
SOBRE LA CULTURAJURIDICA EN LA
AMERICA COLONIAL (SIGLOS XVI-XVIII)

l . PLANTEAMIENTO GENERAL

La expresi6n <<cultura juridica» -en su variaci6n hist6rica a to largo de la
Had Moderna- se asocia, tradicionalmente, con el conocimiento adquirido por
los letrados durante sus estudios universitarios . Siguiendo el programa docente de
aquellos centros, la «culturajurfdica» llega a ser identificada principalmente -si
no exclusivamente- con el Ius Commune en sus diferentes variaciones, escuelas
y escritores . Esta perspectiva formal -favorable a la presentaci6n del derecho
como un sistema profesionalizado, especializado y excluyente- es dificil de sos-
tener al examinar la practica del mundojuridico de aquella 6poca. Seg6n intenta-
remos demostrar a continuaci6n, en el trabajo cotidiano del sistema juridico, al
menos en las remotas provincias de Indias y hasta mediados del siglo XVIII, el
derecho erudito de orientaci6n romana (lus Commune) y estatal (la legislaci6n
real) estaba del todo ausente. Usaremos el caso de la Audiencia de Quito para
aclarar nuestra hip6tesis, aunque creemos que las conclusiones son validas para el
caso americano en general e incluso para el de la Peninsula.

2. LA «CULTURA JURfDICA» COMO MONOPOLIO DE LOS LETRADOS

2.1 . ENTRE JURIDICO Y JUDICIAL

En el espacio y tiempo que nos interesa, el derecho estaba intimamente ligado
al mundo de la resoluci6n de conflictos, no existiendo de forma te6rica o abstrac-
ta. Cada aplicaci6n suponfa una regla y cada regla, a su vez, contenfa una semilla
de aplicaci6n . La distinci6n actual entre to <juridico» y to <judicial, es decir, en-
tre to que atane al derecho o se ajusta a e1 (jurfdico) y to que pertenece al juicio o
a la administraci6n de justicia (judicial) no existia. El Diccionario de Autoridades
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(siglo XVIII) da, por ejemplo, el mismo tratamiento a ambas palabras clasifican-
do el primer t6rmino (juridico) como <do que esta o se hace se-6n forma dejuicio
o de derecho» t y definiendo el segundo (judicial) como «1o que pertenece al jui-
cio o a la justicia» 2.

La identificaci6n terminol6gica entre «juridico» y «judicial» se producia tan-
to a nivel linguistico como en la misma legislaci6n real . La Recopilaci6n de Indias
publicada en 1680, por ejemplo, ignoraba la fase de aplicaci6n de las reglas con-
siderandola una reacci6n automatica, inherente a la ley y concluida con el mismo
acto de obedeciencia . Descartaba, implicitamente, que para ejecutar los preceptos
legales se empleara una t6cnica especial o se necesitara una deliberaci6n adicio-
nal. De esta manera, por ejemplo, la Recopilaci6n precisaba continuamente la ne-
cesidad de castigar delitos y no delincuentes, transformando el proceso-esdecir,
la forma legal de convertir crimenes en criminales- en una instancia implicita,
inherente a la actuaci6n del derecho y sin un valor aut6nomo 3.

La concepci6n del Derecho como un conjunto de aplicaciones de ]as que
se podfan extraer las reglas y viceversa, tenia hondas raices en la tradici6n ju-
ridica medieval, en la que el que dictaba la sentencia fijaba, a la vez, la ley.
Guiado por una iluminaci6n divina, combinaba la creaci6n de nuevas reglas
con su aplicaci6n inmediata, no distinguiendo -a nivel practico- entre una
cosa y otra . Ademas, aunque existian c6digos legales, fueros y leyes, se reco-
nocia el poder creativo de la jurisprudencia, considerada como una fuente de
derechos y obligaciones .

2.2 . LOS JUECES NO-LETRADOS Y EL PAPEL DEL PERSONAL SUBALTERNO

La presunci6n de que to «juridico» se podia tomar por «judicial» y viceversa,
deja entrever la importante contribuci6n de los jueces no-letrados y del personal
subalterno a la creaci6n ycirculaci6n de la «culturajuridica» de la Edad Moderna.
Los alcaldes ordinarios, corregidores, alcaldes mayores, alcaldes y provinciales
de la Santa Hermandad y sus semejantes, en su gran mayoria jueces de primera
instancia, eran todos -salvo casos especiales- personas sin titulo universitario
de derecho 4. Su participaci6n en el mundojudicial no era marginal : un andlisis de
los procesos penales de la ciudad de Quito entre 1650 y 1750 muestra, por ejem-
plo, que los jueces no letrados eran responsables de mas de la mitad de los juicios
celebrados en la ciudad . Ademas, en sus juzgados, a pesar de pertenecer a legos,
se mantenia un proceso fijo, de parecer profesional y con la asesoria de escriba-
nos, procuradores e incluso abogados . Los jueces no-letrados participaban en la

1 . El mismo diccionario aclara que «derecho» se toma muchas veces por «justicia» y vi-
ceversa.

2 . Vase supra nota miim . l .
3 . Vase T. HERZOG, «The "Recopilaci6n de Indias" and its discourse : The Spanish mo-

narchy, the Indies and the seventeenth century", en /us Commune, 20 (1993), pp 143-163, es-
pecialmente en pp . 150-151 .

4 . Para fines comparativos vease : A.M HESPANHA, «Sabios y rdsticos : A violencia doce
da razao juridica», en Crinca de Ciencias Sociaes, 25-26 (1988), pp 31-60 .



Miscel6nea 905

creaci6n de una cultura jurfdica y producfan una vasta jurisprudencia que consti-
tufa una pane integral, muy importante cuantitativamente, del universo legal.

Mientras que los jueces legos asistfan y contribufan a la creaci6n y practica
del Derecho, los letrados profesionales -por ejemplo, los oidores- parecfan ha-
llarse bastante alejados del mundo de resoluci6n de conflictos . Un andlisis de la
divisi6n de tareas en el desarrollo de los procesos penales en Quito demuestra que
en casos «normales» los ministros de la Audiencia apenas intervenfan en el desa-
rrollo y determinaci6n de las causas y que su influencia sobre ellas y, por to tanto,
sobre la creaci6n de una «cultura jurfdica» era minima . Los oidores que recibfan
las peticiones de las partes las entregaban al personal subalterno, quien se encar-
gaba de tramitarlas -practicamente de forma independiente- hasta el «estado
de sentencia» 5. Los escribanos convocaban los testigos, les interrogaban y escri-
bian sus declaraciones. Los procuradores definfan la situaci6n legal y las circuns-
tancias relevantes de ella y los relatores resumfan las alegaciones y decidfan si se
fundamentaban en las pruebas y si estas eran suficientes . El informe oral de los
relatores era el primer y 61timo contacto de la mayorfa de los oidores con la causa.
El unico entre ellos que la conocfa mejor -por haber autorizado su iniciacio'n y,
de vez en cuando, haber controlado su desarrollo mediante la puesta de su firma
en diversos decretos de procedimiento (de la sumaria a la prisi6n, de 6sta a la con-
fesi6n, de ella a la prueba, etc.)- no tenfa un voto de calidad. La Audiencia entera
votaba las sentencias, dependiendo su determinaci6n totalmente de la versi6n re-
cibida por boca del relator y basada en fuentes secundarias producidas por dife-
rentes subaltemos, en su gran mayorfa sin tftulo en leyes. La contribuci6n de los
oidores a la «cultura jurfdica» -entendida tambi6n como «cultura judicial»-
era, por to tanto, mfnima.

3 . LA CULTURA JURIDICA: LEXCLUYENTE Y EXCLUSIVA?

3.1 . INTRODUCC16N

La identificaci6n de la «cultura jurfdica» con el Ius Commune ignora el papel
de la escritura sagrada y el dogma cristiano en la practica judicial, el cual se basa-
ba, ante todo, en dos pilares principales: la recta raz6n -representada por las re-
glas de la religi6n-, y el discurso que la explicaba -la filosoffa y el arte de la
oratoria-. La cuesti6n podfa ser abarcada desde al menos dos perspectivas dis-
tintas : el concepto del derecho adoptado por las universidades tal y como estaba
expresado en los programas de estudio destinados a la preparaci6n de los letrados,
y el use de la teologfa en los tribunales .

3.2 . LA PREPARACI6N DE LOS LETRADOS

Los letrados americanos solfan ostentar tftulo en «ambos derechos», es decir,
en sagrados canones y en ]eyes (derecho civil) 6. Los que obtenfan un s61o grado

5 El t6rmino «estado de sentencia» designada la fase en que la causa se hallaba lista para
votar la sentencia .

6. Sobre la ensenanza universitaria del derecho vdase: B. SIEBZEHNER, «Hacia la homo-
geneidad cultural entre Espana y Am6rica: la creaci6n de la universidad de M6xico», en Esru-
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preferfan, normalmente, el derecho can6nico que permitfa -ademds de entrar en
una carrera letrada- el acceso a puestos en lajerarqufa eclesiastica . La educaci6n
universitaria de los que iban destinados, expresamente, a la carrerajudicial y jurf-
dica se integraba, en proporciones casi iddnticas, por derecho romano, derecho ca-
n6nico y preceptos cristianos 7. En concreto, para graduarse en ambos derechos se
estudiaban el Decreto, las Decretales, el Sexto y las Extravagantes (recopilacio-
nes de derecho can6nico de los siglos X11 al XIV), el Codex Justinianus, el Dtges-
to, (derecho romano) y su analisis e interpretaci6n por los escritores del Ius
Commune, glosadores y comentaristas y el dogma y preceptos cristianos . Se bus-
caba ensenar olo 6ticamente correcto y espiritualmente puro» y se consideraba el
derecho como un conocimiento capazde regular la relaci6n del hombre tanto con
las obligaciones espirituales como con la realidad temporal 8.

Mientras la filosoffa del derecho distingufa te6ricamente entre el6rden divino
-eterno e inmutable (teologfa)- y el humano (derecho), la practica del trabajo
cotidiano y de la enselanza de los juristas no las separaba. Los que se ocupaban
del derecho intentaban concordar ambos sistemas y demostrar su armonfa. La
doctrinas que desarrollaban eran «teol6gico-jurfdicas» y no puramente «legales».
De esta forma, por ejemplo, hacfan referencia tanto a un 6rden como a otro, sin
distinguir entre ambos, al intentar resolver la cuesti6n de los «justos tftulos» de la
Monarqufa Hispana en Indias y los problemas del Derecho Penal o del Derecho
de Gentes .

El derecho y la teologfa se concebfan como dos facetas del mismo saber que
se juntaban y se entremezclaban . Eran dos expresiones de un conocimiento dlfico
cuya convergencia no procedfa de un simple juegode influencias y de prdstamos,
sino enviaba a una Bola tematica de fundaci6n y a una misma forma de preguntar
y de responder 9.

La relaci6n entre la teologfa y el derecho no acababa en la preparaci6n de los
letrados y en la fundamentaci6n de los preceptos bdsicos del sistema. Aprincipios
del siglo XVIII, por ejemplo, todavfa se consideraba posible que un te6logo hicie-
ra el papel de jurista en un tribunal superior. Un eco de este debate se dejaba sentir
en el eje Am6rica-Penfnsula cuando Juan Bautista Sanchez de Orellana, graduado
en teologfa y no en derecho, compr6 el oficio de oidor supernumerario de la Au-
diencia de Quito lo. Para defender su nombramiento, el candidato present6 una te-

dios interdisciplinarios de America Latina y el Carnbe (EIAL), 2, n. 2 (1991), pp. 87-102, J.M
PELORSON, Les letrados . Juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la
societ6, la culture et 1'6tat, Poitiers, Universitd de Poitiers, 1980, especialmente en pp . 35-57 y
R . KAGAN, Student and society in early modem Spain, Baltimore, John Hopkins University,
1974, pp. 135 y 212 .

7 . El Derecho Can6nico solfa tener una ligera preferencia. V6ase, J.M . PELORSON, op.
cit., p . 37 .

8. V6ase: B SIEBZEHNER, op. ctt., pp . 95-96.
9 . V6ase, por ejemplo, la opini6n expresada por A . BOUREAU, «Droit et th6ologie au

Me si6cle», en Annales ESC, ann6e 47 (1992), pp . 1113-1125, especialmente en pp. 1113 y
1114 .

10 . V6ase T. HERZOG, qi,etrado o te6logo? Sobre el oficio de la justicia a principios del
siglo XVIII» en J M. SCHOLZ, ed . : Fallstudien zur spanischen un portugiesischenjustaz (16-20
Jahrhundert), Frankfurt, Vittorio Klostenrmann, 1994, pp. 697-714 . El debate se recoge en dife-
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sis segtin la cual el conocimiento que habfa acumulado en su carrera universitaria
(teologfa) era suficiente para que pudiera actuar como juez, puesto que el saber te6ri-
co de un letrado formaba parte inherente de la cultura general que adquirfan los te6-
logos. Aunque admitia que la practica judicial era propia del mundo del derecho,
consideraba que su adquisici6n era posible mediante el ejercicio en los tribunales, y
que no hacia falta necesariamente cursar para ello la carrera universitaria de leyes.

Su postura-que concebfa el contenido del derecho y de la religi6n como una
y mismacosa- fue aceptada por el rey, quien opin6 que Sanchez de Orellana era
id6neo para servir de oidor por poseer suficientes conocimientos te6ricos yque su
deficiencia en el campo practico podfa ser redimida mediante un aiio de ejercicio
sin voto en el tribunal 11 . Incluso la misma Audiencia de Quito pareci6 conformar-
se con el andlisis : Aunque reclamaba, continuamente, que los oidores deberfan te-
ner tftulo en leyes, acababa argumentando que un ano de ejercicio no era
suficiente para aprender todo to necesario. Asf, implfcitamente, reconocfa la posi-
bilidad de que un te6logo adquiriera, mediante la practica y sin cursar la carrera
letrada, suficientes nociones de derecho como para servir en un tribunal superior.

El Consejo de Indias era quien mas claramente representaba la otra opci6n .
Segun sus miembros, el derecho formaba un saber especial -tanto te6rico como
practico- que se hallaba en una esfera separada del mundo de la teologfa. Los
consejeros argumentaban, en consecuencia, que aSdnchez de Orellana le faltaban
tanto la ciencia como la experiencia y que su carrera de te6logo no podfa, en for-
ma alguna, prepararle para el ejercicio de letrado.

Fiel a su postura, el Consejo de Indias preferfa silenciar el hecho de que in-
cluso la misma carrera letrada no preparabaa sus titulares para las exigencias del
trabajo cotidiano. En las universidades, por ejemplo, hasta bien entrado el siglo
XVIII, estaban ausentes la legislaci6n regia y municipal, las que, seg6n la 16gica
del Estado Moderno, tenfan que primar sobre cualquier otra fuente legal. Ademds,
los estudios no inclufan una aproximaci6n a la practica judicial, sino que tenfan un
caracter altamente te6rico. Los letrados reci6n salidos de las aulas parecfan, inclu-
so en opini6n del mismoConsejo, totalmente ineptos e incompetentes para servir
de jueces 12 . Como cualquier otro universitario, necesitaban una pasantfa de algu-
nos anos antes de poder convertirse en verdaderos letrados .

La discusi6n entre las panes reflejaba la diversidad de sus intereses particula-
res -en especial la ambici6n del candidato a ser aceptado, la voluntad del rey de
concluir el negocio y recibir el dinero de la compra y la protecci6n de intereses

rentes decretos, c6dulas, cartas y papeles pertenecientes, principalmente, al Archivo General de
Indias [en adelante AGI], Quito, 106, 143 y 164 .

11 . El Rey determin6 que al acabar el ano de ejercicio SSnchez de Orellana tendria que
pasar por un examen y probar su habilidad en la practica judicial . Sin embargo, f1j6 como exa-
minador al virrey del Per-6, figura administrativa y sin conocimientos juridicos.

12 . En la d6cada de 1720, por ejemplo, el fiscal del Consejo de Indias opin6 que todos
los oidores de Quito pecaban de «mocedad y falta de experienciarn y que por ello no debfan de-
cidir sobre la concesi6n de un indulto a una persona sentenciada a muerte por homicida . Wase-
Archivo Hist6rico Nacional [en adelante AHN], C6dices, libro 756B, mum 48, pp. 222-225-
consulta de 27.9.1713 . El mismo indulto fue tratado, igualmente, en AHN, Codices, libro 69613,
n6m . 490, pp . 412-414 : c6dula de 17 .1 .1714 y'Archivo Hist6rico/Quito [en adelante AHQ], Cri-
mmales, 2 : expediente 20.10 1724 .
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gremiales por parte del Consejo 13-, sin embargo, todas las posturas en ella de-
fendidas representaban corrientes de pensamiento vigentes en la Edad Moderna
hispana. Por un lado, la transformaci6n del derecho en una materia especializada
y separada de los demAs campos de saber no estaba del todo concluida. Por otro,
las universidades y los tftulos todavfa no consiguieron dominar el mundo profe-
sional y se segufa reconociendo la validez de otros mdtodos y maneras de adquirir
el saber 14. Dentro de este cuadro, Juan Dionisio Larrea-otro candidato al cargo
de oidor- podfa incluso reclamar en 1734 que un tftulo en filosoffa, enriquecido
con alguna asistencia a clases de derecho, era suficiente para prepararle para la ca-
rrera de juez de la Audiencia 15 : «aunque fuese limitado el tiempo que curs6 la fa-
cultad de las ]eyes, un mediano discurso ilustrado con la filosoffa necesita menos
tiempo para instruirse en la decisi6n de una causa, mayormente si con la practica
en lajudicatura . . . hubiese desvanecido aquel pavorque engendra la desconfian-
za de los primeros rudimentos, por no constituir [el derecho] en otra cosa,
que en dejar obrar la recta raz6n, propio oficio de la filosoffa, y de una capa-
cidad despierta; contrapesando mas en cualquier materia la raz6n natural que
la gobierna que la disposici6n de ]as ]eyes, ni sus sofisticadas interpretacio-
nes que la confundan>> 16 .

3.3 . EL CONTENIDO DEL aDERECHO» Y SU RELACI6N CON LOS PRECEPTOS
RELIGIOSOS

La opini6n arriba expresada segtin la cual las reglas del derecho formaban
parte del saber adquirido por los te6logos e ilustrado por los fil6sofos se basaba

13 . Vease, T. HERZOG, «ZLetrado o te6logo?» , op cu., supra nota 10 .
14 Se trata, por ejemplo, de la posibilidad de preferir el aSaber>> (una totalidad fija, exlstente

natural y libremente) a la oLiteraturao (conocimiento aprendido con una educacibn formalmente or-
ganizada). Sobre esta distinci6n, v6ase : J .A . MARAVALL, «E1 concepto del saber en una sociedad tra-
dicional>>, en Estudios de hestorea del pensamiento espanol: Edad Media, Madrid, Cultura
Hispdnica, 1985 [1966] y J. VERICAT, <(La organizatoriedad del saber en la Espana del siglo XVI>>,
en Revisto Intemactonal de Sociologia, 38 (1980), pp . 261-296, en pp. 261-67. J . SOLORZANO PERE-
YRA, Politeca Indiana, Madrid, Biblioteca de Autores Espanoles (Ed . Atlas), 1972 [1647], libro V,
pp 62-63, citando otros autores, argumenta la importancia de poseer un grado universitario en Le-
yes. Vase, igualmente, R PUY MUNOZ, Las ideas juridicas en la Espana del siglo XVIII (1700-
1760), Granada, Universidad de Granada, 1962, especialmente en pp 34-35, 81 y 166 .

15 . AGI, Quito, 133, a partir de la p6gina 732 .
16. La postum de Larn;a reflejaba, ademas, otras facetas de las discrepancias coetanas, es de-

cir, la discusi6n sobre la preferencia del sentido comun sobre las ]eyes y de la experiencia practica
sobre la «ciencia>> (estudios universltarios) . V6ase, por ejemplo, T. CAMPANELLA, La monarquia his-
p6nica, Madrid, Centro de Estudlos Constitucionales, 1982 [1620], pp . 77-78, F CARPINTERO, «En
tomo al m6todo de los Junstas medievales», en AHDE, 52 (1982), pp . 617-647 ; en pp. 617-626, R
ROLDAN VERDEJO, Los jueces de la monarqula absoiuta, La Laguna, Universidad de La Laguna,
1898, p. 75 ; J.M . GARCIA MARIN, «El dilema ciencia-expenencia en la selecci6ndel official publico
de la Espana de los Austrias>> en Actas del IV symposium de htstoria de la admmistractdn, Madrid,
Instituto Nacional de Admmistraci6n pdblica, 1983, pp 261-280 y J.M . MARILUZ URQUjjO, «Los
agentes de la administraci6n publica en Indias>> en Estructuras, gobiemo y agentes de la admmistra-
cion en la America espanola (siglos XVI-XVIII), VI Congreso del Instituto Intemacional de Historia
del Derecho Indiano, Valladolid, 1984, pp. 251-279 .
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en la consideraci6n de la teologfa como «reina de las ciencias», superior a todas
por abarcar la civilizaci6n humana entera (aomnes cogitato sive scientiae famu-
lantur theologiaev) . Mientras que sus principios eran aut6nomos respecto a las
demas disciplinas, 6stas, a su vez, dependfan estrictamente de ella 17 . El derecho
consistfa en «1o que dicta la naturaleza, mand6 la divinidad, defini6 nuestra santa
madre la iglesia, constituyeron las gentes, establece el principe, supremo legisla-
dor en sus dominios u ordena la ciudad o el pueblo para su gobiemo privado o in-
troduce la costumbre» 18.

La religi6n formaba parte del derecho tanto en virtud de su constituci6n en
una fuente independiente de reglas de actuaci6n humana como mediante el domi-
nio de la noci6n de «Justicia» -gufa fundamental y meta final de todo acto jurf-
dico-. La dependencia del derecho de la noci6n de «Justicia» legitimizaba el
ststema judicial y permitfa el ejercicio, mencionado anteriormente, de jueces no-
letrados . La «Justicia» se entendfa como un principio superior y preferente a las
palabras de cualquier ley odoctrina: Presumiendo que todos los preceptor -fuera
su origen el que fuera- se dirigfan al establecimiento de soluciones justas, se po-
dfa ignorar su contenido e instrucciones expresas en nombre de la obedeciencia a
la supuesta verdadera voluntad de su creador (el dominio de la «Justicia»), obran-
do, segtin se llamaba entonces, «en conciencia».

La Justicia, definida como la obligaci6n de atribuir a cada unoto suyo, envia-
ba a valores abstractos, indefinidos en su contenido, exteriores al sistema legal
stricto sensu, pero formando su n6cleo masduro . Obligaba a depender de fuentes
ajenas al mundo del derecho para distinguir entre to justo e injusto y convertfa a
la teologfa -por su posici6n de int6rprete privilegiado en el campo de los valores
morales- en una disciplina fundamental para cualquier actojuridico . El papel de
la religi6n era central puesto que la «Justicia» era una noci6n transcendental y
abstracta que necesitaba, continuamente, pasar por un proceso de concreci6n y
aplicaci6n a casos particulares . El margen de discreci6n de los te6logos y, por to
tanto, su capacidad creadora eran suficientemente grandes como para convertirlos
en verdaderos arbitros y no solo en simples int6rpretes .

Ademas, los escritos sagrados y el dogma cristiano jugaban un papel impor-
tante en los tribunales, no s61o en virtud de la aplicaci6n de la noci6n de «Justicia»
sino incluso como fuentes juridicas de pleno derecho. Un estudio empfrico de las
alegaciones usadas en peticiones entregadas a ]as instancias quitenas entre 1650 y
1750 19 revel6 que la fuente mar comunmente citada, tanto por abogados como
por procuradores, tanto en instancias letradas como en legas, era la Biblia . Ante
todo, se referfa a la vida y hazanas de las figuras principales del Pentateuco . Las
historias bi'blicas se entendian como un case law 2° y como una fuente inde-

17 . V6ase B . SIEBZEHNER, op. cit., pp . 97-99 y J.M . PELORS6N, op . cit., p . 29 .
18 Dicceonario de Autoridades (siglo XVIII).
19 . Las petictones de las partes eran la mejor fuente para conocer las bases sobre las que

se asentaba la prSctica judicial, puesto que la sentencias no se motivaban y, por to tanto, su con-
tenido (que precisaba, solamente, la culpabilidad o inocencia del reo y el castigo correspondien-
te) no podia ayudamos a identificar las reglas que guiaban a los letrados en su deltberacl6n .

20 . La conversi6n de las historian biblicas en una especie de case law y su preferencia
sobre las leyes incluidas en el mismo libro se debfan, al parecer, al caracter casuistico del pen-
samiento juridlco, donde faltaba, normalmente, la elaboraci6n de conceptos te6ricos y/o universales
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pendiente de derechos y obligactones . Losque las mencionaban reclamaban apli-
car su justicia al caso concreto en debate . Exigfan al juez imitar la decision de
Dios (<<Justicia») y alegaban que ]as clrcunstancias de ambos casos se parecfan .
De esta manera, por ejemplo, el procurador de Rafael DurAn acusado, como
miembro del clan familiar, de ser ladr6n como to habian sido sus hermanos y tfos,
reclamaba que su cliente padecfa por los crfmenes que habfan cometido sus pa-
rientes 21 . Explicb que el hecho de pertenecer a una familia de ladrones no podfa
ser, de por sf, una prueba contra Rafael. En vez de recurrir a la reglajurfdica segdn
la cual cada uno es responsable solo de sus acciones (<<Omnia crimtna sequantur
suos auctores»), el procurador usb un ejemplo biblico: Cafn y Abel eran herma-
nos, pero el uno era buenoy el otro malo, por to tanto, <<por ser unos malos, no es
legftima consecuencia de que nu parte to sea, cuando ha procedido toda su vida
honradamente . . .» .

Mientras que la menci6n de episodios bt'blicos era abundante, raras veces se
citaba una ley o una doctrina legal. En algunas ocasiones los abogados, procura-
dores y partes se referfan a ellas indirectamente, reclamando que <<existfa una ley
recopilada» o una <<doctrina» que apoyaba la petici6n, pero sin citarla ni mencio-
nar su contenido preciso. Al contrario que la religion, las leyes y doctrinas, al me-
nos en el escenario quiteno, parecfan casi desconocidas y su papel en la practica
judicial era bastante secundaria, si no inexistente. El trabajo cotidiano de los tri-
bunales ponfa de manifiesto la lejanfa (j el desconocimiento?) de la ley y de ]as
doctrinas y el apoyo continuo prestado por la religi6n . Tras la Biblia como prime-
ra fuente de derechos, venfan la biograffa y pareceres de los Santos, con Santo To-
mas en la cabeza.

La importancia de la Biblia y de la teologia en la practicajudicial era eviden-
te, incluso, al investigar las bibliotecas de las personas pr6ximas al mundo de la
resoluci6n de conflictos, por ejemplo los escribanos, procuradores y abogados .
Aunque todos ellos posefan algunos libros directamente relacionados con su cam-
po particular -especialmente manuales de practica- la mayor parte de sus fon-
dos se constitufa por escritos sagrados yde formacibn cristiana 22. Lo mismo pass,
incluso, con las bibliotecas de los oidores de la Audiencia (profesionales de la ley)
quienes, en 6ltima instancia, sentfan mas necesidad de poseer libros de teologfa
que de derecho 23 .

y donde se recurria con mayor facilidad al estudio de casos concretos que a la aplicac16n de re-
glas generales .

21 . AHQ, l .a Notarfa, caja 13 : expediente de 25.12 1723, causa de 25.10.1720 .
22 . Vease, por ejemplo, la biblioteca de Nicolas Leguia, escribano publico y de pro-

vincia segun inventariada tras su muerte (AHQ, 4 .a Notaria, 6 expediente 3 .8.1709), de-
Juan de Viniegra, abogado de la Audiencia (AHQ, 3 .a Notarfa, 8 : expediente 23.6.1705) y
de Ambrosio Rueda del Campillo, escribano de S .M . y procurador (AHQ, 3.a Notarfa, 19 :
expediente 6.10.1736)

23 Esta conclusi6n se contradice con la de Javier BARRIENTOS GRAND6N, La cultura,lu-
ridica en el Reino de Chile. Bibliotecas de mimstros de la real audeencia de Santiago (siglos
XVII-XVIII), Santiago de Chile, Cuademos de Andlisis Juridico, 1992 . Para el caso quiteno va-
se, por ejemplo, los inventarios de los bienes del oidor Miguel GonzAlez Carrasco (AHQ, 3 .a
Notarfa, 3 : expediente 9.12.1965) y del presidente Lope Antonio Munive y Axpe (AGI, Quito,
73) .
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4 . CONCLUSIONES

La «cultura jurfdica» americana de los siglos XVI al XVIII inclufa, ante todo,
la Biblia y los ensayos y tratados de teologfa, siendo el Ius Commune una fuente
secundaria y de menor importancia dentro de ella 24 . Sus creadores y practicantes
eran todas ]as personas que, de forma profesional y continua, decidfan sobre cues-
tiones centrales e imprescindibles a los procesos judiciales y a la vida juridica en
general, empezando por los subalternos (escribanos, procuradores, abogados y re-
latores), siguiendo por los jueces legos y concluyendo con los oidores .

La Edad Moderna americana evidenci6 el fracaso de la pretension de imponer
en los tribunales una ley «laica», aunque redactada por personas creyentes y guia-
da por principios religiosos . A pesar de la existencia de la legislac16n regia -que
segdn la administracibn central debfa ser la fuente de derecho por excelencia- y
del Ius Commune, la vida juridica segufa dominada por nociones y reglas directa-
mente adoptadas del universo de la religion . Las panes reclamaban los derechos
garantizados a los padres bi'blicos y los tribunales estaban dispuestos aaceptar la
idea de un teblogo como juez . La continuidad con las Partidas -que concebfan
el trabajo judicial como el desempeno de un deber de conciencia de caracter moral
y religioso- era todavfa grande . El derecho no constitufa (Latin?) una esfera au-
tbnoma de conocimiento ni un universo independiente controlado por profesiona-
les de la ley.

TAMAR HERZOG

24 Este articulo no trata la costumbre, puesto que su pertenencia a ]as fuentes del dere-
cho es un hecho ya conocido .
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