas que la desa
rrollan, como medida de coordinación en cuanto a sistemática, termino
logía y conceptos, en todo lo que no se oponga a lo específicamente 
establecido en la presente Ley. 

2. a N o se adoptarán medidas fiscales de fomento de las inversiones 
que discriminen por razón del lugar de procedencia de los bienes o 
equipos en que se material ice la inversión. 

3. a Se exigirán iguales tipos de retención del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades que en territorio 
común. 

4. a Uno. Se adoptará, respecto del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles, idéntica definición del hecho imponible y se uti l izarán los mismos 

1 Se acaba de publicar un estudio encargado por la Fundación BBV sobre la 
interpretación y cumpl imiento de estas previsiones del conc ier to (Los principios 
y normas de anrmonización fiscal en el concierto económico. Fundación BBV, Bilbao, 
1997). 
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criterios para la valoración de los bienes inmuebles de naturaleza rústica 
y urbana que los establecidos para el territorio común. 

A estos efectos, las Diputaciones Foro/es designarán representantes en 
las Comisiones que, en su caso, se creen en el Ministerio de Economía 
y Hacienda para el establecimiento de los mencionados criterios. 

Dos. A efectos fiscales, se uti l izará la misma clasificación de Activida
des Económicas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose 
que de las mismas puedan llevar a cabo las Instituciones competentes 
de los Territorios Históricos. 

5. a Se aplicarán normas tributarios iguales a las del Estado, a las 
operaciones bancarias y de los mercados monetarios, así como a los 
demás medios de financiación de las empresas. 

6. a Se someterán a igual tr ibulación que en territorio común los actos 
de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, 
fusión y disolución de sociedades. 

7. a No se concederán amnistías tr ibutarias, cualquiera que sea su 
denominación, salvo que previamente se establezcan con carácter ge
neral mediante Ley votada en Cortes Generales. 

8. a No se establecerán privilegios de carácter fiscal, directos o indirec
tos, ni se concederán subvenciones que supongan devolución de tributos. 

9. a Las regularizaciones o actualizaciones tributarios que acuerden los 
Territorios Históricos no supondrán incorporación de activos ocultos ni 
eliminación de pasivos ficticios. 

10. a Se adoptarán los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en 
los Territorios Históricos las normas fiscales de carácter excepcional y 
coyuntura/ que eí Estado decida aplicar a l territorio común establecién
dose igual período de vigencia que el señalado para éstas. 

11. a Las normas que dicten las Instituciones competentes de los 
Terr'itoilos Históricos no podrán implicar menoscabo de las posibilidades 
de competencia empresarial, ni distorsionar la asignación de recursos y 
el libre movimiento de capitales y mano de obra. 

A l dictar sus nomos fiscales, las Instituciones competentes de los Terri
torios Históricos atenderán a los principios de la política económica 
general. 

12. a La aplicación del exista en presente Concierto no podrá implicar 
una presión.fiscal efectiva global inferior a ¡a que territorio común.» 
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C o m o se ve , n o se t r a t a so lamen te de la so l idar idad, s ino de o t r o s 
m u c h o s c o n d i c i o n a m i e n t o s cons t i tuc iona les : los pun tos c o n s t i t u 
c ionales de ob l igado r e s p e t o , son , según la C o n s t i t u c i ó n , los si
guientes 2: 

- S o l i d a r i d a d . A r t í c u l o s 2, 138, 156 y 158. 

- Justicia t r i b u t a r i a . A r t í c u l o 3 1 : «Todos contr ibuirán a l sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 
un sistema tr ibutar io justo, inspirado en ios principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.» 

- Igualdad de d e r e c h o s y ob l igac iones. A r t í c u l o 139.1: «Todos los 
españoles t ienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte 
del territorio del Estado.» 

- L ibe r tad de c i r cu lac ión y es tab lec im ien to . A r t í c u l o 139.2: «Nin
guna autor idad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente 
obstaculicen la l ibertad de circulación y establecimiento de las personas 
y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.» 

- P o l í t i c a e c o n ó m i c a nac iona l . A r t í c u l o 148 .1 : «Las Comunidades 
Autónomas pod rán asumi r competencias en las siguientes materias:. . . 
1 3 ° El fomento del desarrol lo económico de la Comun idad Autóno
m a , dent ro de los objetivos marcados por la polít ica económicas 
nacional.» 

- R e l a c i o n e s in te rnac iona les . A r t í c u l o 149.1: «El Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las siguientes materias:... 3 ° Las relaciones 
internacionales.» 

- R é g i m e n aduane ro . A r t í c u l o 149.1: «El Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:... 1 0 ° Régimen aduanero y 
arancelario.» 

- S i s t e m a m o n e t a r i o . A r t í c u l o 149.1 : «El Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:... 1 1 ° Sistema monetar io: divisas, 
cambio y convertibil idad, bases de la ordenación del crédito, banca y 
seguros.» 

- P l a n i f i c a c i ó n genera l de la act iv idad económ ica . A r t í c u l o 149.1: 
«El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:... 
1 3 ° Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.» 

2 Fundación BBV, cit., pp. 62-63. 
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- E s t a d í s t i c a para f ines estatales. A r t í c u l o 149.1: «El Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes materias:... 3 1 ° Estadística 
para fines estatales.» 

- L e g i s l a c i ó n mercan t i l y penal . A r t í c u l o 149.1: «El Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes materias:... 6." Legislación 
mercanti l , penal.» 

Se puede mat i za r si los p r inc ip ios cons t i tuc iona les están b ien r e 
cog idos en el a r t . 41 del Es ta tu to y en los ar t ícu los 3 ° y 4.° de la 
Ley del C o n c i e r t o ; lo que sí está c lara es la v o l u n t a d de cohe renc ia 
c o n la C o n s t i t u c i ó n que esas n o r m a s mani f iestan. Y t a m p o c o 
pod r í a ser de o t r o m o d o , pues, además, si en esa t raspos i c i ón 
hub ie ra algún de fec to o desajuste, p reva lece la C o n s t i t u c i ó n , p r e 
c isamente med ian te la ap l icac ión d i r ec ta de la D i spos i c i ón adic ional 
p r i m e r a , que eng loba t o d o s los p r inc ip ios en la e x p r e s i ó n «en el 
m a r c o cons t i t uc iona l» . 

V . P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y hacend ís t icos d e l 
s i s t e m a : c o m p l e j i d a d y a d a p t a c i ó n c a s i 
p e r m a n e n t e 

Y esta cons ide rac ión , j u r íd i co -po l í t i ca , conec ta c o n o t ras de carác
t e r e c o n ó m i c o y hacendís t ico , que n o está de más r e c o r d a r . 

En p r i m e r lugar, las c o n s i d e r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . Los d e r e c h o s 
h i s t ó r i c o s vascos en m a t e r i a t r i b u t a r i a n a c i e r o n y se a p l i c a r o n 
en el an t i guo r é g i m e n ; las p rov inc ias vascas no e ran un e m p o r i o 
de r i queza , en la época , en re l ac i ón c o n o t r a s pa r tes d e España. 
La i n s t i t u c i ó n de l C o n c i e r t o , p r e c i s a m e n t e a p a r t i r d e 1878, 
c o i n c i d e c o n un a m p l i o d e s a r r o l l o de la e c o n o m í a vasca; el País 
V a s c o pasó, de ser p o b r e , a ser más r i c o que los demás . Hay 
t a m b i é n un p e r í o d o de n o t a b l e e x p a n s i ó n de la e c o n o m í a vasca, 
q u e c o i n c i d e c o n años de la s u p r e s i ó n del C o n c i e r t o para G u i 
p ú z c o a y V izcaya. 

Pe ro , s o b r e t o d o , lo que ha camb iado a lo largo de los años es el 
s is tema t r i b u t a r i o , la p res ión fiscal, y el peso del s e c t o r púb l i co en 
la e c o n o m í a g loba l . C u a n d o se res tab lece el C o n c i e r t o , en 1981 , 
el s is tema t r i b u t a r i o español es b ien d i s t i n to del que estaba v igente 
en 1937. El de la época repub l icana e ra , a su vez, m u y e v o l u c i o n a d o 
respec to del casi p r i m i t i v o , nac ido de la R e f o r m a Mon-Sant i l l án , de 
1848. Pero , s o b r e t o d o , en 1981 se había p r o d u c i d o ya el camb io 
a un s is tema de i m p u e s t o persona l p r o g r e s i v o s o b r e la r en ta g loba l , 
es tab lec ido en 1978. 
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El r ég imen de c o n c i e r t o resu l ta m u c h o más n í t i do c o n un s is tema 
de impues tos de p r o d u c t o , si la e c o n o m í a t i ene , además, una 
i m p o r t a n t e a p o r t a c i ó n agrar ia. La c reac ión de los sistemas de 
impos i c i ón persona l , t a n t o de personas físicas c o m o jur íd icas, c o m 
pl ica e x t r a o r d i n a r i a m e n t e la ap l icac ión del c o n c i e r t o . A lo que 
c o n t r i b u y e t a m b i é n la genera l izac ión del i m p u e s t o a las ventas, en 
su f o r m a de ITE o en su f o r m a p o s t e r i o r de IVA. C u a n d o , además, 
los impues tos personales se e s t r u c t u r a n s o b r e la r en ta mund ia l , se 
p r o d u c e el desajuste e n t r e las compe tenc ias t r i bu ta r i as de un ida
des t e r r i t o r i a l e s pequeñas y el ca rác te r mund ia l de las bases. Baste 
r e c o r d a r las comple j idades que genera el s is tema cuando se p r e 
t e n d e n reso l ve r los p r o b l e m a s de d o b l e o mú l t i p l e impos i c i ón 
in te rnac iona l aparec idos p o r el d e s b o r d a m i e n t o de la act iv idad 
e c o n ó m i c a p o r enc ima de los l ími tes t e r r i t o r i a l e s de los Estados 
soberanos . C u a n d o las un idades t e r r i t o r i a l e s son m e n o r e s , y ac
t úan d e n t r o de un m a r c o e c o n ó m i c o c la ramen te c o m ú n o uni f ica
d o , los p rob lemas se i n c r e m e n t a n . 

A lo que hay que añadi r las cues t iones der ivadas del p r i nc ip io de 
p rogres iv idad en la impos i c i ón pe rsona l , y de la so l idar idad, n o ya 
i n t e r t e r r i t o r i a l , s ino i n t e rpe rsona l , a apl icar d e n t r o de un á m b i t o 
más amp l i o que el del t e r r i t o r i o m e n o r d o t a d o de pode res n o r 
mat i vos ampl ios . 

Esto t a m b i é n d e t e r m i n ó la necesidad de adaptar el c o n c i e r t o a 
nuevas real idades en 1981. N o estaba so lamen te la necesidad de 
in tegrac ión «en el m a r c o cons t i t uc i ona l» , s ino la adaptac ión del 
s is tema a impues tos personales s o b r e r en ta o benef ic io g lobal que 
n o son los más adecuados para la n i t idez del c o n c i e r t o m i s m o . 

D e aquí que este s is tema de c o n c i e r t o , c o n su consecuenc ia 
ine lud ib le del c u p o , sea m u c h o más c o m p l e j o que el a n t e r i o r ; más 
di f íc i l ; y m e n o s n í t i do en c u a n t o a la faci l idad de c o m p r e n s i ó n y 
as imi lac ión públ ica de sus e fec tos . La m e t o d o l o g í a del cá lcu lo del 
c u p o , e laborada en 1981, hace de esta ins t i t uc ión algo m u c h o más 
a r d u o de en tende r , salvo para e x p e r t o s . La natura leza de las cosas 
había h e c h o del c o n c i e r t o algo más o b j e t i v a m e n t e con fuso , cuando 
po l í t i camen te la n i t idez debía ser máx ima . 

Pero es que, además, la mov i l i dad de lo f iscal, acelerada c o m o 
consecuenc ia de su inc idencia m u y gravosa, hace del c o n c i e r t o una 
real idad necesi tada de p e r m a n e n t e adap tac ión . 

El c o n c i e r t o , en r e s u m e n , n o es un buen s is tema, n o es el resu l tado 
de una o p c i ó n rac ional de o rgan izac ión t e r r i t o r i a l de lo t r i b u t a r i o . 
Pe ro este s is tema de c o n c i e r t o es el m e j o r de los posib les, o u n o 
de los m e j o r e s , habida cuen ta de que la raíz de la i ns t i t uc ión es 
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h i s tó r i co -po l í t i ca . El c o n c i e r t o no es un buen s is tema, p e r o este 
c o n c i e r t o es un buen c o n c i e r t o , desde el p u n t o de v ista de la 
adaptac ión a las nuevas real idades fiscales y económicas . 

V I . E l m a r c o po l í t i co 

A su vez, el c o n c i e r t o se m u e v e en un c o n t e x t o po l í t i co d e t e r m i 
nado , lo que fuerza a t r a s p o n e r su necesidad de adaptac ión per 
manen te a una d iscus ión po l í t ica igua lmente p e r m a n e n t e , c o n todas 
las secuelas que es to t r ae cons igo. A lgunas observac iones de his
t o r i a más ant igua, o más rec ien te , hasta l legar al m o m e n t o p resen 
t e , ayudarán a c o m p r e n d e r m e j o r . 

D e s d e su c reac ión en 1878, hasta su desapar ic ión , en 1937, el 
s is tema fue un cam ino de p ro fund i zac ión de la a u t o n o m í a t r i bu ta r i a 
de las prov inc ias vascas 3. La h i s to r ia del c o n c i e r t o en esa época 
es la h is to r ia de una ces ión p e r m a n e n t e del cen t ra l i smo f r e n t e al, 
d igamos, f o ra l i smo . En el segundo c o n c i e r t o , de 1887, el C o n c i e r t o 
adqu ie re el ca rác te r de s is tema de f in i t i vo , aunque había empezado 
en 1878 (en 1877, según o t r o s ) c o m o so luc ión ad hoc del p r o b l e 
ma de la . t r ibu tac ión de las prov inc ias vascas. Después se les fija 
una du rac i ón : la pe rmanenc ia se dará a t ravés de nuevos conc ie r 
t o s . En el q u i n t o c o n c i e r t o (1925 y 1926), se da un sal to cua l i ta t ivo 
i m p o r t a n t e , pues en él se r e c o n o c e exp l í c i t amen te la facul tad de 
las D ipu tac iones Ferales para es tab lecer el s is tema t r i b u t a r i o que 
es t imen p r o c e d e n t e , aunque se f i jan numerosas l im i tac iones. Es la 
época de la D i c t a d u r a de P r i m o de Rivera; el m i n i s t r o que f i r m a 
esos Reales D e c r e t o s es José Ca lvo So te lo . C u r i o s o r e f o r z a m i e n t o 
de las facul tades fora les , en p leno Estado f u e r t e , apa ren temen te . 

Pero es que desde 1981 se han p r o d u c i d o ya c inco mod i f i cac iones, 
m e j o r d i cho , c u a t r o , y el a c u e r d o para la qu in ta : amparadas en 
mod i f i cac iones t r i bu ta r ias del Estado que exigían adaptac iones del 
c o n c i e r t o , han i do casi s i empre p o r el cam ino de la expans ión de 
las posib i l idades t r i bu ta r ias de los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s . Es de 
destacar, con estas c u a t r o mod i f i cac iones (1985 , 1990, 1990, 
1993), la ampl iac ión de las compe tenc ias efect ivas de las D i p u t a 
c iones fora les en mate r ia de Impues to de Sociedades (1990) . En la 
rec ién acordada, y aún n o aprobada , el s is tema se l leva casi a sus 
ú l t imas consecuencias t r i bu ta r ias , en c u a n t o a los impues tos ges
t i onados p o r las D ipu tac iones , y se amplía t a m b i é n de manera 
n o t o r i a lo que a h o r a se l lama p o d e r n o r m a t i v o t r i b u t a r i o en 
cuest iones tan sensibles c o m o el IRPF. Estas mod i f i cac iones a m -

3 Fundación BBV, cit., pp. 49 a 53. 
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p l ia tor ias se han p r o d u c i d o s iempre en s i tuaciones pol í t icas de 
debi l idad del G o b i e r n o de la N a c i ó n 4. 

Lo más de l icado es que estas modi f i cac iones se han p r o d u c i d o c o n 
una c rec ien te fal ta de n i t idez in fo rmat iva . El c o n c i e r t o es un s iste
ma singular; se d ice , y c o n razón , que no es un pr iv i leg io , s ino una 
pecu l iar idad, una especial idad. Pe ro el C o n c i e r t o , p rec i samente 
p o r e l lo , necesi ta luz, pub l ic idad, necesi ta exp l icarse c o n t i n u a m e n t e 
en su real idad y resu l tados ; en una s i tuac ión de rece lo t r i b u t a r i o 
i n t e r t e r r i t o r i a l , que s i empre ha ex i s t i do y aho ra se hace agudísima, 
los e fec tos e c o n ó m i c o s y hacendíst icos del s is tema n o deben 
ocu l ta rse . Por eso d i jo el Es ta tu to en su ar t . 40.2.a, que el C o n 
c i e r t o se ap roba rá p o r Ley; hasta en tonces el C o n c i e r t o se había 
a p r o b a d o s i empre (con una excepc ión ) p o r Real D e c r e t o ; la ne
goc iac ión que e ra su base se hur taba , así, a las C o r t e s . La ex igencia 
de Ley fue una dec is ión po l í t ica consc ien te , para que el ó r g a n o que 
e jerce la soberanía t r i b u t a r i a del Estado, n o só lo supiera lo que se 
estaba hac iendo, s ino que lo re f renda ra él m i s m o . En la m isma línea, 
el a r t . 6 ° , 3 del v igen te C o n c i e r t o de 1981 establece que es 
compe tenc ia exc lus iva del Estado «La alta inspección del presente 
Concierto, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma 
emit i rán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Foro/es, un informe sobre los resultados de la referida 
aplicación». En el c a m i n o de dejadez que ya es h i s t ó r i co , ni ha 
hab ido alta inspecc ión , ni la hay, ni i n f o r m e anual c o n j u n t o . Ent ien
d o que esta opac idad n o benef ic ia al C o n c i e r t o m i s m o . 

El C o n c i e r t o es un s is tema, n o s ó l o c o m p l i c a d o , s ino t a m b i é n 
de l i cado y la c la r i dad en su ap l i cac ión es necesar ia , p r e c i s a m e n t e 
para ev i ta r r ece los y c o r r e g i r , en su caso, e fec tos p r o d u c i d o s y 
n o q u e r i d o s , o n o c o n c o r d e s c o n las p rev is iones c o n s t i t u c i o n a 
les, i n c o r p o r a d a s a las n o r m a s q u e lo regu lan . Las a u t o r i d a d e s 
de los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s que e je r cen las facu l tades, espec ia l 
m e n t e las n o r m a t i v a s , d e b e n , en m i o p i n i ó n , e x c e d e r s e en el ce lo 
para n o a p u r a r el e j e r c i c i o c o n c r i t e r i o s de m inuc ia legal ista. N o 
hab lemos de p r i v i l eg io , p e r o sí es v e r d a d que a t ravés del e je r 
c i c io del C o n c i e r t o se pueden p r o d u c i r abusos , o al m e n o s 
s i tuac iones d e d i f e renc ia f iscal q u e neces i tan ser p e r m a n e n t e 
m e n t e exp l icadas. 

V i l . P r o b l e m a s a c t u a l e s 

El C o n c i e r t o , en el es tad io actual del desa r ro l l o e c o n ó m i c o y 
hacendís t ico españo l , y c o n el encaje cons t i tuc iona l ob l igado, só lo 

4 La redacción de esta conferencia se te rm inó a finales de mayo de 1997. 
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puede f unc iona r b ien m ien t ras los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s tengan 
unos niveles de r e n t a supe r i o res a la med ia española; hay que t e n e r 
es to b ien p resen te , pues de n o ser así, en v i r t u d del p r i nc ip io de 
so l idar idad , el c u p o tend r ía que ser negat ivo , o de d i r e c c i ó n inver 
sa: el c u p o de las prov inc ias vascas pasaría a ser un ingreso de 
éstas. Esa s i tuac ión , p r o d u c i d a even tua lmen te en v i r t u d de la e v o 
luc ión de la e c o n o m í a vasca en re lac ión con el c o n j u n t o de la 
española, parecer ía escandalosa, y ha s ido d e t e r m i n a n t e , ai pa recer , 
de la ú l t ima y aún n o ap robada r e f o r m a del C o n c i e r t o ; aunque 
t a m b i é n el pe l i g ro del c u p o negat ivo puede t e n e r que v e r c o n 
cálculos inadecuados del c u p o . 

Por t o d o e l lo , la c lar idad es más necesar ia que nunca, y la pub l i c i 
dad de da tos y negoc iac iones. P o r q u e un c u p o negat ivo puede 
t e n e r t o d o el sen t i do e c o n ó m i c o , y aun t o d o el sen t i do c o n s t i t u 
c ional . Pero , desde el p u n t o de v is ta de la esencia de la fo ra l i dad , 
parece más b ien un c o n t r a s e n t i d o . 

A la v ista de esta s i tuac ión , y para el p r ó x i m o f u t u r o , c u a n d o se 
t r a t e , n o de una adap tac ión , s ino de un c o n c i e r t o nuevo , quizá se 
pueda pensar en una adecuac ión m u c h o más sencil la. Estoy p e n 
sando, c o m o h ipótes is de t r aba jo , en el a b a n d o n o del s is tema 
actual de c u p o , tan p e r f e c t o , c o m p l i c a d o , y, a lo que se ve , tan 
difíci l de calcular con c lar idad sat is factor ia , y su sus t i tuc ión p o r un 
p r o c e d i m i e n t o casi a u t o m á t i c o ; o a u t o m á t i c o del t o d o : el Estado 
par t ic ipar ía en u n o , var ios , o t o d o s los impues tos fora les, c o n una 
pa r te de la Tar i fa , c o n un p o r c e n t a j e f i jo de las bases impon ib les , 
a la manera en que la UE par t i c ipa en el I V A de los países m i e m 
b ros . El C o n c i e r t o se real izaría c o m o hasta ahora . Se f i jarían los 
impues tos a ges t i ona r p o r las D ipu tac iones fora les , el alcance del 
p o d e r n o r m a t i v o fo ra l y los p u n t o s de c o n e x i ó n ; parece que en 
este cam ino n o se puede i r m u c h o más lejos de d o n d e se ha l legado 
ya c o n la ú l t ima r e f o r m a aún no ap robada . Una vez es tab lec ido lo 
a n t e r i o r , po rcen ta jes fijos de las bases med i r ían el cupo . Se aho 
r ra r ía m u c h o t r aba jo , m u c h a dec is ión d iscut ib le , oscur idades y 
a rb i t ra r iedades posib les. La recaudac ión del Estado seguiría el 
r i t m o de las bases impon ib les . Me parece que es un s is tema más 
adecuado que el p resen te , en cuya redacc ión , p o r c i e r t o , t u v e algún 
p r o t a g o n i s m o . 

Por supues to que esos po rcen ta jes de las bases n o pueden esta
b lecerse de una vez para s iempre ; en és to del pac to fo ra l n o puede 
haber un para s i empre ; los c o n t e n i d o s c o n c r e t o s han de adaptarse 
a c i rcunstanc ias cambiantes , económicas , hacendíst icas, e tc . Está 
c la ro , t a m b i é n , que el cá lcu lo de los porcen ta jes t i ene que ven i r 
avalado p o r los f u n d a m e n t o s de algo que n o es el cupo c o n o c i d o , 
p e r o que debe m e d i r , en el m o m e n t o de f i jarse, una cant idad 
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equ iva len te . A p a r t i r de ese ins tante , es una cues t ión de n i t idez y 
m a y o r t ranqu i l i dad pol í t ica. 

C l a r o que, para e l lo , habr ía que fijar c o n c ie r ta estabi l idad las 
compe tenc ias mutuas , en c u a n t o a serv ic ios , y, p o r t a n t o , gasto , 
del Estado y la C o m u n i d a d A u t ó n o m a Vasca. N o hay s is tema que 
resista la var iac ión p e r m a n e n t e de los t é r m i n o s del p r o b l e m a . 

Esta f ó r m u l a sería, quizá, y só lo d igo quizá, más c o m p a t i b l e con la 
conven ienc ia de un s is tema t r i b u t a r i o ún ico , o al menos bastante 
h o m o g é n e o , que es el ún i co c o m p a t i b l e c o n la un idad de m e r c a d o 
y l i be r tad de es tab lec im ien to . Puede haber d i ferencias e n t r e los 
impues tos , p e r o n o p o d r á n ser m u y fue r tes , en c u a n t o que esas 
d i ferencias pud ie ran dar lugar a notab les d i s to rs iones económicas , 
desv iando, p o r sí solas, las c o r r i e n t e s de c i rcu lac ión de capitales, 
b ienes, serv ic ios , invers iones , y fuerza de t raba jo . 

L o que t r a e de la m a n o un p r o b l e m a más amp l i o , el de la inserc ión 
del C o n c i e r t o en el f u t u r o t r i b u t a r i o de la UE. 

V I I . E l c o n c i e r t o e n e l m a r c o d e la U E 

Ya he t r a t a d o de este p r o b l e m a en o t r o lugar, y no se puede 
desa r ro l l a r aquí de m o d o p o r m e n o r i z a d o . El « p o d e r n o m i n a t i v o » 
de las D ipu tac iones fora les acaba de a u m e n t a r p o d e r o s a m e n t e ( lo 
que ha suced ido t a m b i é n , p o r c i e r t o , en o t ras C C A A españolas). 
Se puede c o m p r e n d e r , y aun ce lebrar , lo que esta tendenc ia t iene 
de rac iona l idad pol í t ica; p e r o n o hay que engañarse: los e fec tos 
p rác t i cos t i enen que ser l im i tados , en cuan to las d ivers idades 
fue r tes pueden o r ig ina r d i s to rs iones que afectan a la apl icac ión de 
las l iber tades económicas mismas en que se asienta la UE. 

En los impues tos i nd i rec tos , d e n t r o de la UE, ya se ha p r o d u c i d o 
la casi u n i f o r m i d a d de la e s t r u c t u r a del IVA, y t i e n d e n a reduc i rse 
las d i ferencias de t i p o . Los impues tos especiales, las accisas, están 
a rmon i zados , y t i enden a la igualación. 

En cuest ión de impuestos d i rec tos , y en ausencia de una acción 
a rmon izado ra específica, salvo en algunos aspectos del Impuesto de 
Sociedades, se ha p r o d u c i d o una convergenc ia en t i pos y es t ruc tu ra 
del Impuesto de Sociedades de cada Estado, y, t amb ién , del Impues to 
sob re la Renta; y eso que aún n o hemos l legado al e u r o para t o d o s , 
a la m o n e d a única. El T r ibuna l e u r o p e o con f recuencia ex t rae c o n 
secuencias que conducen a la homogene idad , derivadas de la aplica
c ión de los pr inc ip ios comun i ta r i os , en especial en la preservac ión 
de una verdadera l iber tad de estab lec imiento. 
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El e je rc ic io « favorab le al c o n t r i b u y e n t e » de pode res n o r m a t i v o s 
p r o p i o s p r o d u c e rece lo y malestar en los demás, p o r ahora p r i n -
c iap lmen te d e n t r o de España; p e r o la real idad e u r o p e a se super 
p o n e a la española, y cada vez más. En Europa la l i be r tad , hasta 
aho ra , ha c o n d u c i d o a una c o m p e t e n c i a a la baja de las au to r idades 
t r i bu ta r ias de los d is t in tos países, a pesar de que éstos son m u y 
ce losos de sus pode res t r i b u t a r i o s , p e r o s o b r e t o d o c o m o un 
m e d i o de n u t r i r sus a b r u m a d o r e s p resupues tos de gastos. D e ahí 
la dob le tendenc ia , r ece lo f r e n t e a los gastos púb l icos , y tendenc ia 
a la homogene izac ión t r i b u t a r i a , al m e n o s para garant izar unos 
niveles m ín imos de t r i b u t a c i ó n que p e r m i t a n a los Estados subsist i r ; 
lo que se compag ina p e r f e c t a m e n t e c o n los c r i t e r i os e c o n ó m i c o s 
de la C o m u n i d a d , ta l c o m o están en los T r a t a d o s , y los aplica el 
T r i buna l . Po rque es c i e r t o que el i m p u e s t o , s o b r e t o d o c ie r tos 
impues tos , son d i s t o r s i onado res p o r esencia de la real idad e c o n ó 
mica; p e r o lo que d i s to rs iona de m o d o espec ia lmente inaceptable 
es la d i fe renc ia t r i b u t a r i a e n t r e unos y o t r o s ; n o só lo es cues t ión 
de nivel , s ino, s o b r e t o d o , de d i ferencias de n ive l , espec ia lmente 
para c i e r t os impues tos que inc iden más d i r e c t a m e n t e en los m o 
v im ien tos de capitales, l i be r tad de es tab lec im ien to , y cos te de los 
bienes y serv ic ios p r o d u c i d o s . C o n la m o n e d a única, estas d i f e ren 
cias se hacen más visibles; el f u t u r o e u r o p e o , a juzgar p o r lo que 
v iene suced iendo , n o está p o r las d i ferencias. 

Esta real idad e u r o p e a t a m b i é n afecta, c la ro , a los sistemas t r i b u t a 
r ios fora les , que , a pesar de sus l iber tades t r i bu ta r ias fo rma les , 
t e n d r á n que s o m e t e r s e a las tendenc ias o dec is iones europeas en 
la mate r ia . Una razón más para usar c o n p rudenc ia los pode res 
n o r m a t i v o s . En el s is tema e u r o p e o , los Estados van p e r d i e n d o 
facul tades que antes eran soberanas; lo m i s m o les sucede, lógica
m e n t e , a las ins t i tuc iones fora les , en la med ida en que, aun en 
a c u e r d o f o r z o s o c o n el Estado, que es la esencia de lo fo ra l , 
par t i c ipan, de un m o d o u o t r o , de aquellas facul tades t r i bu ta r ias . 
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I. I n t r o d u c c i ó n 

En la d i s t r i buc ión de compe tenc ias e n t r e los d i fe ren tes niveles de 
g o b i e r n o inc iden, además de fac to res e c o n ó m i c o s , e l emen tos de 
ca rác te r h i s t ó r i co y po l í t i co que , según los casos, t i enen una 
inf luencia fundamenta l en el m o d e l o que se haya e leg ido. 

La C o n s t i t u c i ó n de 1978 in ic ió un p r o c e s o descen t ra l i zador basado 
en las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , cuya pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n fue 
más la de f i jar el c o n t e n i d o compe tenc ia l de dichas C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s que el es tab lecer un s is tema para su f inanc iac ión, ya 
que se l im i t ó a estab lecer un m a r c o genera l o , lo que es igual, una 
ser ie de p r inc ip ios que debían ser respe tados , hac iendo especial 
h incapié en la so l idar idad y en la c o r r e c c i ó n de los desequ i l ib r ios 
t e r r i t o r i a l es , m ien t ras que de jó a una Ley Orgán ica el establec i 
m i e n t o de la ve rdade ra f inanc iac ión. 

La Ley Orgán ica de Financiación de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s 
establec ió un s is tema de f inanc iac ión para las C o m u n i d a d e s de 
rég imen c o m ú n que ha es tado p res id ido p o r las t ransferenc ias del 
G o b i e r n o C e n t r a l c o e x i s t i e n d o , c o n ev iden te desequ i l i b r io , con 
unos ingresos fiscales d o t a d o s de un escaso potenc ia l r ecauda to r i o . 
Las def iciencias en el s is tema de f inanc iac ión han pues to de man i 
f ies to la necesidad de p ro fund i za r en el m o d e l o , med ian te el esta
b l ec im ien to de medidas que p e r m i t a n l levar a la prác t ica el p r i nc i 
p io de a u t o n o m í a f inanc iera re f le jado en la C o n s t i t u c i ó n , lo cual 
exige c o n t a r c o n recursos p r o p i o s y c o n la pos ib i l idad de dec id i r 
sob re los m ismos . 
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Esta pos ib i l idad de dec id i r supone que el s is tema deberá c o n t a r 
con un g rado de co r responsab i l i dad fiscal que ponga de man i f ies to 
a Ins t i tuc iones y c iudadanos la ex is tenc ia de una c o r r e l a c i ó n e n t r e 
ingresos y gastos. 

U n o de los aspectos a t ravés del cual se puede aumenta r la co r res 
ponsabi l idad fiscal es p o r med io del a u m e n t o de la capacidad no r 
mativa, ya que la in ic ia lmente prevista era escasa y denotaba la falta 
de f lexibi l idad necesaria para adaptarse a la evo luc ión del sistema. 

La rec iente modi f i cac ión de la L O F C A , p o r m e d i o de la Ley Orgán ica 
3/1996, y tamb ién la Ley 14/1996 de cesión de t r i bu tos del Estado, 
han dado un i m p o r t a n t e paso en el sent ido antes indicado, mediante 
la a t r ibuc ión a las Comun idades A u t ó n o m a s de rég imen c o m ú n de 
ciertas competenc ias normat ivas. A h o r a queda p o r d e m o s t r a r que 
el camino inic iado cons t i tuye un peldaño que nos encamina hacia un 
m o d e l o final que pe rm i t i r á do ta r al s istema de una suficiencia f inan
ciera estable y un g rado de corresponsabi l idad fiscal aceptable. 

Sin emba rgo , este esquema al que nos h e m o s ven ido r e f i r i e n d o y 
que encaja p e r f e c t a m e n t e en la t e o r í a del federa l i smo f iscal, n o es 
t rasladable al País Vasco y N a v a r r a , dado que estos t e r r i t o r i o s 
fora les han m a n t e n i d o p o r razones h is tó r i co -po l í t i cas un status 
especial , un s is tema d i f e ren te y a u t ó n o m o , d o t a d o de un e levado 
g rado de capacidad n o r m a t i v a , que algunos au to res han l legado a 
cal i f icar de pos t fede ra l i smo p r o p i o de un subestado t r i b u t a r i o , p o r 
cuan to que v iene a desa r ro l l a r las func iones del Estado. 

Este sistema a u t ó n o m o del País Vasco y Navar ra se i n t r o d u j o , t ras 
una notable po lémica, a t ravés de la t rascendenta l D ispos ic ión A d i 
cional Pr imera de la Cons t i t uc i ón , que ha supuesto la i nco rpo rac ión 
al nivel const i tuc iona l de unos derechos h is tór icos de carác ter diná
m ico que han de actualizarse, c o m o así ha o c u r r i d o a t ravés del 
Estatuto de A u t o n o m í a para el País Vasco y p o r la vía de la Ley 
12/1981, del C o n c i e r t o Económico , la cual v iene a desar ro l la r la 
po tes tad no rma t i va de los T e r r i t o r i o s H is tó r i cos del País Vasco. 

2. L a e x i s t e n c i a d e u n r é g i m e n t r i b u t a r i o fo ra l 

N o se t r a t a de hacer un análisis h i s t ó r i co de los f ue ros ni del 
C o n c i e r t o , p e r o , según mi m o d e s t o parecer , se o lv ida m u y f r e 
c u e n t e m e n t e que las l lamadas prov inc ias vascas y N a v a r r a ya es
t u v i e r o n al margen de los r u d i m e n t a r i o s sistemas t r i b u t a r i o s ex is
ten tes antes de 1845, fecha en la que se in ic ió una r e f o r m a t r i b u 
tar ia , que t u v o e n t r e o t r o s ob je t i vos , imp lan ta r un s is tema fiscal 
u n i f o r m e . 
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C o n p o s t e r i o r i d a d a d icha fecha, desde la cual se puede e m p e z a r 
a hablar de una hac ienda m o d e r n a , las p rov inc ias vascas y N a v a r r a 
han m a n t e n i d o su a u t o n o m í a . D e esta f o r m a , N a v a r r a p r i m e r o y 
las prov inc ias vascas después, pac ta ron (se suele d e n o m i n a r « a r r e 
g lo e c o n ó m i c o » ) un s is tema de C o n v e n i o o C o n c i e r t o que ha 
l legado hasta nues t ros días, con la i n t e r r u p c i ó n impues ta para 
Bizkaia y G i p u z k o a p o r el D e c r e t o Ley de 23 de j u n i o de 1937. 

La ex is tenc ia de suces ivos C o n c i e r t o s a lo la rgo de la h i s t o r i a 
c o n una v igenc ia t e m p o r a l , ha d a d o lugar a la equ i vocada a f i r m a 
c i ó n de que los C o n c i e r t o s ten ían una v igenc ia t e m p o r a l l im i tada . 
N a d a más le jos de la rea l i dad , ya q u e lo t e m p o r a l y lo q u e se 
r e n u e v a en cada u n o de los C o n c i e r t o s pac tados es el C u p o y, 
en su caso, los t r i b u t o s a fec tados p o r la c o n c e r t a c i ó n , m i e n t r a s 
q u e el s i s tema de C o n c i e r t o es un d e r e c h o que pe rs i s te , a u n q u e 
e v i d e n t e m e n t e es suscep t i b le de m o d i f i c a c i o n e s , de c o n f o r m i d a d 
c o n el p r o c e d i m i e n t o es tab lec ido para e l lo y de las necesar ias 
adap tac iones a la rea l idad e c o n ó m i c a y t r i b u t a r i a de cada m o 
m e n t o . 

C o m o puede verse a lo largo de la h is to r ia , los p rocesos de 
m o d e r n i z a c i ó n de la Hac ienda Públ ica y las innovac iones en la 
t écn i ca - t r i bu ta r i a ex igen la necesidad de i n t r o d u c i r las mod i f i cac io 
nes c o r r e s p o n d i e n t e s en la n o r m a t i v a , t o d o lo cual hace que d i c h o 
s is tema se vaya adap tando a la rea l idad de cada m o m e n t o . 

A l a m p a r o de la D i spos i c i ón A d i c i o n a l P r imera de la C o n s t i t u c i ó n 
de 1978, el Es ta tu to de A u t o n o m í a r e c o n o c i ó el C o n c i e r t o Eco
n ó m i c o , en el p r o c e s o de r espe to y actua l izac ión de los d e r e c h o s 
h i s tó r i cos , c o m o s is tema fo ra l t rad i c iona l que regula las re lac iones 
de índo le t r i b u t a r i a e n t r e el País Vasco y el Estado y f i jó su 
c o n t e n i d o m í n i m o , des tacando la capacidad de las Ins t i tuc iones 
c o m p e t e n t e s de los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s para man tene r , es tab le
ce r y regular el r ég imen t r i b u t a r i o d e n t r o de un t e r r i t o r i o . 

D e esta f o r m a resu l t a q u e en el País Vasco , a t r avés del C o n 
c i e r t o , ex i s te un r é g i m e n t r i b u t a r i o p r o p i o que v i ene a s u s t i t u i r 
al r é g i m e n t r i b u t a r i o es ta ta l y que , a s i m i s m o , el t e x t o de l Esta
t u t o de A u t o n o m í a t i e n e un c a r á c t e r g loba l , es dec i r , n o t i e n e 
exc lus iones . C u e s t i ó n d i f e r e n t e es la n o c o n c e r t a c i ó n de la i m 
p o s i c i ó n del Es tado s o b r e A l c o h o l e s p rev i s ta en la D i s p o s i c i ó n 
T r a n s i t o r i a O c t a v a de l Es ta tu to y la e x c l u s i ó n , ú n i c a m e n t e desde 
el p u n t o de v is ta de e x a c c i ó n , g e s t i ó n , etc. , que se e fec túa en 
re l ac i ón a los i m p u e s t o s que se recaudan a t ravés de M o n o p o l i o s 
f iscales y los q u e se i n teg ran en la Renta de Aduanas , cuya 
e x a c c i ó n , g e s t i ó n , l i qu i dac ión , r e c a u d a c i ó n e i nspecc ión c o r r e s 
p o n d e r á al Es tado . 
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Efec t ivamente este rég imen t r i b u t a r i o fo ra l t i ene los l ími tes que el 
p r o p i o Es ta tu to p revé ; sin e m b a r g o su ca rác te r in tegral ex ige 
abarcar a t o d o s los t r i b u t o s exigib les en el País Vasco , de mane ra 
que para la imp lan tac ión en el t e r r i t o r i o fo ra l de un nuevo t r i b u t o 
c r e a d o p o r el Estado, se p rec ise su c o n c e r t a c i ó n . 

Prec isamente , c o n o b j e t o de mod i f i ca r la c o n c e r t a c i ó n del Impues
t o s o b r e Sociedades, de apl icar en el País Vasco la r e f o r m a de las 
Haciendas Locales, de imp lan ta r el I m p u e s t o s o b r e el V a l o r A ñ a 
d i d o y el Impues to s o b r e D e t e r m i n a d o s Med ios de T r a n s p o r t e y 
de la i n t r o d u c c i ó n de las adquis ic iones i n t racomun i ta r i as c o m o un 
nuevo hecho impon ib l e del i m p u e s t o s o b r e el V a l o r A ñ a d i d o , se 
i n t r o d u j e r o n las c o r r e s p o n d i e n t e s mod i f i cac iones de la Ley 
12 /198 ! del C o n c i e r t o E c o n ó m i c o . 

Por o t r a pa r te , el C o n c i e r t o E c o n ó m i c o i n t r o d u c e la d is t inc ión 
concep tua l e n t r e s is tema y r ég imen t r i b u t a r i o . As í c o m o el a r t í cu lo 
2 del C o n c i e r t o se re f ie re al r ég imen t r i b u t a r i o p r o p i o de los 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , los a r t í cu los 3 y 4 d e t e r m i n a n los p r inc ip ios 
generales y las n o r m a s de a r m o n i z a c i ó n apl icables al s is tema t r i b u 
t a r i o que establezcan los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s . 

A pesar de que la d i s t i n c i ó n e n t r e a m b o s c o n c e p t o s n o haya 
t e n i d o exces i vo r i g o r , e n t i e n d o q u e la d i f e renc ia se c e n t r a en la 
ap l i cac ión de la n o r m a t i v a f o ra l i nc luso en los casos en ios que 
el C o n c i e r t o p revea q u e se ha de reg i r p o r las mismas n o r m a s 
que estab lezca el Es tado y en la m a y o r a m p l i t u d c o n c e p t u a l de 
regu la r el r é g i m e n t r i b u t a r i o , que p e r m i t e la pos ib i l i dad de desa
r r o l l a r la g e s t i ó n , l i qu i dac i ón , i n s p e c c i ó n , r ev i s i ón y r e c a u d a c i ó n 
c o n a r r e g l o a los p r i n c i p i o s de q u e se d o t e a u t ó n o m a m e n t e el 
T e r r i t o r i o H i s t ó r i c o . 

3. L a m o d i f i c a c i ó n d e l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o 

Las i m p o r t a n t e s dec is iones adoptadas en los ú l t imos años, en 
re lac ión c o n la mod i f i cac ión de los d i fe ren tes impues tos que c o m 
p o n e n el s is tema t r i b u t a r i o o la financiación de las C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s de rég imen c o m ú n , así c o m o todas las cuest iones 
relat ivas a la U n i ó n Económ ica y M o n e t a r i a Europea, debían t e n e r 
el re f le jo c o r r e s p o n d i e n t e en el c o n t e n i d o del C o n c i e r t o Econó 
m i c o , de mane ra que éste ref le jase todas estas nuevas real idades 
que t i enen i m p o r t a n t e s repe rcus iones . 

C o m o se ha señalado a n t e r i o r m e n t e , el v igente C o n c i e r t o ha 
d e m o s t r a d o ser un i n s t r u m e n t o v i vo , c o n sus m e j o r e s y peo res 
m o m e n t o s , que ha d e m o s t r a d o sus posib i l idades de cara a adap-
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ta rse a las d i fe ren tes c i rcunstancias que se han p resen tado a lo 
largo del t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde su ap robac ión . Sin emba rgo , 
era p rec i so seguir d a n d o los pasos necesar ios para t e n e r este 
i m p o r t a n t e i n s t r u m e n t o adap tado a las nuevas real idades, lo cual 
r equ ie re log ra r acue rdos y ev i ta r los con t i nuos con f l i c tos que se 
han p r o d u c i d o d e b i d o a i n te rp re tac iones , en algunos casos, igno
rantes de la p rop ia esencia del C o n c i e r t o . . 

A s i m i s m o , el C o n c i e r t o se e n c o n t r a b a en una fase t r ascenden ta l 
para su ex is tenc ia , p u e s t o que el es tab lec im ien tos de la l i b re 
c i r c u l a c i ó n de mercanc ías y la desapar i c ión de d e t e r m i n a d a s 
c i r cuns tanc ias , c o m o la ex i s tenc ia de M o n o p o l i o s Fiscales, deb ie 
ra s u p o n e r la c o n c e r t a c i ó n de los i m p u e s t o s Especiales c o r r e s 
p o n d i e n t e s , en aras a c o n f i r m a r el ca rác te r g l oba l i zado r de l 
C o n c i e r t o . 

Esta necesar ia y deseada actual izac ión y mod i f i cac ión del C o n c i e r 
t o , que había s ido p lanteada en diversas ocasiones a la A d m i n i s t r a 
c ión del Estado, ha t e n i d o c o m o f r u t o el A c u e r d o a d o p t a d o en la 
C o m i s i ó n M i x t a de C u p o de 2 7 de m a y o de 1997, p o r el que se 
p r o c e d e a la adaptac ión , mod i f i cac ión y ampl iac ión del C o n c i e r t o 
cuyo c o n t e n i d o g i ra, e x c l u y e n d o los aspectos f inanc ieros re fe r idos 
al C u p o , sob re los p r inc ip ios s iguientes: 

1.0 Reducc ión de las n o r m a s a rmon i zado ras . 

2 ° A m p l i a c i ó n de la capacidad n o r m a t i v a y recauda to r i a en d i 

ve rsos impues tos . 

3 ° C o n c e r t a c i ó n de t r i b u t o s que n o estaban conce r t ados . 

4.° Adap tac iones técn icas. 

En re lac ión con estos p r inc ip ios de la r e f o r m a del C o n c i e r t o , 
vamos a real izar una b reve análisis de su c o n t e n i d o , d e t e n i é n d o n o s 
en las pr inc ipales mod i f i cac iones que i n t r o d u c e el A c u e r d o de la 
C o m i s i ó n M i x t a de C u p o , al o b j e t o de dar una v is ión global de su 
r e p e r c u s i ó n en el á m b i t o t r i b u t a r i o . 

/ .0 Reducc ión de las normas armonizadoras 

Las n o r m a s a rmon i zado ras con ten idas en el a r t í cu lo 4 del C o n 
c i e r t o han c o n s t i t u i d o desde su a p r o b a c i ó n un f o c o de tens ión 
e n t r e la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado y la A d m i n i s t r a c i ó n Vasca, 
pues to que la mayor ía de las mismas se han e n t e n d i d o c o m o 
f u n d a m e n t o de la mu l t ip l i c idad de los recu rsos i n te rpues tos c o n t r a 
la n o r m a t i v a fo ra l . Po r o t r a par te , la i n t e r p r e t a c i ó n de los t r i b u n a 
les y la p r o p i a evo luc ión j u r í d i co po l í t ica p lanteaban la necesidad 
de su rev is ión al a m p a r o de las nuevas c i rcunstancias. 
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D e esta f o r m a , en el A c u e r d o a d o p t a d o , las d o c e n o r m a s a r m o n l -
zadoras que exist ían se reducen a las c u a t r o siguientes: 

a) La n o r m a t i v a fo ra l se adecuará a la Ley Genera l T r i b u t a r i a en 
c u a n t o a t e r m i n o l o g í a y concep tos . 

C o n esta nueva redacc ión el t e x t o se acerca al v igente en el 
C o n v e n i o c o n N a v a r r a y se ev i ta la i n t e r p r e t a c i ó n ex tens iva que 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado venía hac iendo de la a n t e r i o r n o r m a 
a r m o n i z a d o r a , que suponía una negación de la capacidad de los 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s para regu lar la ges t ión , recaudac ión , etc. , de 
los t r i b u t o s de f o r m a a u t ó n o m a . 

b) Los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s m a n t e n d r á n una presión fisco/ efec-
tiva global equivalente a la ex i s ten te en el r es to del Estado. 

La n o r m a a r m o n i z a d o r a ex i s ten te re fe ren te a la p res ión f iscal, 
precisaba una nueva redacc ión para adecuar la, al m e n o s , a la 
r e f o r m a adop tada en la n o r m a t i v a que regula la f inanc iac ión de las 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s de rég imen c o m ú n , pues to que al t e n e r 
éstas capacidad n o r m a t i v a para mod i f i ca r d iversos e l e m e n t o s de 
los t r i b u t o s , el m a n t e n e r la a n t e r i o r redacc ión de la n o r m a a r m o 
n izadora del C o n c i e r t o , hub ie ra c o l o c a d o al País Vasco en peo res 
cond ic iones que cua lqu ie r o t r a C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 

En cuan to al c o n c e p t o de p res ión f iscal, resul ta ev iden te señalar la 
var iedad de m é t o d o s ex is ten tes para su d e t e r m i n a c i ó n . Sin e m b a r 
go , n o hay o l v ida r que el T r i buna l S u p r e m o , en su Sentencia de 19 
de ju l io de 1991 , ya ha señalado que en la m e d i c i ó n de la p res ión 
fiscal se ha de t e n e r en cuen ta la recaudac ión p o r el c o n j u n t o de 
los t r i b u t o s en re lac ión c o n u n o o var ios e jerc ic ios y que p o r esta 
n o r m a a r m o n i z a d o r a n o puede sos tenerse que un T e r r i t o r i o H is 
t ó r i c o esté ob l igado a m a n t e n e r ni los m ismos t i pos ni las mismas 
bon i f icac iones ex is ten tes en el r e s t o del Estado, p o r q u e ev iden te 
m e n t e lo c o n t r a r i o supondr ía negar la capacidad no rma t i va . 

La novedad que i n c o r p o r a la mod i f i cac ión del C o n c i e r t o está 
rep resen tada p o r la u t i l i zac ión del t é r m i n o «equ iva len te» c o m o 
e l e m e n t o d e l i m i t a d o r de la p res ión f iscal, lo cual n o supone p r e c i 
samente a p o r t a r n inguna c lar i f icac ión al r espec to , p o r lo que el 
debate h e r m e n é u t i c o está se rv ido . 

c) Los T e r r i t o r i o s H is tó r i cos respetarán y garant izarán la l iber tad 
de c i rcu lac ión y estab lec imiento de las personas y la libre circulación 
de bienes, capitales y servicios en t o d o el t e r r i t o r i o español, sin que se 
produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidadesde 
competencia empresarial ni d i s to rs ión en la asignación de recursos. 
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Esta n o r m a a r m o n i z a d o r a recoge , c o n o t r a redacc ión , dos de las 
n o r m a s a r m o n i z a d o r a s an te r i o res , es tab lec iendo un p r i nc i p i o , 
c o m o el de l ib re c i r cu lac ión , que ya está r e f r e n d a d o en el p r o p i o 
T r a t a d o de la CEE. En este sen t i do parece que se t r a t a de una 
n o r m a super f lua, al m e n o s , en pa r te . 

Po r o t r a pa r te , al anal izar si la d ive rs idad de regímenes puede 
s u p o n e r un m e n o s c a b o de la c o m p e t e n c i a empresar ia l , s i m p l e m e n 
t e conv iene r e c o r d a r , para ev i tar e x t e n d e r m e , la ex is tenc ia de 
diversas Sentencias del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , del T r i buna l Su
p r e m o y del T r i b u n a l S u p e r i o r de Just icia del País Vasco que al 
anal izar esta cues t i ón p lantean la necesidad de m a n t e n e r un equ i 
l i b r i o e n t r e regímenes t r i b u t a r i o s d ive rsos y la un idad e c o n ó m i c a . 

d) Los T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s ut i l izarán la misma clasificación de 
actividades que en t e r r i t o r i o c o m ú n . 

Esta n o r m a , que ya exist ía a n t e r i o r m e n t e n o prec isa especiales 
c o m e n t a r i o s , salvo señalar que se just i f ica desde el p u n t o de v ista 
de m a n t e n e r una un idad de c r i t e r i os , a los e fec tos de p o d e r c o n t a r 
c o n un análisis estadís t ico agregado de la act iv idad e c o n ó m i c a . 

2 . ° Ampliación de la capacidad normativa y recaudatoria 
en diversos impuestos 

El re i te rado A c u e r d o de la C o m i s i ó n Mix ta de C u p o in t roduce 
impor tan tes modi f icac iones relativas t a n t o a la capacidad normat i va , 
c o m o a la capacidad recaudator ia prevista en el C o n c i e r t o Económico 
con el ob je t i vo de acercar su c o n t e n i d o al C o n v e n i o con Navar ra , así 
c o m o de r e c o n o c e r las consecuencias derivadas de la supres ión de 
los M o n o p o l i o s Fiscales y reso lver de terminadas cuest iones plantea
das p o r la C o m i s i ó n Europea en re lac ión con los n o residentes. 

La ampl iac ión de la capacidad n o r m a t i v a se cen t ra en el I m p u e s t o 
sob re la Renta de las Personas Físicas, el I m p u e s t o s o b r e el Pa t r i 
m o n i o , en la Tasa Fiscal s o b r e el Juego y en el I m p u e s t o s o b r e 
Sociedades en re lac ión c o n los g r u p o s de soc iedades. 

D e esta f o r m a , el I m p u e s t o s o b r e la Ren ta de las Personas Físicas 
pasa de ser un i m p u e s t o en el que p r o c e d í a la ap l i cac ión de la 
n o r m a t i v a c o m ú n , c o n d e t e r m i n a d a s e x c e p c i o n e s c o n t e n i d a s en 
el a p a r t a d o 5 de l a r t í c u l o 7, a se r un t r i b u t o de n o r m a t i v a 
a u t ó n o m a en t o d o s sus e l e m e n t o s , c o n la ún ica l i m i t a c i ó n d e r i 
vada de la ob l i gac i ón de ap l icar i d é n t i c o s t i p o s de r e t e n c i ó n y 
pagos a c u e n t a p o r r e n d i m i e n t o s d e ac t iv idades p ro fes iona les , 
empresa r ia les y p o r p r e m i o s , así c o m o p o r r e n d i m i e n t o s de 
capi ta l m o b i l i a r i o . 
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En el Impues to sob re el P a t r i m o n i o se p r o d u c e una ampl iac ión de 
la capacidad n o r m a t i v a en t o d o s sus e l emen tos , pues to que de ser 
un t r i b u t o en el que se debía apl icar la n o r m a t i v a c o m ú n , se 
c o n v i e r t e en un t r i b u t o de n o r m a t i v a a u t ó n o m a plena. 

La Tasa sob re el Juego t a m b i é n e x p e r i m e n t a un camb io sustancial , 
pues to que de ser un t r i b u t o que se regía p o r las mismas n o r m a s 
que en t e r r i t o r i o c o m ú n , pasa a cons ide ra rse c o m o un t r i b u t o de 
n o r m a t i v a a u t ó n o m a , salvo en lo que se re f ie re al hecho i m p o n i b l e 
y su je to pasivo, de mane ra que la capacidad n o r m a t i v a resu l ta 
e v i d e n t e m e n t e ampl iada. 

El I m p u e s t o s o b r e Soc iedades e x p e r i m e n t a una m o d i f i c a c i ó n en 
r e l a c i ó n c o n los g r u p o s d e soc i edades , p u e s t o q u e a las soc ie 
dades les e ra de ap l i cac ión la n o r m a t i v a c o m ú n , p o r el h e c h o 
de q u e en un g r u p o de soc iedades e x i s t i e r a a lguna de ellas c o n 
una ac t i v i dad m í n i m a en t e r r i t o r i o c o m ú n . La m o d i f i c a c i ó n de l 
C o n c i e r t o v i ene a r e s o l v e r , al m e n o s en p a r t e , es ta s i t uac i ón al 
e s t a b l e c e r la pos ib i l i dad de ap l i ca r la n o r m a t i v a f o r a l c u a n d o el 
g r u p o d o m i n a n t e y las soc iedades d e p e n d i e n t e s de l m i s m o es
t u v i e r a n sujetas a la n o r m a t i v a f o r a l , para lo cual d e b e r á n e x c l u i r 
de l g r u p o a aquel las soc iedades q u e e s t u v i e r a n s o m e t i d a s a 
n o r m a t i v a c o m ú n . Esta s o l u c i ó n , a u n q u e n o es sa t i s fac to r i a t é c 
n i c a m e n t e , r esue l ve , en g r a n p a r t e , los p r o b l e m a s que se habían 
p l a n t e a d o . 

3.° Concertación de tributos anteriormente no concertados 

A d e m á s de estas mod i f i cac iones en la capacidad n o r m a t i v a de los 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , la mod i f i cac ión del C o n c i e r t o en ma te r i a 
de capacidad recauda to r i a supone ra t i f icar el ca rác te r g lobal del 
C o n c i e r t o , pues to que las D ipu tac iones Forales, c o n la c o m p e t e n 
cia en re lac ión c o n los Impues tos Especiales de Fabr icac ión y c o n 
el n u e v o Impues to s o b r e las Pr imas de Seguros, van a recaudar la 
p rác t i ca t o ta l i dad de los impues tos que in tegran el s is tema t r i b u 
t a r i o v igente , con la e x c e p c i ó n de la Renta de Aduanas . 

D a d o que la capacidad recauda to r i a de los p u n t o s de c o n e x i ó n , 
p rev is tos en re lac ión c o n los Impues tos Especiales de Fabr icac ión, 
n o co inc ide con el c o n s u m o es t imado para el País Vasco de los 
p r o d u c t o s su je tos a es tos impues tos , se i n t r o d u c e n los ajustes 
c o r r e s p o n d i e n t e s , al t i e m p o que se establecen mecan ismos c o n 
o b j e t o de incent ivar una ges t ión recauda to r i a e f ic iente . D e esta 
f o r m a se i n t r o d u c e n unos márgenes de r iesgo del 7 % en H i d r o 
ca r bu ros y del 1 0 % en A l c o h o l e s , Bebidas Der ivadas , P r o d u c t o s 
I n t e rmed ios y Cerveza . 
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La c o n c e r t a c i ó n de la t r i b u t a c i ó n de los n o res identes es o t r a de 
las novedades que i n t r o d u c e la mod i f i cac ión del C o n c i e r t o , c o n el 
o b j e t o de dar un adecuado c u m p l i m i e n t o a la Dec is ión de las 
C o m u n i d a d e s Europeas de 10 de m a y o de 1993, que p lan teó la 
d isc r im inac ión de que e ran o b j e t o los n o res identes al no serles 
de apl icac ión la n o r m a t i v a fo ra l del I m p u e s t o s o b r e Sociedades. D e 
esta f o r m a , se sust i tuye la rebuscada so luc ión que se a d o p t ó a 
t ravés de la D ispos ic ión Ad i c i ona l O c t a v a de la Ley 4 2 / 1 9 9 4 , de 
30 de d i c i e m b r e , de medidas fiscales, admin is t ra t ivas y de o r d e n 
social , que establec ió un d e r e c h o de r e e m b o l s o para los n o res i 
dentes que no se hub ie ran p o d i d o acoger a la n o r m a t i v a fo ra l . 

4 . ° A d a p t a c i o n e s técn icas 

El t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde la a p r o b a c i ó n de la Ley 12/1981 había 
gene rado la ex is tenc ia de referenc ias legales desfasadas, desajustes 
con el e n t r a m a d o legislat ivo p o s t e r i o r , en especial t ras la ú l t ima 
mod i f i cac ión de la L O F C A y de la nueva Ley 14/1996 de ces ión de 
t r i b u t o s del Estado a las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , y e lemen tos 
de la p rop ia n o r m a t i v a cuya regu lac ión e ra p rec iso r e f o r m a r a la 
h o r a de a b o r d a r una mod i f i cac ión ser ia del C o n c i e r t o Económico . 

En este sent ido se i n t roducen diversas modi f icaciones en t re las que 
destacan las relativas a la reducc ión del t i e m p o de residencia a 5 años 
para que p roceda la apl icación de la normat i va fora l del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donac iones , el estab lec imiento de un nuevo 
p u n t o de conex ión v incu lado al Registro en el que deba p rocederse 
a la inscr ipc ión o anotac ión de bienes o actos en el Impuesto sobre 
A c t o s Jurídicos D o c u m e n t a d o s , ev i tando así conf l ic tos con o t ras 
Comun idades A u t ó n o m a s y, p o r ú l t imo , se actualiza la cifra l ímite de 
operac iones ex is tente en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades, 
para que se t r i bu te ún icamente en el lugar d o n d e esté s i tuado el 
domic i l i o fiscal, pasando de 300 a 500 mi l lones. 

M e n c i ó n especial m e r e c e la mod i f i cac ión del c o n c e p t o de res iden
cia habi tua l , al que se dedica el a r t í cu lo 36, i n t r o d u c i e n d o unas 
comple j ís imas reglas que darán lugar a r íos de t i n ta . Ev iden temente 
la razón de su ex is tenc ia es la de t r a t a r de c o o r d i n a r este t e x t o 
con la ya ci tada, nueva Ley de ces ión de t r i b u t o s ; p e r o auguro que 
la ac tuac ión de los c o n t r i b u y e n t e s nos va a p o n e r de mani f ies to 
que la real idad es m u c h o más sencil la, aunque a veces sea necesar io 
adop ta r medidas prevent ivas. 

Por ú l t i m o , no p u e d o res i s t i rme a c i tar , aunque sea m u y b reve 
m e n t e , dos aspectos re lac ionados c o n la mod i f i cac ión del C o n c i e r 
t o , c o m o son la nueva Ley de C u p o para los años 1997 al 2001 y 
la r epe rcus ión de la a r m o n i z a c i ó n fiscal eu ropea , p o r su re lac ión 
y t rascendenc ia en el m o d e l o de C o n c i e r t o . 
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Respecto de la nueva Ley de C u p o , hay que resal tar , c o m o p r i n 
c ip io f undamen ta l , que se r ige p o r el equ i l i b r i o f i nanc ie ro , es dec i r , 
que las novedades i n t roduc idas relat ivas a la c o n c e r t a c i ó n de los 
Impues tos Especiales de Fabr icac ión, el Impues to s o b r e las Pr imas 
de Seguros y de los n o res iden tes , están presid idas p o r una equ i 
valencia e n t r e el r e n d i m i e n t o r e c a u d a t o r i o de r i vado de la nueva 
c o n c e r t a c i ó n para el País Vasco y el i n c r e m e n t o del C u p o an te 
r i o r m e n t e ex i s ten te , t o m a n d o c o m o base que el peso del País 
Vasco rep resen ta el 6,24 % del Estado. A s i m i s m o en los d i fe ren tes 
ajustes p rev i s tos se sigue la m isma m e t o d o l o g í a que a n t e r i o r m e n t e 
estaba prev is ta en re lac ión con el Impues to s o b r e el V a l o r A ñ a d i 
d o . D e esta f o r m a , el C u p o se conso l ida c o m o el i n s t r u m e n t o de 
so l idar idad c o n el r e s t o del Estado, pues to que cons t i t uye la 
a p o r t a c i ó n del País Vasco para el s o s t e n i m i e n t o de t odas aquellas 
compe tenc ias que n o han s ido t rans fer idas . 

C o n re lac ión a la r epe rcus ión de la a r m o n i z a c i ó n fiscal e u r o p e a en 
el C o n c i e r t o , hay que destacar la d i fe renc ia ex i s ten te e n t r e la 
impos i c i ón fiscal i nd i rec ta , f undamen tada en unos impues tos bási
camen te a r m o n i z a d o s , aunque c o n unas d ivergencias m u y aprec ia-
bles en c u a n t o a los t i pos de g ravamen y c o n un rég imen t r a n s i 
t o r i o en el I V A cuya superac ión parece di f íc i l , y la a r m o n i z a c i ó n 
fiscal de la impos i c i ón d i rec ta , cen t rada en la e l im inac ión de la 
dob le impos i c i ón en el I m p u e s t o s o b r e Sociedades. 

Q u e d a c o m o r e t o fundamenta l de la U n i ó n Europea camina r hacia 
una m a y o r convergenc ia en c u a n t o a los t i pos de g ravamen apl ica
bles en la impos i c i ón ind i rec ta , así c o m o en el t e m a de la impos i 
c ión s o b r e el a h o r r o , a t ravés del es tab lec im ien to de un t i p o de 
r e t e n c i ó n m í n i m o , q u e d a n d o t a m b i é n pend ien tes de a r m o n i z a c i ó n 
i m p o r t a n t e s aspectos del I m p u e s t o s o b r e Socidades. Respec to del 
Impues to s o b r e la Renta de las Personas Físicas, el c u a d r o actual 
de d ivergenc ia en la recaudac ión en re lac ión al PIB es tan t r e m e n d o 
que requ ie re que se p roduzca , al m e n o s , algún ace rcam ien to e n t r e 
los d i fe ren tes Estados, aunque t o d o s s o m o s consc ien tes de las 
d i f icu l tades para avanzar en esta mate r ia . 

T o d o este p a n o r a m a que inc luye la imp lan tac ión de la m o n e d a 
única y los d i fe ren tes pasos que se vayan a dar en el p r o c e s o de 
a r m o n i z a c i ó n n o son a jenos al C o n c i e r t o , aunque la p r o b l e m á t i c a 
del País Vasco va a ser p r á c t i c a m e n t e la m isma que la de cua lqu ie r 
Estado e u r o p e o , es dec i r , un p a n o r a m a p res id ido p o r la c o m p e 
tenc ia fiscal e n t r e los d i fe ren tes países, lo cual genera rá l amen ta 
b l e m e n t e un desp lazamien to en la t r i b u t a c i ó n , hac iendo que el 
peso de la impos i c i ón s o b r e el t r a b a j o se i n c r e m e n t e en re lac ión 
c o n las demás rentas . 
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I. H a c í a u n a v í a d e so luc ión 

En España hay una ser ie de p rob lemas pend ien tes , desde 1714 
unos , desde 1839 o t r o s , que n o han de jado de enquis tarse cuando 
n o de agravarse: la p lu r inac iona l idad española h e r e d e r a de la p o l i -
t e r r i t o r i a l i d a d de nues t ra ant igua Mona rqu ía que n o acaba de 
e n c o n t r a r su adecuado m o l d e cons t i t uc iona l . Po r supues to que n o 
el de l cen t ra l i smo d e c i m o n ó n i c o , p e r o t a m p o c o el del h o m o g é n e o 
y cuasi federal Estado de las A u t o n o m í a s , aun r e c o n o c i e n d o el 
i m p o r t a n t e avance que para la e x p r e s i ó n de la p lura l idad española 
ha supues to la C o n s t i t u c i ó n de 1978. 

Esos graves p rob lemas se han p lasmado exp resa o - e n el caso de 
C a t a l u ñ a - t ác i t amen te , en la antí tesis e n t r e un o r d e n c o n s t i t u c i o 
nal dec i s i on i s ta -no rma t i vo y un p lu ra l i smo fo ra l . El p r i m e r o supone 
que la C o n s t i t u c i ó n , de la que der iva t o d o lo demás c o m o n o r m a 
suprema, es f r u t o de una dec is ión uni la tera l e incond ic ionada del 
c o n s t i t u y e n t e u n o , sea éste el Rey o la N a c i ó n . El segundo se basa 
en la idea de que al p lu ra l i smo j u r í d i co subyace un p o l i c r a t i s m o 
social que , si se in tegra en f o r m a s supe r i o res , n o p o r eso se 
d isuelve en ellas, ni p i e rde su iden t idad o r ig inar ia y c o r r e s p o n d i e n 
t e á m b i t o de soberanía. 

El p r i nc ip io de las nacional idades ha cargado de energía esta ant í 
tesis que ahora , p o r p r i m e r a vez, cabe a b o r d a r y reso l ve r desde 
la p r o p i a C o n s t i t u c i ó n . 

Tal es, a m i ju ic io , la f unc ión de/ reconoc/m/ento de los Derechos 
Históricos de los t e r r i t o r i o s fo ra les c o n t e n i d o en su Ad i c i ona l 
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P r imera , que p e r m i t e l legar a un pleno reconocimiento de las reali
dades nacionales que en España hay y a l respeto de la voluntad 
democrát icamente expresada por ellas. 

2. N a t u r a l e z a d e la A d i c i o n a l 

La p r i m e r a cues t i ón a dilucidar es la naturaleza de la Disposición 
Adicional de la Constitución. ¿Es una norma o una mera declaración 
política? Para m u c h o s , la Ad i c i ona l p e r t e n e c e al r e i n o de la r e tó r i ca . 
Tend r í a , así, m e r o v a l o r a fec t ivo y po l í t i co . Su novedad respec to 
del cons t i t uc i ona l i smo españo l , al ab r i r la n o r m a t i v i d a d a la h i s to 
r ic idad y cancelar el an tagon ismo e n t r e f o ra l i smo y cons t i t uc i ona 
l i smo, ha d i f i cu l tado su c o m p r e n s i ó n p o r una d o c t r i n a e inc luso 
ju r i sp rudenc ia anclada en los Manuales. Q u i e n e s en la docenc ia 
ocu l t an la n o r m a t i v i d a d de esta D ispos i c ión hacen un f laco serv ic io 
a la C o n s t i t u c i ó n en c u a n t o i n teg rado ra y en cuan to l i be radora , y 
aunque sus mo t i vac iones suelen ser d ispares y aun con t ra r i as , 
s i rven la m isma causa: c e r r a r vías para que el d e r e c h o , r eso l v i endo 
con f l i c tos , cump la su f u n c i ó n de paz. 

Pe ro n o cabe duda de que la Ad i c i ona l t i ene p leno carác te r n o r 
ma t i vo y enérg ica p r e t e n s i ó n de val idez c o m o lo t i ene la C o n s t i 
t u c i ó n t o d a . Más aún, n o es admis ib le que , después de ins is t i r en 
la n o r m a t i v i d a d de la C o n s t i t u c i ó n , se niegue tal ca rác te r a a lguno 
de sus e l emen tos . C o m o ha d i cho r e i t e r a d a m e n t e M u ñ o z Macha
d o , la A d i c i o n a l , según indica su p r o p i o n o m b r e , añade o ad ic iona 
algo a la C o n s t i t u c i ó n y n o puede ser o t r a cosas que el r e c o n o c i 
m i e n t o de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s . 

¿Qu ie re dec i r es to que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s son pa r t e de la 
Cons t i t uc ión? En mane ra alguna. A f i r m a r l o n o es pos ib le ju r íd ica
m e n t e ni po l í t i camen te conven ien te . Los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s son 
una real idad t e r c e r a a la que se r e m i t e una n o r m a de la C o n s t i t u 
c ión que , c o m o a ta l , «ampara y respeta». Y es to es lo carac ter ís 
t i c o de la A d i c i o n a l P r i m e r a que, r o m p i e n d o con el n o r m a t i v i s m o 
p r o p i o del cons t i t uc i ona l i smo clásico, hace una a p e r t u r a hacia la 
fac t ic idad, hacia algo que le es e x t e r i o r y a jeno y cuya fuerza 
n o r m a t i v a r e c o n o c e y asume. 

La Cons t i t uc i ón de 1978, aunque el T r ibuna l Cons t i tuc iona l n o haya 
sabido ve r l o así, es c o n t u n d e n t e en su l i teral idad. Renuncia a ser el 
f undamen to abso lu to de la regulación global del o r d e n ju r íd ico esta
tal . A n t e s al c o n t r a r i o , en esta y o t ras disposiciones, se abre, en el 
sent ido que Schneider 1 da al t é r m i n o , a una real idad que le es ajena, 
en este caso la real idad de una personal idad pol í t ica d i ferente. 

Deutsche Landesreferate zum Óffentlichen Recht und Vólkerrecht, 1982, p. 25. 
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Y esta a p e r t u r a de la n o r m a t i v i d a d a la h i s to r i c idad n o es baladí. 
Só lo o c u r r e en e x t r e m o s capitales c o m o son los d e r e c h o s h u m a 
nos {ar t . 10 CE) , la t r a d i c i ó n m o n á r q u i c a (ar t . 56 , 2 C E ) , la leg i t i 
m idad dinást ica (ar t . 57 CE) , o el r e c o n o c i m i e n t o de real idades del 
m a y o r re l ieve social (v. gr . a r t . 16 CE) y para a d o p t a r decis iones 
fundamenta les . En los casos menc ionados nada menos que la f u n -
damen tac ión del Estado de D e r e c h o , la o p c i ó n p o r la f o r m a de 
Estado o la r u p t u r a c o n s i tuac iones pol í t icas an te r i o res . Lo m i s m o 
en la D i spos i c i ón A d i c i o n a l P r ime ra se t o m a una dec is ión capital 
que plasma en una n o r m a del más a l to rango. 

T e n e m o s , pues, dos real idades: la D ispos i c ión A d i c i o n a l P r imera , 
n o r m a de la C o n s t i t u c i ó n , y los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s a los que 
aquél la se r e m i t e . 

3. E l B l o q u e d e C o n s t i t u c i o n a l i d a d 

Esta dual idad nos leva a la noción de bloque de constitucionalidad, 
asumida p r i m e r o p o r la j u r i sp rudenc ia y rec ib ida, después, p o r la 
d o c t r i n a , y que s i rve para anal izar la e s t r u c t u r a de la n o r m a que 
nos ocupa. 

Hay, en e fec to , n o r m a s ajenas a la C o n s t i t u c i ó n e in tegrantes del 
«b loque» . L o que la d o c t r i n a ha l lamado n o r m a s in te rpues tas , 
categor ía que n o es apl icable al caso que nos ocupa , p e r o que 
señala la vía para ca tegor i za r lo . La d o c t r i n a ha r e p u t a d o c o m o tales 
«las n o r m a s a las que la C o n s t i t u c i ó n a t r i buye la v i r tua l idad de 
c o n d i c i o n a r la c reac ión de o t ras que , sin e m b a r g o , son del m i s m o 
rango» 2. Ta l es el caso de los Es ta tu tos de A u t o n o m í a o de una 
ley de ces ión de compe tenc ias , e n t r e o t r o s posib les e jemp los , y 
que , aun s iendo f o r m a l m e n t e Leyes Orgán icas s i rven de p a r á m e t r o 
de cons t i t uc iona l i dad de las n o r m a s , ya estatales, ya a u t o n ó m i c a s , 
que in f r in jan sus d ispos ic iones s o b r e a t r i buc iones de c o m p e t e n c i a . 

Es c la ro que a los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s se r e m i t e la C o n s t i t u c i ó n , 
e n t r e o t ras cosas, para aco ta r , al m e n o s po tenc i a lmen te , un á m b i t o 
de compe tenc ias au tonómicas y en este sen t i do su f unc ión es 
semejante al de las n o r m a s in te rpues tas . A h o r a b ien, t a m b i é n lo 
es que n o pueden cal i f icarse de tales los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s 
c o m o real idad n o r m a t i v a e ins t i tuc iona l ajena a la p r o p i a c o n s t i t u 
c i ón . T a m p o c o sería una n o r m a in te rpues ta , p o r e j e m p l o «las 
dec larac iones in te rnac iona les de de rechos en las que España es 
pa r te» o el p r o p i o v a l o r de la d ign idad de la pe rsona (cf. a r t . 10 
CE) . A h o r a b ien , p rec i samen te p o r eso, p o r su ca rác te r p r e y 

De O t t o , Derecho Const/tudono/. Sistema de Fuentes, Barcelona 1989, p. 94. 
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pa ra -cons t i tuc iona l , pueden y deben ser cal i f icados de normos su
perpuestos y c o m o tal in tegrables en el l lamado b loque de cons t i -
tuc iona l idad . 

A h o r a b ien, estas n o r m a s superpuestas son en muchos casos 
p r inc ip ios y va lo res , e x p r e s i ó n f r e c u e n t e m e n t e de real idades n o 
só lo ax io lógicas s ino soc iopo l í t i cas , y éste es el supues to en que 
los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s encajan. 

En e fec to , s igu iendo la pauta de un l u m i n o s o es tud io de Rub io 
L l ó r e n t e 3 , cabe prec isar que el o r i gen doc t r i na l de la categor ía de 
« b l o q u e » en la j u r i sp rudenc ia cons t i t uc iona l f rancesa, puede escla
r e c e r m u y m u c h o la cues t i ón . El Conse i l C o n s t i t u t i o n n e l , especial
m e n t e a p a r t i r de 1971 , ha c o n s i d e r a d o in tegran te sustancial del 
«b loc de cons t i t u t i onna l i t é» d e t e r m i n a d o s va lores fundamenta les 
de la C o n s t i t u c i ó n , exp resados en su P reámbu lo y, p o r re ferenc ia , 
en los t e x t o s de 1789 y 1946, así c o m o los «pr inc ip ios f u n d a m e n 
tales r e c o n o c i d o s en las leyes de la Repúbl ica». Y si la i n d e t e r m i 
nac ión del c o n t e n i d o de ésta, c o n razón calif icada de «nueva 
categor ía cons t i t uc iona l» 4, a u m e n t a las d i f icu l tades del p r o b l e m a , 
lo c i e r t o es que t a m b i é n apun ta a cuál es la v e r d a d e r a d imens ión 
de la segunda de las func iones del b l oque más atrás señaladas. 
P a r á m e t r o cons t i t uc iona l pueden se r lo n o só lo una n o r m a s de 
de l im i tac ión c o m p e t e n c i a l , s ino , más aún, una ser ie de va lores 
fundamenta les de la C o n s t i t u c i ó n cons iderada c o m o pos i t iva o 
sustancial . 

Así , la de f in ic ión que del b l o q u e de cons t i t uc iona l idad hace Rub io 
L l ó r e n t e c o m o « c o n t e n i d o esencial de la C o n s t i t u c i ó n t o t a l del 
Estado español» adqu ie re un sen t i do que el a u t o r c i tado tan só lo 
incoa. D e una pa r te , es c l a ro que la n o c i ó n kelseniana de «cons t i 
t u c i ó n t o t a l » se v incu la a la de Estado c o m p u e s t o , cualqu iera que 
sea la i n t e r p r e t a c i ó n de éste, y en tal sen t i do es o b v i o que el núc leo 
esencial de cua lqu ie r s is tema de d iv is ión t e r r i t o r i a l del p o d e r esta 
i n teg rado p rec i samen te p o r las n o r m a s de de l im i tac ión c o m p e t e n 
cial que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s n u t r e n y garant izan. En este 
sen t ido ha abundado la i n t e r p r e t a c i ó n del Pfr. Lo jend io 5. 

Pe ro , de o t r o lado, el contenido esencial de esa C o n s t i t u c i ó n lo 
in tegran , j u n t o c o n n o r m a s de d i s t r i buc i ón compe tenc ia l , t a m b i é n 
va lores y cláusulas de f in i to r ias de ins t i tuc iones clave. Más aún, n o 
es real is ta o p o n e r e n t r e sí estas t r e s categorías p o r q u e es c la ro 

3 Rubio, «El bloque de const i tucional idad», en el vo lumen La forma del poder 
(Estudios sobre la Constitución), Madr id 1993, pp. 99 y ss. 
4 Cf. Riveró, en Recue/7 Dalloz, 1972, 4 1 , pp. 265 y ss. 
5 La Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, Oñat i , 1988. 
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que hay a t r ibuc iones de c o m p e t e n c i a cuyo p r o p i o enunc iado def i -
n i t o r i o es ya un va lo r y v iceversa. En eso cons is ten los p r inc ip ios 
cons t i tuc iona les de más h o n d o ca lado. Este es, sin duda , el caso 
de la Ad i c i ona l P r ime ra aquí estudiada. Se t r a t a de la cláusula 
de f in i to r ia de una real idad del más a l t o va lo r po l í t i co existencia l 
c o m o es p r o p i o de las pr inc ipales n o r m a s cons t i tuc iona les . 

U na cláusula de f in i to r ia es la r ecepc ión cons t i t uc iona l de un c o n 
c e p t o doc t r i na l que , e levado así a la c o n d i c i ó n de cabecera de un 
g r u p o n o r m a t i v o , p e r m i t e la in tegrac ión y c o m p r e n s i ó n s is temát ica 
y ponde rada de o t r o s p recep tos que regulan la ins t i tuc ión en 
cues t ión 6. La d o c t r i n a - r e c i e n t e m e n t e , C . C o e l l o 7 - ha ins is t ido 
en la necesidad de actual izar los D e r e c h o s H i s t ó r i cos según el 
b loque de Cons t i t uc iona l i dad . Y o c r e o , al c o n t r a r i o , que son pieza 
e m i n e n t e del c i tado b loque y, de a c u e r d o a el los hay que i n t e r p r e 
t a r las n o r m a s , c o m o , p o r e j emp lo , ha hecho ya la STS de 28 de 
o c t u b r e de 1995 8. 

Hay qu ien ha p r e t e n d i d o hacer de la Ad i c i ona l P r imera una garantía 
ins t i tuc iona l e, inc luso, la tesis ha alcanzado eco ju r i sp rudenc ia l9 . 
Pe ro c r e o que su v e r d a d e r a natura leza es o t r a . Expresar t o d o un 
p r inc ip io genera l de organ izac ión l0: el p r i nc ip io de h is to r i c idad que 
abra la C o n s t i t u c i ó n a o t r a s real idades polí t icas de especial d i m e n 
s ión t e m p o r a l y afect iva, categorías en las que más adelante insis
t i r é . 

3. ¿ Q u é e s lo q u e ta l c o n c e p t o de f ine? 

Por una pa r te , se ha v i s to en los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s un ace rbo 
de competenc ias de las viejas ins t i tuc iones fora les p r i m e r o y de 
sus sucesores después, sean éstos , en el caso vasco, ya las D i p u 
tac iones , ya la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Euskadi. Pero el p r o b l e m a 
cons is te en que la d e t e r m i n a c i ó n de esas competenc ias es es tér i l , 
s o b r e t o d o si se t r a t a de t ras ladar hasta la c i rcunstanc ia p resen te 
los t e s t i m o n i o s re la t ivos a un pasado cada vez más r e m o t o p o r 
impe ra t i vo de la m o d e r n i z a c i ó n de la soc iedad y la pol í t ica vasca. 
D e ahí que la d e t e r m i n a c i ó n cuant i ta t iva del c o n t e n i d o de los 

6 Solozábal, en ReWsto Española de Derecho Constitucional, 15 (1985), p. 90. 
7 Coel lo , La Disposición Adicional Primera de la Constitución, Logroño, 1997. 
8 Sala Tercera, Ponente García Manzano. Nul idad del artículo 142, Reglamento 
Notar ia l , en la modif icación del Real Dec re to 675/93, de 7 de mayo. 
9 T. Ramón Fernández, Los derechos históricos de los territorios forales, Madrid, 
1985, p. 87. Cf. STC 76/88, FJ 4. Mi crít ica en Idea de los Derechos Históricos, 
Madr id, 199! , pp. 78 y ss. 
10 Para estas categorías, Cf. Rubio L lórente, Lo Formo del Poder, Madrid, 1993, 
p. 88, siguiendo a Huber y a Schneur. 
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D e r e c h o s H i s t ó r i c o s haya s ido s i empre un e m p e ñ o inú t i l . En la 
época de las re iv ind icac iones fora les t a n t o c o m o cuando la e m 
p r e n d i ó el T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l en una de sus p r ime ras sen ten 
cias s o b r e la cues t i ón 11. 

C o m o ha señalado B a r t o l o m é C l a v e r o l2, la Ad i c i ona l P r imera , a 
t ravés del c o n c e p t o de D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , n o r e m i t e a la H is 
t o r i a en c u a n t o t í t u l o , s ino a la H is to r iogra f ía c o m o imaginar io 
po l í t i co . D e ahí que se haya l legado a v e r en los D e r e c h o s H i s t ó 
r i cos una especie de f o n d o de p o d e r o r i g ina r i o en el que just i f icar 
t o d o t i p o compe tenc ias , espec ia lmente si estas e ran e x o r b i t a n t e s 
respec to de las c o m u n e s al s is tema a u t o n ó m i c o genera l . 

A h o r a b ien, ¿cuál es la razón de esa reserva de a u t o g o b i e r n o o 
f o n d o de poder? La respuesta ha de buscarse en la o t r a d i r ecc i ón . 
Aque l l a que cons ide ra que los de rechos h i s tó r i cos no se re f ie ren 
a un haber compe tenc ia l s ino al ser de un hecho d i fe renc ia l , cuya 
pecu l iar idad c o m o c u e r p o po l í t i co d i fe renc iado exige y leg i t ima 
t a n t o la A u t o n o m í a c o m o la c o o r d i n a c i ó n p o r vía de pac to . La 
h is tor iogra f ía , inc luso la mí t ica, reve la esta en t idad pol í t ica y puede 
inc luso ser u n o de sus fac to res mater ia les de in tegrac ión . Pe ro el 
c u e r p o po l í t i co es una real idad ex is tencia l ob je t i va y eso excede , 
c o n m u c h o , de la i lus ión l3. En o t r a s palabras, el r e c o n o c i m i e n t o 
de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s p o r pa r te de la Ad i c i ona l P r i m e r a de 
la C o n s t i t u c i ó n equiva le al r e c o n o c i m i e n t o de cue rpos po l í t i cos 
d i fe ren tes , s ingulares e infungibles, de cuyo ser de tales se deduc i rá 
un c o r r e s p o n d i e n t e haber ins t i tuc iona l y compe tenc ia l . La Adicional 
Primera no se remite por tanto a la historia, pero tampoco a la 
historiografía. Se remite a la historicidad. A la ex is tenc ia de cue rpos 
po l í t i cos singulares - c u y a en t idad y rég imen n o es genera l i zab le - , 
temporales - e s t o es, cambiantes p e r o i d é n t i c o s - y cargados de 
afectividad - s i n t e n e r en cuen ta lo cual n o se en t iende n a d a - . T o d o 
e l lo l leva a la consecuenc ia de c o n c e b i r los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , 

11 Sentencias del Tr ibunal Const i tucional I 1/84, de 2 de febrero, FJ 4, y 86/88, 
de 3 de mayo, FJ 4. Cf. A la hora de restaurar «el espíritu que presidió la vida 
foral pero adaptado a las necesidades de la vida actual» siempre «falta algo que 
precisamente se buscaba y es la más seria dificultad de la adaptación del Fuero 
a la vida de hoy» (Orue ta , Fuero y Autonomía. Proceso del Estatuto vasco, San 
Sebastián, s.a. (1932), pp. 63 y ss. 
12 Desde El Código y el Fuero, Madr id, 1982. 
13 Así, por e jemplo, Mañaricúa, Historiografía de Vizcaya (desde Lope Garda de 
Solazar a Labaydru), Bilbao, 2.a ed., 1973. N o compar to la equiparación ent re 
m i to y t rampa de Corcuera («La constitucionalización de los Derechos His tó
ricos. Fueros y Au tonomía» , Rewsta £spoño/o de Derecho Const/tuc/ono/, n.° I I , 
1984, pp. 9 y ss.) porque, sabido es que, el m i to , como otras tantas categorías 
del pensamiento s imból ico, expresan no conceptos, sino sentimientos que 
permiten o t ros tantos accesos a las facetas afectivas de la realidad. Desde 
Cassider -d ivu lgado en España por García Pelayo- hasta Ort igues (Le díscours 
et le symbole, París, 1962), esto es ya un lugar común. 
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no c o m o meras n o r m a s , s ino c o m o comp le j os ins t i tuc iona les de 
n o r m a s , va lo res , rep resen tac iones , ent idades, que só lo la n o c i ó n 
de o r d e n c o n c r e t o puede serv i r para i n t e r p r e t a r . 

Tal es la Idea de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s que vengo p r o p u g n a n d o , 
p r i m e r o en so ledad l4, después a len tado p o r los ecos q u e mis tesis 
han e n c o n t r a d o en el C o n s e j o de Estado y en el T r i buna l S u p r e m o . 

5. E s o s h e c h o s d i f e r e n c i a l e s , a la a l t u r a d e n u e s t r o 
t i e m p o , ¿qué s o n ? 

La respuesta para Euskadi parece clara: se t r a t a de hechos nac io
nales y así lo exp resa c o n t u n d e n t e m e n t e el Es ta tu to de G u e r n i c a 
(ar t . I EAPV) ¿Qu ie re e l lo dec i r que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s n o 
son o t r a cosa que d e r e c h o s nacionales y que , en consecuenc ia tan 
exó t i ca ca tegor ía carece h o y de m a y o r ut i l idad? ¿Acaso n o sería la 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n nacional la ca tegor ía que c o r r e s p o n d e r í a m e j o r 
a la a l tu ra d e m o c r á t i c a de n u e s t r o t i empo? A m i ju ic io n o es así, 
al m e n o s p o r dos razones. 

Por una pa r t e , los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s son un aprior i t rascenden ta l 
de los d e r e c h o s nacionales y de la a u t o d e t e r m i n a c i ó n d e m o c r á t i c a , 
t a n t o c r o n o l ó g i c a c o m o lóg icamente . En e fec to , los D e r e c h o s 
H i s t ó r i c o s se re i v i nd i ca ron o r i g i na r i amen te , p o r c u e r p o s po l í t i cos 
consc ien tes de su p r o p i a i den t idad , p e r o carentes aún de c o n c i e n 
cia nac ional . As í o c u r r i ó en el I m p e r i o A u s t r o - H ú n g a r o y así o c u r r e 
en el m u n d o vasco c o n ocas ión de las re iv ind icac iones fora les . 
Pe ro , c o m o he señalado en o t r o lugar, los t i t u la res de los d e r e c h o s 
se d e m o c r a t i z a n al c o n t a c t o del p r i nc ip io de las nacional idades y 
s i rven de cauce de e x p r e s i ó n a las re iv ind icac iones nacionales. As í 
o c u r r e p o r d o q u i e r y t a m b i é n en Euskadi, a tend iendo a la m isma 
i n t e r p r e t a c i ó n nacional is ta de tal c o n c e p t o . 

Sin e m b a r g o , e l lo n o supone que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s hayan 
s ido una n o c i ó n i ns t r umen ta l que , c o m o la famosa escalera de 
W i t g e n s t e i n , pueda abandonarse una vez ut i l izada para l legar a o t r a 
m e t a supe r i o r , p o r q u e desde un p u n t o de vista lóg ico t a m b i é n son 
cond i c i ón t rascenden ta l de la p r o p i a a u t o d e t e r m i n a c i ó n nacional . 
La d e m o c r a c i a ex ige an te t o d o la d e t e r m i n a c i ó n de un demos y 
éste n o se engendra p o r un ac to de v o l u n t a d , s ino que es f r u t o de 
una fact ic idad h i s tó r i ca p rev ia que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s ca te-
gor i zan . 

14 Mi l ibro ¡dea de los Derechos Históricos, Madr id 1991. Tales son las categorías 
del h istor ic ismo, Cf. Meinecke, Entsíehung des Historismus, Berlín, 1936. 
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La democ rac ia , c o m o rég imen po l í t i co de una soc iedad ab ier ta , 
só lo puede ser «c iudadana». Es el g o b i e r n o de los « h o m b r e s 
l ib res», p e r o éstos no son tales s ino en el « p u e b l o » , c u y o g o b i e r n o 
def ine la democ rac ia . Kan t y H e r d e r co inc iden aquí, o ta l vez el 
p r i m e r o , a t ravés de la n o c i ó n de «magn i tudes intensivas», una de 
las cuales es la pat r ia , avanzó los c o n c e p t o s del segundo l5. 

N o se a u t o d e t e r m i n a , p o r e l lo , qu ien qu ie re , s ino qu ien t i ene el 
ser adecuado para e l lo y p rec i samen te el p r o b l e m a m a y o r que el 
e je rc ic io del d e r e c h o de a u t o d e t e r m i n a c i ó n p lantea es el de su 
t i tu la r . N o es un c o n g l o m e r a d o cua lqu iera de h o m b r e s , s ino el 
c u e r p o po l í t i co d o t a d o de iden t idad qu ien puede a u t o d e t e r m i n a r s e 
y esta iden t idad es la que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s conf iguran y es 
a ese c u e r p o po l í t i co al que los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s r e m i t e n . Y 
p o r la m isma razón n o cabe o t r a a u t o d e t e r m i n a c i ó n que la que el 
p r o p i o ser - a l que sigue necesar iamen te el h a c e r - p e r m i t e . En el 
caso vasco c o m o en cua lqu ie r o t r o , c o n sus de te rm inac iones 
l ingüísticas y jur íd icas, ins t i tuc iona les y re lac iónales. Los D e r e c h o s 
H i s t ó r i c o s n o son , pues, una a l te rna t i va al p r i nc i p i o d e m o c r á t i c o , 
antes b ien , son , h i s t ó r i camen te , su p r e c e d e n t e y, l óg icamente , su 
a lvéo lo . 

Por o t r o lado, el p r o b l e m a de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s n o se 
plantea só lo en Euskadi, s ino en o t r a s la t i tudes hispánicas t amb ién . 
Los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s se invocan e x p r e s a m e n t e en el A m e j o -
r a m i e n t o del Fue ro de N a v a r r a , d o n d e y a p a r t i r del cual han s ido 
o b j e t o de una i m p o r t a n t e actua l izac ión y, t a m b i é n , en el Es ta tu to 
de A u t o n o m í a de A r a g ó n . En consecuenc ia su t r a t a m i e n t o ca tego-
rial n o puede reduc i r se al caso vasco, s ino e x t e n d e r s e a d i fe ren tes 
supuestos más. Po r una pa r te , a t o d o s aquel los en d o n d e se 
invocan, d is t ingu iendo qué t i p o de iden t idad pol í t ica expresan . Por 
o t r a , a t end iendo a quienes pueden ser t i t u la res tác i t os de D e r e 
chos H i s t ó r i c o s , una vez d e b i d a m e n t e acuñada la idea de éstos. 

5. ¿Cuáles son? 

La t i t u la r i dad de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s vascos y navar ros ha s ido 
ya t r a t ada hasta la saciedad y a ella m e he r e f e r i d o en d i fe ren tes 
ocas iones. A mi ju i c io , el an t iguo Re ino de N a v a r r a es t i t u l a r de 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s y lo son Euskadi y sus t r e s T e r r i t o r i o s H is 
t ó r i c o s , y así lo ha r e c o n o c i d o e x p r e s a m e n t e el T r i buna l C o n s t i 
tuc iona l l6. 

15 Crítica de la Razón Pura. Analíticas, II, II, 3, y Crítica del Juicio, I, 23 y ss. 
16 Vid. mi trabajo «La t i tu lar idad de los Derechos Histór icos Vascos», en Libro 
Homenaje al Profesor Villar Palasí, Madr id, 1989, p. 591 . 
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U n p r o b l e m a m a y o r surge en re lac ión a la C o m u n i d a d A u t ó n o m a 
de A r a g ó n , cuyo Es ta tu to hace una salvedad de los D e r e c h o s 
H i s t ó r i c o s . ¿Cuál es, en e fec to , el sen t ido de esta Ad ic iona l Q u i n t a , 
hoy T e r c e r a , casi l i t e ra lmen te cop iada de la Ad i c i ona l del Es ta tu to 
Vasco? En p r inc ip io , n o parece que pueda re fe r i rse a las ins t i tuc io 
nes de d e r e c h o púb l i co , ex t i ngu ido a p a r t i r de la N u e v a Planta de 
Felipe V y, t ras las p r ime ras vaci laciones del T r i buna l C o n s t i t u c i o 
nal, ésta resu l ta ser la d o c t r i n a que se deduce de la enumerac ión 
expresa de los t i tu la res de D e r e c h o s H i s t ó r i c o s que hace la Sen
tenc ia 76 /88 . Más aún, a t e n o r de la c o n t u n d e n t e Sentencia 88 /93 
que, c la ramente , reduce el alcance de la Ad i c i ona l P r imera de la 
C o n s t i t u c i ó n y de las d ispos ic iones que en ella se basan, al campo 
del d e r e c h o púb l i co , t a m p o c o parece que se re f ie re al d e r e c h o 
p r i vado . Por eso, antes y después de tan i luminadoras aclaraciones 
del T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l , los comen ta r i s tas del Es ta tu to arago
nés han l legado a la conc lus ión de la inanidad jur íd ica, cualqu iera 
que fue ra su impo r tanc ia po l í t ica, de la Ad i c i ona l c i tada l7. 

N o es és te , sin e m b a r g o , el más c o r r e c t o p r o c e d e r a la h o r a de 
i n t e r p r e t a r un t e x t o de e s t r u c t u r a j u r íd i ca i nc l u i do en una n o r m a 
y cuya na tu ra leza de ta l nada a u t o r i z a a negar. Po r o t r a p a r t e , si 
e ra e r r ó n e o r e d u c i r la A d i c i o n a l P r i m e r a de la C o n s t i t u c i ó n a la 
p r o t e c c i ó n de los d e r e c h o s civ i les f o ra les , t a m p o c o es p l e n a m e n 
t e l íc i to negar t o d a re lac ión e n t r e és tos y los D e r e c h o s H i s t ó r i 
cos , e n t r e la A d i c i o n a l P r i m e r a y la p rev i s i ón del a r t í c u l o 
149.1.8.° CE y, en este s e n t i d o se p r o n u n c i ó e x p r e s a m e n t e el 
leg is lador vasco (a r t . 10, Ley 3 /1992 ) , y hay ya a b u n d a n t e d o c 
t r i n a legal de l C o n s e j o de Estado y p rác t i ca del leg is lador a u t o 
n ó m i c o ( D i c t á m e n e s n.0 5 0 4 5 2 / 8 7 ; 5 1 0 4 0 / 8 8 ; 5 2 3 7 2 / 8 9 ; 
5 5 4 6 3 / 9 1 ; 1 3 3 4 / 9 1 ; 1537 /93) . 

17 Así, los comentar los de Mer ino Hernández, Bandrés Sánchez o Contreras, 
y el dir igido por Bermejo Vera. La vacilante doctr ina del Tr ibunal Const i tucional 
ha variado desde la Sentencia 76/88, de 26 de abril [«Comienza la Disposición 
proclamando que la Const i tuc ión ampara y respeta los Derechos Histór icos 
de los Ter r i to r ios Forales. Viene pues a referirse a aquellos te r r i to r ios inte
grantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del derecho público 
y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los Reinos y 
Regiones de España, culminada en los Decre tos de Nueva Planta de 1707, 1 7 1 ! , 
1715 y 1716, mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido 
de peculiar fo rma de organización de sus poderes públicos como del régimen 
jurídico prop io en otras materias) durante el siglo xvm y gran parte del x ix, 
llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral . 
Tal fue el caso de cada una de las Provincias Vascongadas y de Navarra» (FJ2)], 
hc.sta la citada 88/93, de 12 de marzo [«... el sentido de la Disposición adicional 
pr imera CE no es el de garantizar u ordenar el régimen consti tucional de la 
foralidad civil (contemplado, exclusivamente, en el art . 149.1.8 y en la Dispo
sición adicional segunda CE, sino el de permi t i r la integración y actualización 
en el ordenamiento posconsti tucional, con los límites que dicha Disposición 
marca, de algunas de las peculiaridades jurídlco-públicas que en el pasado 
singularizaron a determinadas partes del t e r r i t o r i o de la Nación» (FJI)]. 
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A r a g ó n no se ex t i ngue c o m o en t idad con la N u e v a Planta. A h o r a 
b ien, s u p r i m i d o el d e r e c h o aragonés en 1707, c u a t r o años después 
Felipe V lo res tab lece en cuan to hace a «la re lac ión de pa r t i cu la r 
a pa r t i cu la r» . Esto es, en c u a n t o d e r e c h o civil f o ra l , y así llega a 
nues t ros días. La iden t idad aragonesa, en consecuenc ia , n o sería 
ya po l í t ica c o m o n o lo es l ingüíst ica o cu l tu ra l , s ino, según señalara 
Joaquín C o s t a l8, la iden t idad de una c o m u n i d a d jur íd ica, ca rac te 
r izada p o r el p r i nc i p i o de l iber tad civ i l . ¿A la h o r a de dar un 
c o n t e n i d o n o r m a t i v o a la Ad i c i ona l T e r c e r a del Es ta tu to , n o sería 
conven ien te o p t a r e n t r e una v igor i zac ión de las prev is iones del 
a r t í cu lo 34 EA, i n v i r t i e n d o la d o c t r i n a del T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l , 
o el r e c o n o c i m i e n t o del dec l ive de la carac ter izac ión ju r íd ica de la 
iden t idad aragonesa l9? 

Por ú l t i m o , es difíci l negar que ex is ten C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , 
l lamadas h is tór icas, más semejantes a Euskadi que a M a d r i d . Ta l es 
el caso de Cata luña y, p r o b a b l e m e n t e , el de Gal ic ia. Y e l lo n o p o r 
razones de f r i vo la s imet r ía admin is t ra t i va - v . gr . la p l u r i p rov inc ia -
l idad c o m o p r e t e n d i e r a el C o m i t é de Expe r tos de 1 9 8 1 - s ino p o r 
una « iden t idad de razón po l í t i ca» capaz de just i f icar un t r a t a m i e n t o 
analógico c o m o o c u r r i ó en la e laborac ión es ta tu tar ia y deb ie ra 
o c u r r i r a la h o r a de d e t e r m i n a r su pos ic ión cons t i tuc iona l y c o n 
secuencias competenc ia les . 

A p r i m e r a vista, el t é r m i n o «nacional idades» del a r t í cu lo 2 CE 
podr ía haber se rv i do al e fec to , una vez que rec ib ió , p o r o b r a de 
los Estatutos Vasco y Cata lán , un sen t i do iden t i f i ca to r io de s ingu
lar idades y no m e r a m e n t e desc r i p t i vo de una categor ía. Los D e r e 
chos H i s t ó r i c o s tác i tos serían así los de las nacional idades. Pe ro la 
d i fus ión de la f ó r m u l a en Estatutos de m u y dist intas C o m u n i d a d e s 
(v. gr. Valencia, desde el c o m i e n z o ; y Canar ias y A r a g ó n , más 
rec i en temen te ) lo ha desva lo r izado a e fec tos de f u n d a m e n t a r la 
necesar ia he te rogene idad . 

Sin emba rgo , la so luc ión al p r o b l e m a de la t i t u l a r i dad tác i ta de los 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s pod r ía ven i r a t ravés de una cons ta tac ión 
h is tó r i ca s imple . En e fec to , si se p o n e en re lac ión la A d i c i o n a l 
P r imera de la C o n s t i t u c i ó n c o n la T r a n s i t o r i a Segunda del m i s m o 
t e x t o , resu l ta que la p r i m e r a se r e m i t e a una h is to r i c idad ajena a 
la p r o p i a C o n s t i t u c i ó n y la segunda hace o t r o t a n t o respec to del 
hecho , n o menos a jeno a la C o n s t i t u c i ó n , de haber p leb isc i tado 
con an te r i o r i dad Esta tu tos de A u t o n o m í a , lo cual o c u r r e prec isa
m e n t e y así se t u v o en cuen ta a más de Euskadi, cuyos D e r e c h o s 

18 La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses (1883), edición 
Zaragoza, 1981, pp. 63-65. 
19 Cf. Delgado Echeverría, «¿Es el Derecho la esencia del ser aragonés?». Anales 
Fundación Joaquín Costa, n.0 I I , Huesca, 1994, pp. 85 y ss. 
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H i s t ó r i c o s son exp resos , en Cata luña y Gal ic ia. La r e m i s i ó n a la 
h i s to r i c idad de la A d i c i o n a l P r imera podr ía , así, c o n c r e t a r s e c o n la 
r em is i ón a la h i s to r i c idad de la T r a n s i t o r i a Segunda y la categor ía 
D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , r ec ib i r así una nueva acepc ión más ampl ia, 
pues to que el p r i nc ip io de leg i t imidad d e m o c r á t i c a que supone 
haber p leb isc i tado la a u t o n o m í a puede cons iderarse , a su vez, un 
D e r e c h o H i s t ó r i c o excepc iona l r e s p e c t o del a r t í cu lo 151 CE, má
x i m e si se en t i ende c o m o una reanudac ión del t r a c t o c o n una 
a u t o n o m í a po l í t i ca pe rd ida de h e c h o , p e r o nunca p resc r i ta . 

Las Sentencias 121/92 y 182/92 del T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l c o n 
t i enen una d o c t r i n a cuyos p r inc ip ios pod r ían ser apl icados al caso. 
En ambas y c o n re fe renc ia al a r t í cu lo 149.1.8.a CE , se en t i ende que 
los de rechos civi les fora les no son só lo aquel los c o n t e n i d o s en las 
C o m p i l a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a la h o r a de e n t r a r en v i go r la 
C o n s t i t u c i ó n de 1978, s ino los usos y c o s t u m b r e s en t r a n c e de 
conso l i dac ión . El D e r e c h o Fora l , cuya c o n e x i ó n c o n los D e r e c h o s 
H i s t ó r i c o s ya he p r o p u g n a d o , no se conc ibe así c o m o el t e s t i m o n i o 
fos i l izado de un pasado r e m o t o , s ino c o m o algo v i vo y que , c o m o 
ta l , llega a nues t ros días su je to a la evo luc ión p r o p i a de t o d a 
h i s to r i c idad . O t r o t a n t o cabría d e c i r de los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s 
de índo le po l í t i co -admin is t ra t i va . Si su jus t i f icac ión puede r e t r o 
t r a e r s e a un t i e m p o ya le jano, y ta l es el sen t i do de la D e r o g a t o r i a 
Segunda de la C o n s t i t u c i ó n , lo c i e r t o es que, en sus más ind iscu-
t idas vers iones , se han t e n i d o en cuen ta f o rmu lac iones m u c h o más 
rec ien tes cuya ac tua l izac ión, c o n s t i t u c i o n a l m e n t e prev is ta , t r a t a de 
con t i nua r , conso l i da r y p ro fund iza r . Baste pensar, p o r e j e m p l o , en 
el Sistema de C o n c i e r t o y en la rec ien te Ley del C u p o . En conse
cuencia, nada más lóg ico que t o m a r t a m b i é n en cuenta , c o m o 
D e r e c h o H i s t ó r i c o , los p leb isc i tos a u t o n ó m i c o s an te r i o res a la 
C o n s t i t u c i ó n . 

La real idad po l í t i ca - i o s hechos d i ferenc ia les de c o r t e n a c i o n a l -
rec ib i r ían así un suf ic iente r e c o n o c i m i e n t o j u r í d i co -po l í t i co . Esto 
es lo que i m p o r t a y a e l lo debe se rv i r una c o n s t r u c c i ó n dogmát ica , 
capaz de p o n e r la lógica al serv ic io de la real idad. En e l lo cons is te , 
p rec i samen te , el l lamado «canon h e r m e n é u t i c o de la cohe renc ia» , 
pues to que, c o m o decía Savigny, «e l d e r e c h o n o ex is te de suyo. 
Es s i m p l e m e n t e la v ida m isma c o n t e m p l a d a desde una específ ica 
perspec t i va» . A mi ju ic io , el de las re lac iones necesarias que , si no 
se r e c o n o c e n c o m o ta les, se c o n v i e r t e n en inev i tab lemen te pe r 
t u r b a d o r a s . 

Sin emba rgo , lo que in teresa destacar aquí es que la t i t u la r i dad de 
de rechos h i s tó r i cos , expresa o tác i ta , n o i m p o r t a só lo a la d e n o 
m inac ión de la C o m u n i d a d o de sus n o r m a s ins t i tuc iona les , c o m o 
f r i v o l a m e n t e i n t e r p r e t a r a n u e s t r o T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l con re -
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lac ión a N a v a r r a , s ino a la m i s m a c o n d i c i ó n ju r íd i co -po l í t i ca del 
t i t u la r . La C o m u n i d a d Foral de N a v a r r a n o es una C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a más, ni su A m e j o r a m i e n t o del Fue ro i dén t i co a cual 
qu ie r o t r o Es ta tu to de A u t o n o m í a . Basta, para c o m p r o b a r l o , a ten 
d e r a su pecu l iar vía de acceso a la a u t o n o m í a , a la cant idad e índo le 
de sus compe tenc ias y al ca rác te r e x p r e s a m e n t e pac tado de las 
mismas. Y es igua lmente c la ro que , pese a su d e n o m i n a c i ó n , los 
T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s de Euskadi n o son «prov inc ias» , pues to que 
su e s t r u c t u r a ins t i tuc iona l , el ca rác te r de muchas de sus c o m p e 
tencias y su p r o p i o rég imen j u r í d i co n o es p rov inc ia l s ino po l í t i co -
estatal 20. 

A l h i lo de esta cons ta tac ión cabe avanzar un paso más y re iv ind icar 
para qu ienes he cal i f icado de t i t u la res de D e r e c h o s H i s t ó r i c o s 
tác i tos una e s t r u c t u r a ins t i tuc iona l d i f e ren te de las res tantes C o 
mun idades A u t ó n o m a s , más a c o r d e c o n su natura leza pol í t ica. 

7. ¿Cuál e s la f u n c i ó n d e ios D e r e c h o s His tór icos? 

A mi en tende r , espon ja r la C o n s t i t u c i ó n y dar cabida en ella a los 
hechos d i ferencia les, nacionales o no , que en España hay. 

H i s t ó r i c a m e n t e , la C o n s t i t u c i ó n ha s ido y es el c o r r e l a t o h i s t ó r i co 
de la N a c i ó n . Expresa j u r í d i camen te la conc ienc ia que el c u e r p o 
po l í t i co t o m a de sí m i s m o y su v o l u n t a d de v iv i r c o m o ta l . A b u n d a n 
los es tud ios h i s tó r i cos que subrayan la co inc idenc ia de nacional is
m o , l ibera l i smo, cons t i t uc i ona l i smo y cod i f i cac ión y y o m i s m o 
ded iqué hace mas de t r e i n t a años una larga d i se r tac ión d o c t o r a l a 
p o n e r de re l ieve la m isma co inc idenc ia en los países desco lon iza
d o s 2 1 . El C o n s t i t u c i o n a l i s m o ha s ido y es f r u t o de la conc ienc ia 
nac ional , exp resa o tác i ta , y, p o r eso , en España, desde 1812, se 
p lan teó el p r o b l e m a de la i ncompa t ib i l i dad e n t r e C o n s t i t u c i ó n y 
Fueros p o r q u e ambos expresaban dos d i fe ren tes concepc iones del 
c u e r p o po l í t i co : g loba l izadora y h o m o g e n e i z a d o r a aquél la y d i fe
rencia l és tos . Y el p r o b l e m a late en t o d a la po lém ica sob re la 
i n t e r p r e t a c i ó n del C o n v e n i o de Ve rga ra de 1839 y casi en los 
m i s m o s t é r m i n o s , d u r a n t e la e l abo rac ión de la C o n s t i t u c i ó n de 
1978. 

En e fec to , la Ad i c i ona l P r ime ra podía y debía haber zanjado la 
cues t i ón en t é r m i n o s m u c h o mas c laros y n o fa l t a ron i n ten tos y 

20 Cf. mi trabajo «Los Ter r i to r ios Histór icos como fragmentos de Estado», en 
Los Derechos Históricos Vascos (Segundo Congreso Mundial Vasco), Oñat i , 1988, 
pp. 265 y ss. 
21 Nooona/ísmo y Const/tua'ono//smo, Madr id, 1971. 
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ocasiones para hacer lo l amen tab lemen te f rus t rados . Pero , aun con 
sus innegables def ic iencias, la Ad i c i ona l P r imera , al r em i t i r se a 
t ravés de la categor ía de D e r e c h o s H i s t ó r i c o s a ident idades pol í 
t icas d i fe ren tes , abre vías para supera r la antí tesis e n t r e C o n s t i t u 
c ión y D e r e c h o s H i s t ó r i c o s que n o expresa s ino la antí tesis e n t r e 
d i fe ren tes cue rpos po l í t i cos . Si la C o n s t i t u c i ó n con t i ene una ser ie 
de exp res iones que, c o m o las del P reámbu lo o los dos p r i m e r o s 
ar t ícu los , la v incu lan a la t r a d i c i ó n dec is ion is ta -normat iv i s ta del 
cons t i t uc iona l i smo clásico, la Ad i c i ona l P r imera se abre a rea l i 
dades d is t in tas. Aqué l las f undamen tan la N o r m a Suprema en la 
vo l un tad uni la tera l e i ncond ic ionada de la N a c i ó n cons t i t uyen te . 
Esta r e c o n o c e la ex is tenc ia p rev ia - p u e s t o que las respeta y a m 
p a r a - de o t r o s c u e r p o s po l í t i cos que desar ro l la rán o n o una 
conc ienc ia nacional y que generan sus p rop ias ins t i tuc iones y n o r 
mas dist intas de las cons t i tuc iona les y cuya v igencia n o encuen t ra 
su f u n d a m e n t o en la C o n s t i t u c i ó n , s ino en el ser h i s t ó r i c o de los 
respec t ivos cue rpos po l í t i cos y la v o l u n t a d d e m o c r á t i c a que man 
t i ene c o n vida a los m i smos . 

Si, c o m o pusiera de re l ieve Smend , t o d a C o n s t i t u c i ó n que p r e t e n 
de ser v iva ha de se rv i r de i n s t r u m e n t o de in teg rac ión , las pautas 
de la m isma pueden ser var ias. El r e c o n o c i m i e n t o de la p lura l idad 
a un i r , en lugar de uni f icar y m e n o s u n i f o r m a r , es la o p c i ó n del 
cons t i t uyen te español . 

8. ¿Cuál e s la c o n s e c u e n c i a p r á c t i c a d e t o d o e l lo? 

En o t r o lugar he señalado que las v i r tua l idades de la Ad ic iona l 
P r imera se c i f ran en la i n t e r p r e t a c i ó n que se dé a los t é r m i n o s «en 
el m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n » 22 c o m o h o r i z o n t e de la actual ización 
de los de rechos h i s tó r i cos . Si este m a r c o es la C o n s t i t u c i ó n t o d a 
y la Ad i c i ona l P r imera n o es s ino una super f lua repe t i c i ón del 
a r t í cu lo 2 y una rem is i ón al T í t u l o V I I I , se t ra ta r ía de una n o r m a 
sin sen t i do a lguno, m e r a m e n t e r edundan te con las o t ras citadas. 
Una d ispos ic ión vacía sin o t r o s igni f icado que el m e r a m e n t e r e t ó 
r i c o y gestual que mal se c o m p a d e c e con su c o n d i c i ó n de n o r m a 
cons t i tuc iona l y que , de p r o s p e r a r , condenar ía a la inut i l idad a la 
Ad i c i ona l P r imera , o b t u r a n d o esta vía, cons t ru ida para hacer fac
t ib le la in tegrac ión de específ icos hechos d i ferencia les. Pero , p r e 
c isamente p o r eso, ta l i n t e r p r e t a c i ó n ha de ser desechada. Por 
i lógica y p o r es té r i l . Po rque n o es vál ida la exégesis que t e r m i n a 

22 Cf. mi trabajo «En el marco de la Const i tuc ión (Disposición Adicional 
Primera)», en La Ley, Revista jurídica Española de Doctrina, jurisprudencia y ñiblio-
grafia, año XVI I , n.0 4183, 9 de dic iembre de 1996. 
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e l im inando el o b j e t o que deb ie ra esclarecer , cancelando pos ib i l i 
dades y c e r r a n d o vías. 

N o m e convence la tesis, expues ta p o r C l a v e r o , según la cual «el 
m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n » a que se re f ie re la Ad ic iona l P r ime ra 
n o es la p rop ia C o n s t i t u c i ó n c o m o m a r c o , s ino el m a r c o m i s m o 
de ésta, es dec i r , del cons t i t uyen te , p o r q u e se t ra ta r ía de un m a r c o 
po l í t i co cambian te e imprec i so , ta l vez con la fuerza n o r m a t i v a de 
los hechos , p e r o n o con la p r o p i a de las no rmas . 

Por el c o n t r a r i o , si el m a r c o que l im i ta y encuadra es la sola 
C o n s t i t u c i ó n sustancial , una c o m u n i d a d ins t i tuc iona l y unos f ac to 
res mater ia les de in tegrac ión c o m o son la vigencia de los m i s m o s 
de rechos y va lores c iudadanos (cfr. Es ta tu to A u t o n ó m i c o del País 
Vasco, a r t . 9 ) , la Ad i c i ona l P r ime ra rec ibe una p len i tud de sen t i do 
y de u t i l idad. Se t ra ta r ía de r e c o n d u c i r una real idad e x t r a c o n s t i t u -
c iona l , los D e r e c h o s H i s t ó r i c o s , y el h e c h o d i ferencia l que le s i rve 
de base, a unos p r inc ip ios , el m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n , c o m u n e s 
a t o d o el s is tema. Pe ro sin negar la especi f ic idad de los hechos 
di ferenciales y sus d e r e c h o s , que impos ib i l i ta su r e d u c c i ó n a las 
pautas generales que para las A u t o n o m í a s p revé la C o n s t i t u c i ó n . 
¿Peligra con ella la un idad del Estado? C o m o se d i jo en el Senado 
en 1879, «la un idad de una cosa se salva en los principios que la 
cons t i t uyen , en los grandes v íncu los, en las grandes f o rmas carac
teríst icas.. . se salva la un idad cons t i t uc iona l hab iendo un so lo Rey... 
una sola rep resen tac ión [en C o r t e s ] » . 



LOS DERECHOS HISTORICOS: ¿UNA 
OPORTUNIDAD PARA EUSKADI? 

Joseba Arregui 

M i e m b r o del Pa r l amen to Vasco 





1. Cua lqu ie r es tud ioso de la h i s to r ia sabe que el d e s a r r o l l o de la 
m isma nunca es l ineal. A u n q u e la t e n t a c i ó n de quienes h e m o s 
l legado en el ú l t i m o m o m e n t o de los que hasta a h o r a han s ido es la 
de pensar que la h i s to r ia necesar iamente tenía que c o n d u c i r a d o n d e 
n o s o t r o s nos e n c o n t r a m o s . Son n u m e r o s o s los e jemp los de la 
h i s to r ia que m u e s t r a n lo c o n t r a r i o : la ex is tenc ia de p r o y e c t o s , ideas, 
p ropues tas que caen en el o l v i d o , y cuya recupe rac ión , en una 
apuesta « r e t r ó g r a d a » para qu ienes c r e e n en el p r o g r e s o l ineal de la 
h is to r ia , s i rve para da r un sa l to ade lante i m p o r t a n t e . La recupe ra 
c ión de la d o c t r i n a agust iniana de la p redes t i nac ión p o r pa r t e de 
Ca l v i no es una vue l ta atrás en la h i s to r ia con una po tenc ia l idad 
impl íc i ta de r e v o l u c i ó n en las cond ic iones adecuadas que se van a 
p resen ta r en Ho landa y en Ing la ter ra. 

2. El m a n t e n i m i e n t o de la m e m o r i a h is tó r i ca posee un va lo r 
pos i t i vo . La re lac ión c o n la h i s to r ia n o puede cons is t i r ni en dejarse 
esclavizar p o r el la, pensando que nada nuevo es pos ib le , ni en 
renegar de ella, pensando que es pos ib le que se p roduzca algo en 
la h i s to r ia que n o tenga ninguna re lac ión c o n lo an te r i o r . 

En t re ambos e x t r e m o s debe co loca rse una m e m o r i a adecuada de 
la h is to r ia , una m e m o r i a capaz no de rep l icar m i m é t i c a m e n t e lo 
que ha s ido, s ino de descub r i r potenc ia l idades d is t in tas a las hasta 
aho ra realizadas en lo que ha s ido. 

3. En re lac ión a la h i s to r ia vasca y a los de rechos h i s tó r i cos , la 
s i tuac ión v iene marcada p o r el p r o c e s o de c o n s t r u c c i ó n del Estado 
nacional español a lo largo del siglo d iec inueve, e n t e n d i e n d o es tado 
nacional c o m o es tado nacional in tegra l : aquel que une en sí m i s m o 
t a n t o la c o n c e p c i ó n l iberal y con t rac tua l del Estado y de la nac ión , 
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c o m o la herenc ia r o m á n t i c a he rde r i ana que d o t a de una ma te r ia 
l idad anímica y espi r i tua l (valga la con t rad i cc i ón ) a la nac ión y, a 
t ravés de ella, al Estado. 

Este p r o c e s o de c o n s t i t u c i ó n de es tado nacional en España, o de 
c o n v e r s i ó n de España en un es tado nacional , supone para el País 
Vasco una her ida a la que n o e n c u e n t r a respuesta adecuada (a la 
que el es tado nacional español m i s m o , en su p r o c e s o de c o n s t i t u 
c i ón , n o p e r m i t e una respuesta a c o r d e c o n la v o l u n t a d de la 
soc iedad vasca de m a n t e n e r sus t r ad i c i ones ) . 

A u n a f inales del siglo d iec inueve, m u c h o s fora l is tas vascos e n t e n 
dían que el f o ra l i smo era una m e j o r manera de e n t e n d e r el País 
Vasco , y al m i s m o t i e m p o , una m e j o r mane ra de e n t e n d e r España. 
Se daba en el los una negat iva a e n t e n d e r los dos t é r m i n o s c o m o 
opues tos . La c o n s t r u c c i ó n del imag inar io vasco (Sánchez P r i e to ) 
c o m o una en t idad d i fe renc iada en la conc ienc ia de los vascos, n o 
supone in ic ia lmente la negación de España. 

Los m i e m b r o s del m o v i m i e n t o Euskara de N a v a r r a p lantean t a n t o 
para el País Vasco c o m o para España la necesidad de d i fe renc ia r 
el «ser» de una nac ión , de l «es ta r» de esa nac ión : la f o r m a po l í t ica 
c o n c r e t a n o debía p o n e r en pe l ig ro la un idad de f o n d o ; los t e r r i 
t o r i o s vascos podían o p t a r p o r una f o r m a pol í t ica u o t r a , p e r o el 
ser c o m o p e r t e n e c e r al m i s m o imag inar io debía man tene rse . 

La d i fe renc ia e n t r e «se r» y «es ta r» es un (ú l t imo ) es fuerzo p o r 
ev i ta r lo que el p r o c e s o de c o n s t i t u c i ó n de España c o m o es tado 
nacional in tegra l t ra ía cons igo : o p t a r p o r una o p o r o t r o , o p t a r p o r 
España o p o r el País Vasco , sin p o d e r refugiarse en la d i fe renc ia 
e n t r e ser y estar que en el es tado nacional in tegra l quedaban 
un idos en una m isma cosa. 

4 . H o y n o nos e n c o n t r a m o s en la m isma s i tuac ión del siglo 
d iec inueve (aunque para a lgunos la c o n s t i t u c i ó n del es tado nacional 
español in tegral es algo s i e m p r e tan en pe l ig ro que só lo se puede 
salvar p lan teando las mismas exigencias que a lo largo del siglo 
d iec inueve) . El p r o c e s o del siglo d iec inueve c o n d u j o a la p ropues ta 
del nac iona l i smo vasco, que supone , an te la a l te rnat iva de c o n m i g o 
o c o n t r a mí del es tado nacional in tegra l español , o p t a r p o r la 
c o n s t r u c c i ó n del es tado nacional in tegra l vasco. El v a l o r de e x c l u 
sividad que acompaña al c o n c e p t o de soberanía que da sen t ido al 
es tado nacional in tegral del siglo d iec inueve hoy es ya i n c o m p r e n 
sible, y ha de jado de ser un h e c h o , si es que alguna vez lo fue. H o y 
la soberanía está repar t i da en m u c h o s ámb i t os ins t i tuc iona les, 
ámb i t os que n o se l im i tan a las ins t i tuc iones del es tado nacional . 
H o y , o n o se habla ya de soberanía p o r q u e ésta impl ica exc lus iv i -
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dad, y sin ésta p ie rde sen t i do y s igni f icado, o se habla de soberanías 
compar t i das . H o y el es tado nacional n o puede, ni aunque lo p re 
t end ie ra , un i r en sí m i s m o el «ser» y el «es tar» . H o y el es tado 
nacional es una manera de estar, y el ser lo buscan las personas, 
i nd iv idua lmente y en g r u p o s allá d o n d e les plazca. 

5. En este c o n t e x t o , v o l v e r la m i rada a los de rechos h is tó r i cos 
n o significa t r a t a r de r e p e t i r m i m é t i c a m e n t e la s i tuac ión «an te» a 
la c o n f o r m a c i ó n del es tado nacional español , s ino bebe r de pos i 
bi l idades no exp lo radas que en el los ex is ten en el c o n t e x t o de una 
superac ión de la in tegra l idad del es tado nacional , t amb ién del 
español , de su desesencia l ización, en el c o n t e x t o de una plural iza-
c ión de ámb i t os de soberanía, en un c o n t e x t o de p lura l izac ión de 
ámb i tos en los que a ios c iudadanos les in teresa par t ic ipar , p o r q u e 
se dec iden asuntos que les afectan. 

V o l v e r la m i rada a los d e r e c h o s h i s tó r i cos , una vue l ta atrás en la 
h is to r ia para avanzar a un f u t u r o n u e v o que o f r ece nuevas p o t e n 
cial idades a lo v ie jo . 





DERECHOS HISTORICOS 
Y PACIFICACION 

Jesús Eguiguren 

V icesec re ta r i o del PSE-EE-PSOE 





I N u e v o c o n s e n s o 

Mi i n t e r venc ión en esta mesa r e d o n d a t i ene p o r fin t r a t a r de 
d e m o s t r a r la val idez y eficacia de la disposición adicional pr imera de 
la C o n s t i t u c i ó n Española en el p r o c e s o de no rma l i zac ión y pacif i 
cac ión de Euskadi. Y e l lo p o r q u e se t r a t a de un i n s t r u m e n t o muy 
út i l para alcanzar el o b j e t i v o f inal que t o d o s cons ide ramos necesa
r i o y deseable: la o b t e n c i ó n , med ian te el d iá logo, de un acuerdo 
político futuro sob re la base de un m a r c o de a u t o g o b i e r n o c o m p a r 
t i d o p o r t o d o s , que dé paso a la superac ión de los p rob lemas de 
conv ivenc ia e n t r e los vascos y ponga las bases de la reconc i l i ac ión . 

La consecuc ión de este nuevo consenso p lantea serias di f icul tades, 
t a n t o p o r las encon t radas pos ic iones de las que se par te , c o m o 
p o r la viabilidad política y legal de los eventuales acuerdos que se 
pud ie ran alcanzar. Es en este p u n t o d o n d e , ta l vez, res ide la clave 
del p r o b l e m a que t r a t a m o s . Y , p o r e l lo , es necesar io un es fuerzo 
t e ó r i c o y p rác t i co p o r pa r t e de t o d o s para v i s l umbra r un p u n t o 
de e n c u e n t r o , un escenar io f inal d o n d e la so luc ión sea viable 
jur íd ica y po l í t i camen te y aceptable d e m o c r á t i c a m e n t e p o r la so
c iedad vasca. 

2. P o s i c i o n e s d e las q u e s e p a r t e 

N o nos in teresan aquí los ob je t i vos ú l t imos de las dist intas ideo
logías y f o r m a c i o n e s pol í t icas vascas, s ino los p lan teamien tos que 
de f ienden en estos m o m e n t o s c o m o a l ternat ivas suyas f r e n t e a 
este p rob l ema . 
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Es aquí d o n d e emp iezan los p rob lemas . Por una pa r te , están qu ie 
nes se s ienten sat is fechos, los n o nacional istas f undamen ta lmen te , 
con el actual m a r c o cons t i t uc iona l y es ta tu ta r io , aunque nadie esté 
c e r r a d o a su d e s a r r o l l o y cu lm inac ión . Por o t r a pa r te , desde el 
M L N V se p lantea la a u t o d e t e r m i n a c i ó n y la in tegr idad nacional 
c o m o cond i c i ón para e n t r a r a hablar de la no rma l i zac ión . 

Estas exigencias del e n t o r n o radical son t e ó r i c a m e n t e asumibles 
p o r el r es to del nac iona l ismo, p e r o n o cons t i t uyen la so luc ión del 
p r o b l e m a , pues encon t ra r í a obs tácu los difíciles de salvar: la o p o s i 
c ión de la mayor ía de los pa r t i dos n o nacional istas, d i f icu l tades 
fo rma les de cons t i t uc iona l i dad y p rob lemas reales der ivados de 
que la pob lac ión n o se avenga a este p lan teamien to y se p roduzcan 
div is iones sociales. N o es, p o r t a n t o , éste el cam ino más aconse
jable. 

3. U n p u n t o d e e n c u e n t r o 

Para salir de este apa ren te p u n t o m u e r t o , la única vía aprop iada 
es i r más allá de los conceptos políticos formales ut i l izados p o r cada 
cual y v e r si es pos ib le e n c o n t r a r un punto de encuentro en los 
contenidos. 

R e c o n o c e r que cua lqu ie r dec is ión adop tada d e m o c r á t i c a m e n t e 
p o r los vascos será respetada, así c o m o la p lasmación po l í t ica de 
esta dec is ión , faci l i tar ían e n o r m e m e n t e la ta rea ; p e r o , aun así, la 
clave para salir de l a t o l l a d e r o que supone p lantear la a u t o d e t e r m i 
nac ión y la in tegr idad t e r r i t o r i a l sería a f r on ta r d i r e c t a m e n t e estas 
cuest iones. 

La cues t ión de N a v a r r a es la que o f rece r ía menos di f icu l tades. Se 
t ra ta r ía de supera r el p l an teamien to t rad ic iona l de in tegrac ión de 
N a v a r r a en Euskadi, a t ravés de uno nuevo cons is ten te en buscar 
una relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca en un 
plano de igualdad. A c e p t a d o es to , las f ó rmu las a manejar pod r ían 
ser múl t ip les : ins t i tuc iones comunes , conven ios y acuerdos , cons 
t i t u c i ó n de una C o m u n i d a d V a s c o - N a v a r r a , etc. 

La es t r uc tu rac i ón po l í t ica natura l de l país, que se apoya en los 
territorios históricos, hace v iable la pos ib i l idad de alcanzar un t i p o de 
asoc iac ión e n t r e ambas C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , sin menoscabo 
de la persona l idad de ambas. En la prác t ica , las re lac iones e n t r e las 
dos se están es t rechando en los más d iversos campos a t ravés de 
conven ios y acue rdos e inc luso vías de comun i cac ión , c o m o es la 
autovía de Leizarán. 
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En cuan to a la cues t i ón de la a u t o d e t e r m i n a c i ó n , ta l vez habría que 
reconduc i r l a hacia el t e r r e n o concep tua l de la soberanía. Se t r a ta 
de un c o n c e p t o lo su f i c i en temen te amp l i o y su je to a rep lan tea
m i e n t o s hoy en día, c o m o para que pueda ser c e n t r o de d iscus ión 
acep tado p o r t o d o s , supe rando la b a r r e r a s imbó l ica que p resen ta 
el t é r m i n o a u t o d e t e r m i n a c i ó n . Sin o lv idar , además, el obs tácu lo 
adic ional de p e r t e n e c e r a una en t idad más ampl ia , c o m o es la 
U n i ó n Europea. 

El nac iona l i smo radical no deber ía t e n e r exces ivos p rob lemas doc 
t r ina les para r e c o n v e r t i r sus actuales p lan teamien tos a ese c o n c e p 
t o de soberanía. Los demás pa r t i dos nacional istas están h i s tó r i ca 
m e n t e más ident i f i cados c o n este c o n c e p t o que c o n la a u t o d e t e r 
m inac ión . Los pa r t i dos n o nacional istas t i enen t a m b i é n f ó r m u l a s 
para acercarse a ese p r i nc i p i o sin r enunc ia r a su ident i f i cac ión con 
la C o n s t i t u c i ó n . Y , en c u a n t o a las consecuencias práct icas de las 
dos cues t iones que h e m o s p lan teado , los n o nacional istas deber ían 
ser quienes m e n o s las t e m i e r a n , t e n i e n d o en cuen ta la real idad 
social de Euskal He r r í a . 

4. V i a b i l i d a d 

Planteada la cues t i ón en tales t é r m i n o s , los obs tácu los f o rma les 
( ju r íd i co -cons t i tuc iona les ) , po l í t i cos (acue rdo de pa r t i dos ) y socia
les (aceptac ión d e m o c r á t i c a p o r los c iudadanos) pueden quedar 
su f i c ien temen te despejados, si ex is te una vo lun tad real y un esfuer
zo va l iente , d e c i d i d o e imaginat ivo p o r pa r te de t o d o s . Para e l lo , 
convendr ía t e n e r en cuen ta algunos p r inc ip ios . 

5. U n a v í a v a s c a 

Es necesar io buscar una f ó r m u l a de so luc ión al con f l i c t o basada en 
la real idad vasca ac tua l , p e r o t a m b i é n en la tradición histórica de 
nuestro país. Los m o d e l o s e x t e r i o r e s que c o n f recuenc ia se manejan 
( I r landa, O r i e n t e M e d i o , Q u e b e c , etc . ) pueden ser vá l idos, p e r o el 
con f l i c t o vasco es un c o n t e n c i o s o c o n p ro fundas raíces h is tór icas 
y, p o r t a n t o , la so luc ión d e b e m o s e n c o n t r a r l a en nues t ra p r o p i a 
h is to r ia . Y nues t ra h is to r ia c o n t e m p o r á n e a nos indica que las 
d iscord ias in te rnas del País Vasco y sus p rob lemas de re lac ión con 
el m a r c o cons t i t uc iona l español han e n c o n t r a d o s iempre so luc ión 
med ian te pac tos e n t r e las par tes impl icadas. 
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6. D e r e c h o s h is tór icos 

El desenlace de las guer ras car l istas sería un buen e j e m p l o de lo 
que es tamos hab lando. La re fe renc ia a es tos p receden tes de so lu 
c ión del con f l i c t o vasco y la perv ivenc ia en la actual legalidad 
cons t i t uc iona l y es ta tu ta r ia de los p r inc ip ios der i vados de esa 
real idad o f rece e n o r m e s posib i l idades de m a n i o b r a po l í t ica y ju r í 
dica. 

En def in i t iva, se t ra ta r ía de r e c u r r i r a la vía de ¡os Derechos Históricos 
u originarios a los que hace a lus ión la C o n s t i t u c i ó n y el Es ta tu to , 
para log ra r un nuevo consenso po l í t i co en el que es tén impl icados 
nacional istas, n o nacional istas y el M L N V . 

La gran v i r tua l idad de esos c o n c e p t o s res ide en que están arra iga
dos en la pob lac ión y en que su amb igüedad , f lex ib i l idad y capacidad 
de adaptac ión a real idades cambian tes les hace c o n t e n e r un e n o r 
m e po tenc ia l idad en los t e r r e n o s t e ó r i c o s o de debate ideo lóg ico , 
en el j u r í d i co , el po l í t i co y en el de la acep tac ión social . 

7. V e n t a j a t e ó r i c a - i d e o l ó g i c a 

El t r a s f o n d o de pac to , c o m p r o m i s o , soberanía c o m p a r t i d a , s ingu
lar idad h is tó r ica , de rechos p rev ios o independ ien tes de marcos 
cons t i tuc iona les c o n c r e t o s , etc. , que enc ie r ra la a lus ión a esa vía 
de los de rechos o r ig ina r ios , p e r m i t e compat ib i l i za r los c o n c o n c e p 
t o s más m o d e r n o s y pa rangonar los en el actual debate po l í t i co al 
de a u t o d e t e r m i n a c i ó n . 

Po rque en def in i t iva, y en el p lano t e ó r i c o , la autodeterminación a 
ia vasca h i s t ó r i camen te ha cons is t i do en ese espí r i tu y en esa 
mecánica de pac to e n t r e los vascos y el Estado que van impl icados 
en la t r a d i c i ó n fuer is ta . 

8. V e n t a j a j u r í d i c a 

La presenc ia en la C o n s t i t u c i ó n y el Es ta tu to de la re fe renc ia a 
esos de rechos - m á s allá de la m a y o r o m e n o r c o r r e c c i ó n de la 
f o r m a en que se r e c o g e n - , ab re la pos ib i l idad de i n t e r p r e t a c i ó n de 
esas n o r m a s en un sen t ido pos i t i vo y de a l to in te rés . 

D e hecho , los es tud ios de cons t i tuc iona l i s tas y jur is tas s o b r e el 
t e m a son abundantes y van en la línea de avalar esas posib i l idades 
que se apun tan . 
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N o se t r a t a aquí de hacer un análisis j u r íd i co -cons t i t uc iona l ex
haust ivo s o b r e esta cues t ión . Se t r a t a ún i camen te de dejar apun
t a d o que no es necesaria ¡a ruptura con ese marco ni forzarlo dema
siado para r e c o n o c e r pos i t i vamen te real idades c o m o la soberanía 
c o m p a r t i d a , el pac to e n t r e los t e r r i t o r i o s de Euskal H e r r í a y con 
el Estado, la v iabi l idad de la r e n o v a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de esos 
pac tos , d ist intas f ó rmu las de re lac ión e n t r e N a v a r r a y la C o m u n i 
dad A u t ó n o m a Vasca, d ivers idad de posib les marcos de au togo 
b i e r n o y su evo luc ión , e tc . El que f o r m e m o s pa r te de la U n i ó n 
Europea po tenc ia más todavía ese c a m p o de ambigüedad y f l ex ib i 
l idad. 

9. U t i l i d a d po l í t i ca 

La gran v i r tua l idad de la vía señalada res ide t a m b i é n en el t e r r e n o 
po l í t i co . A d i ferenc ia de o t r o s campos y f ó rmu las , la a lus ión a los 
de rechos h is tó r i cos n o levanta bar re ras s imból icas que separen 
i r r e m e d i a b l e m e n t e a las fuerzas pol í t icas y sociales. 

Se t r a t a de una referencia de una u o t r a f o r m a con ten ida en todas 
las ideología y fuerzas pol í t icas vasco-navarras. N i el aber tza l i smo 
radical es a jeno a la re iv ind icac ión de de rechos o r ig inar ios , ni la 
derecha más español is ta queda al margen de la t r a d i c i ó n fo ra l , ni 
m u c h o menos el c o n j u n t o de las fuerzas pol í t icas navarras. Por 
t a n t o , es tamos en un terreno común, el ún ico en que es pos ib le 
imp l icar a t o d o s . 

En el m i s m o sen t ido , en una real idad de dos C o m u n i d a d e s A u t ó 
nomas y c o n tendenc ias prov inc ia l is tas en una de ellas, ésta es la 
vía más idónea para respe ta r las pecul iar idades de cada t e r r i t o r i o . 
N o hace fal ta señalar que es la m e j o r f ó r m u l a t a m b i é n para rep lan
tear , si así se dec id ie ra , la s i tuac ión actual de las dos C o m u n i d a d e s , 
la Vasca y la N a v a r r a , que c o m p a r t e n t rad i c iones fora les semejan
tes . 

1 0 . U n a v í a d e m o c r á t i c a 

U n a c u e r d o po l í t i co en el que es tuv ie ran imp l icados t o d o s los 
sec to res po l í t i cos vascos, que p e r m i t i e r a lograr la no rma l i zac ión y 
paci f icación y que no queb ra ra la legalidad gozaría de aceptac ión 
unán ime. 

Por i m p o r t a n t e s que resu l ta ran los cambios a real izar t ras el 
acue rdo , éste con ta r ía c o n la acep tac ión de la pob lac ión vasca y 
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de las ins t i tuc iones. Ese deber ía ser al menos el ob je t i vo de p a r t i 
dos e ins t i tuc iones , y p o r ahí deber ían encaminarse sus es fuerzos 
sabiendo que nues t ra soc iedad está p id iendo so luc iones. La iglesia, 
los med ios de c o m u n i c a c i ó n , las organizac iones pacifistas y el gran 
e n t r a m a d o asoc ia t ivo vasco pod r ían c o n t r i b u i r en tal sen t ido . 

11. N o e s u n a n a c r o n i s m o 

Podría quedar la duda sobre si lo que se plantea es algo e x t e m p o 
ráneo, p r o p i o de épocas pasadas. A lo cual hay que aclarar que no 
se está hablando de una re iv indicación de los ant iguos Fueros vascos, 
tal c o m o pud ie ron en tenderse en el siglo X I X . Se t ra ta de exprimir a 
fondo nuestra vieja cultura fuerista para dar respuesta a los p rob lemas 
de hoy. Porque conv iene n o o lv idar el sus t ra to fora l en que se asienta 
el País Vasco de hoy. ¿Qué son , p o r e jemplo , los t e r r i t o r i o s h i s tó r i 
cos, las Juntas Genera les, el C o n c i e r t o Económico , el r econoc im ien 
t o const i tuc ional y es ta tu tar io de los derechos históricos.. . , s ino 
manifestaciones de este fue r i smo que ha ven ido c o n f o r m a n d o el 
con jun to de la v ida vasca? N o estamos hablando, pues, de un ana
c ron i smo , sino de una constante de f o n d o en la h istor ia del país. 

12. M á s a l lá d e la n o r m a l i z a c i ó n 

Hay que insist i r , p o r q u e conv iene asumi r l o , en que el m e r o c o n 
senso y la no rma l i zac ión n o signif icarían la renunc ia de nadie a sus 
ob je t i vos ideo lóg icos ; y que , pese al acue rdo , la re lac ión e n t r e los 
vascos y de és tos c o n la real idad española seguirá s iendo algo 
d inámico y no ca ren te de tens iones. 

U n o s seguirán p r o b a b l e m e n t e asp i rando a la independenc ia ; o t r o s , 
re iv ind icando su español idad. Y no dejarían de p lantearse a largo 
plazo mod i f i cac iones en una u o t r a d i r ecc ión a las f ó rmu las de 
a u t o g o b i e r n o alcanzadas. Pe ro t o d o e l lo se expresar ía d e m o c r á t i 
camen te y con unas reglas de juego aceptadas p o r t o d o s . 

¿Qué nos depara rá el mañana? Nad ie lo puede p redec i r . L o ún i co 
c la ro es que el f u t u r o n o depende rá de la m a y o r o m e n o r rad ica-
l idad del p lan teamien to de unos y o t r o s , s ino de la re lac ión de 
fuerzas ex i s ten te en la soc iedad. Una re lac ión equi l ib rada e n t r e las 
d is t in tas fuerzas pol í t icas e ideológicas es la m e j o r garantía para el 
f u t u r o del país, que , con el in ic io de un nuevo siglo, i rá a d e n t r á n 
dose en unas real idades pol í t icas en Europa y en España, d o n d e los 
t é r m i n o s actuales del p r o b l e m a y los concep tos y f ó rmu las que 
ut i l i zamos aho ra quizá n o tengan en tonces demasiada vigencia. 
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