
DEL PACTISMO Y DE OTRA FORMA DE ESCRIBIR
LA HISTORIA

1 . Dado que he tenido ya ocasi6n de rendir el debido tributo en otro lugar I,
puedo entrar directamente en el asunto central de las presenter lfneas . Retoman-
do una afirmaci6n incidental sobre pane de la obra de Tomas yValiente, la unica
forma posible en este momento de cumplir con el compromiso adquirido es tratar
de escribir una suerte de parabola . Si los lfmites objetivos del presente homenaje,
propios de todo homenaje, y los condicionamientos subjetivos actuales no me
permiten hacer otra cosa, quede, al menos, el testimonio del deseo de recordar,
de la manera mar digna posible, al amigo.

2. El historiador, al contemplar el pasado, esta siempre expuesto a dos ries-
gos, intimamente ligados entre si, aunque de signo opuesto. El presente puede
resultar demasiado agobiante e inducirle a contemplar el pasado de su propia
naci6n o bien como algo peculiar, sin reflejo en ninguna otra, o bien como algo
comun a todas las naciones, como consecuencia de valorar la condici6n humana
como una naturaleza inmutable. Ambas posiciones coinciden, parad6jicamente,
porque niegan el caracter hist6rico del hombre, al atribuirle, a la manera tacitia-
na, un caracter inmutable.

Cuando Vico reclamaba una historia cfclica en espiral, resaltaba ese aparente
caracter repetitivo de la historia, pero subrayaba ya, dentro de los limites de su
planteamiento, que las soluciones encontradas por las distintas generaciones res-
pondfan, sin embargo, a creencias diferentes . Si se reconoce que el hombre no
tiene naturaleza, sino historia, se da un paso adelante y se tiene que admitir que
cada generaci6n tiene que escribir su propia historia, respondiendo ere aparente
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repetirse de la historia no a un proceso real, sino a un proceso intelectual, a la

capacidad -o a la incapacidad- del hombre de presentar el pasado con los trazos
del presente .

En un presente actual, marcado por unas pretendidas aspiraciones europeis-
tas, la tentacion de presentar el pasado de los paises que forman la actual Comu-
nidad europea bajo un signo unitario es grande ; se puede intentar resistir a esta
tentacion, si se reconoce que esa unidad europea es una aspiraci6n que no puede
encontrar confirmaci6n en el pasado . Si esa unidad europea se coloca como la
meta urgente a alcanzar, se tiene que reconocer que es una soluci6n nueva que no
encuentra su origen en el pasado; al maximo, dentro de la posicion de Vico, podra
admitirse que alcanzada en una epoca anterior, tuvo que ser abandonada, preten-

diendose, ahora, reinstaurarla de nuevo, aunque necesariamente desde una nueva

altura de los tiempos, para retomar la formulacion orteguiana.
Si la situacion actual posibilita pensar una historic de la humanidad, esta ha

vivido, en el pasado, historias diferentes e independientes . Una de estas historias
es la que han logrado construir los antiguos ciudadanos romanos del Imperio de
Occidente tras su desaparici6n. La capacidad de abstraccion del hombre y la
necesidad del discurso llevan a hablar de una historic de esos antiguos ciudada-
nos, aunque esa historic tambien se diversifica en historias diferentes, si bien
todas ellas arranquen de ese momento inicial que, por comodidad, se simplifica
en la caida de Roma, caput mundi.

El papel de la ciudad de Roma habia sufrido ya grandes transformaciones a
to largo de su historic, pero la desaparicion de ese mundo del cual era capital - el
imperio romano- provoca que a partir de ese momento el pensamiento anstoteli-
co, que vefa en la ciudad la culminacion de las comunidades naturales -familia y
aldea- sufra un giro importante. La ciudad pierde su condicion de comunidad
politica perfecta, siendo sustituida en ese papel por el reino que deviene la comu-

nidad politica perfecta, donde se resumfan las comunidades inferiores naturales.

De esta manera, una herencia comun sera desarrollada de forma autonoma
por distintos grupos humanos, huerfanos tras su desaparicion del Imperio, algu-
nos de los cuales terminaron configurandose en la nueva organizacion polrtica
que la Had Media contemp16 como la unidad de convivencia politica perfecta,
el reino.

La historia de estos reinos presenta, pues, unos rasgos comunes, pero la
vida posterior de cada uno de ellos la ha precisado de forma distinta . En este
proceso de transformacion ha jugado un papel importante la perdida de la cre-
encia aristotelica en el caracter natural de la comunidad politica . Perdido su
derecho natural a existir, en la conocida formulaci6n de Arquilliere, el reino se
presenta como una construccion artificial, un recurso al cual acude la Iglesia

para hacer triunfar sobre la tierra la palabra de Dios . Cuando la persuasion de
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los sacerdotes no es suficiente, debe recurrirse al terror . Dios ha colocado al
frente de los pueblos y de las gentes a reyes, quienes por medio del terror
imponen a sus subditos el cumplimiento de sus leyes, las cuales deben actuar la
justicia cristiana.

La nueva unidad politica perfecta se identifica por la sumisi6n de sus miem-
bros a un rey. De la misma manera que el rey recibe su nombre de regir recta-
mente a sus pueblos y a sus gentes, el reino recibe el suyo por haber colocado la
divinidad al frente del mismo un rey. La simbologfa cristiana aplicada a las rela-
ciones entre Cristo y la Iglesia puede extenderse al mundo politico y, de esta
manera, el reino puede configurarse como una persona, cuya cabeza es el rey,
encargado de dirigir a sus subditos, el cuerpo o los miembros . Si los sdbditos
aparecen unificados en cuanto sometidos a la cabeza, sin embargo no tienen
todos la misma condicion. El mismo Dios ha querido las diferencias existentes
entre los subditos, porque unos son senores y otros son siervos.

Esta construccion te6rica que aparece recogida en las leyes y en los escrito-
res visigodos planteaba dos problemas a resolver. El caracter divino del poder da
una primera respuesta, ya que es Dios quien pone al frente de los pueblos y de las
gentes a los reyes. Dios, contento, dara buenos reyes a los pueblos, mientras que,
airado, les dara malos reyes.

Si como recuerda Jonas de Orleans los reyes to son, porque Dios to ha queri-
do, sin embargo Dios no determina la forma a traves de la cual realiza su elec-
ci6n . La Iglesia visigoda intervino para acabar con la violencia, excluyendo del
mimero de reyes legitimos a quienes alcanzaban el poder por medio de la fuerza.
De esta manera se ponian las primeras piedras para alcanzar una solucion al
segundo problema. El poder tenia un origen divino y se transmitfa por la sangre .
El criterio dindstico, con titubeos, se difundfa.

Las afirmaciones paulinas que condenaban a quienes se resistfan a la potes-
tad del rey como resistentes a la potestad divina tuvieron que ser tambien tradu-
cidas a una realidad humana, siendo la idea de fidelidad la elegida. La fidelidad
reciproca entre la cabeza y sus miembros implica una vinculacion personal y
refleja perfectamente la sociedad desigualitaria delmomento. Son los senores, de
forma generica, los miembros de los grupos privilegiados, identificados en estos
momentos con la nobleza, eclesiastica y laica, quienes se vinculan directamente
con el monarca.

Estas caracterfsticas de esa nueva sociedad que suele conocerse con el nom-
bre de res publica christtana se acentuan con el paso del tiempo por razones
diversas que facilitan soluciones diferentes, aunque todas ellas se caractencen
por la inexistencia de un poder decisivo dentro de las sociedades politicas.

De esta manera, esta reciprocidad sirve tambien para testimoniar la posicibn
de debilidad en la que se encontraban los reyes peninsulares . Desaparecido el
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reino visigodo, la ley habia dejado de ser obra del rey. El orden divino de la crea-
ci6n marcaba la vida de los hombres y todos, desde el rey al ultimo subdito, debf-
an de respetar ese derecho impreso por Dios en las mismas cosas. Si los hombres
estaban situados dentro de ese orden en una situaci6n distinta, tambi6n sus dere-
chos debian ser necesariamente distintos, porque emanaban de esa misma situa-
ci6n en la que Dios los habfa querido colocar. Por esta mismaraz6n, los hombres
estaban obligados a defender sus derechos, porque esa defensa implicaba la
defensa del orden divino .

En estos momentos, cuando el derecho se identifica con to que posteriormen-
te los juristas identificaran con la equidad ruda, su respeto dependfa de la fuerza
de la que disponen sus titulares para hacerlo cumplir. Si el rey era quien estaba en
mejor situaci6n para hacer cumplir el derecho, sin embargo necesitaba contar
con los restantes miembros pnvilegiados del reino. El pacto se convertfa en una
necesidad, en unos momentos en los que cuando un monarca pretende recordar a
un conde qui6n le habfa nombrado, recibe como contestaci6n la misma pregunta .

La herencia que la Alta Edad Media ha dejado a la Baja ha sido una serie de
documentos, donde se fijan las relaciones entre el monarcay los grupos privile-
giados . Uno de estos documentos, los Usatges, ilustra de forma precisa esa situa-
ci6n. El condado de Barcelona, la unidad politica equiparable al reino, se identi-
fica con una persona, cuya cabeza, el conde, es el encargado de su defensa frente
al enemigo exterior y de mantener la justicia y de juzgar per directum al pueblo
que Dios le ha encomendado, de abrir su casa y su mesa tanto a los nobles como
alos ignobles, pero de distribuir sus riquezas entre sus nobles (Us. 124) . La nece-
sidad de mantener la justicia juzgando por derecho encontraba su fundamento en
la idea de que un principe sin verdad y sin justicia arruinaba su tierra y destrufa a
sus habitantes ; todos debfan, en consecuencia, ayudar al principe a mantener la
fidelidad y la palabra dada (Us. 66).

Este recurso a la divimdad encontraba su expresi6n maxima a la hora de
determinar to que era justo para acabar con los conflictos . Si la tarea de decidir to
que es conforme con la aequitas rudis no es de nadie, smo que todos deben reali-
zarla en sus corazones y defender por la fuerza la soluci6n encontrada, s61o Dios
podia decir la ultima palabra. La ordalia permitfa que Dios se hiciese presente en
este mundo, pero no siempre evitaba los conflictos . Cuando la discusi6n no se
aquietaba ni siquiera con el recurso a la ordalfa, no quedaba entonces mas reme-
dio que pactar, aun cuando se estuviese plenamente convencido de tener derecho.
De esta manera, en 1037, en un pleito entre un senor laico y un seflor eclesiasti-
co, el monasterio de San Cugat debe renunciar a que la discusi6n se resuelva
segfn la ley, debe renunciar a la raz6n que la prueba ordaffaca realizada le habfa
concedido, debe renunciar, finalmente, a hacer valer su derecho y pactar un
reparto de la tierra en litigio que perjudica sus derechos para evitar de esta mane-
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ra nuevos conflictos en el futuro. El temor de Dios es grande, pero la tentacion de
imponer novedades, de imponer abusos es mayor, pues siempre es posible un
arrepentimiento en el trance supremo, especialmente cuando seran los descen-
dientes quienes deberan renunciar a los abusos impuestos.

Este sistema que, como ultimo recurso, ponfa en manos de la divinidad la
solucion de los conflictos, no dejaba de entranar sus peligros acausa de la dureza
de los corazones humanos. El recurso a las guerras privadas, un duelo colectivo,
arruinaba la tierra y al populus del momento. El populus es uno de esos falsos
amigos, a los que aluden los linguistas, y es necesario precisar aqui el sentido
con el cual aparece normalmente en las fuentes yque testimonia, por ejemplo, la
decision de Alfonso el Casto, en 1192, cuando convoca a una reunion junto a los
nobles y a los eclesiasticos, tam civitatum quam villarum probis hominibus et
populo. El populus, en su sentido medieval, es el grupo humano formado por la
gran mayorfa de los subditos de un rey y que se identifican por su sumision a un
senor; de forma masgrafica, aunque anacronicamente, pueden identificarse nega-
tivamente con las personas -la mayorfa de la poblacion- carentes de privilegios .

La necesidad de alguien que decida en ultima instancia se habfa puesto de
manifiesto en el enfrentamiento entre el papa y el emperador, cuando en su Dic-
tatus papae Gregorio VII hace dos afirmaciones decisivas: el papa puede juzgar
a todos y por nadie debe ser juzgado y el papa puede crear nuevas leyes cuando
asf to requiera la necesidad de los tiempos.

Aun antes de pretender afirmarse como legisladores, los reyes lograron afir-
marse como jueces . En Cataluna se establece que no solo es un ataque al poder
del conde -del rey- encargado de hacer realidad la justicia rechazar el juicio de
su curia, sino que es tambien una demencia hacerlo, porque se rechaza la sapien-
cia y la ciencia de una curia, donde se reunen no solo los nobles -eclesiasticos y
laicos-, smo tambien los sabidores y los jueces (Us. 80).

El derecho escrito forma parte de ese juzgarper directum, porque, come, tam-
bien se reconoce en el reinado de Alfonso el Caste,, los jueces deben sentenciar
conforme a los Usatges y, a falta de los mismos, del Liber, quedando abierto
como ultimo recurso el acudir al juicio del prfncipe y de su curia (Us. 81). Ese
derecho escrito se identifica con la ley, la cual, como la costumbre, to es si esta
dotada de ratio, es decir, si refleja la justicia divma.

El rey fortalece su poder gracias al triunfo de la idea de que, estando al frente
del reino, adquiere las tierras de nadie y suyas son las tierras donde viven su vida
sus subditos, onon ut habeant per alodium vel teneant in dominio, sed ut sint
omni tempore ad empramentum cunctorum illorum populorum, sine illius con-
trarietatis obstaculo et sine aliquo constituto servicio» (Us. 72). Tambien en los
Usatges se encuentra la doctrina que tantos quebraderos de cabeza causa a los
juristas y que se encierra en la formula de que el emperador es dominus mundi.
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3. Estas novedades reflejan los inicios de unanueva era que aparece marca-
da por la recuperacion de la obra justinianea, hecho que precede a la recupera-
cion del pensamiento politico griego . El descubrimiento de la obra de Justiniano,
encuentre o no su razon de ser en esa circunstancia, coincide con el enfrenta-
miento entre los dos poderes pretendidamente universales del momento, el papa
y el emperador, que facilita la paulatina transformaci6n de las ideas altomedieva-
les, sin necesidad de romper con las nusmas .

La idea de un orden divino de la creacion se mantiene, pero ahora se recono-
ce que la equidad ruda debe ser apresada en los lazos del derecho para devenir
equidad constituida . El derecho vuelve a ser una tarea de los hombres yel monar-
ca aspira aasumirla, ya que en cuanto vicario de Dios en la tierra ha sido puesto
al frente de su pueblo por Dios . El enfrentamiento entre el papado y el imperio
encuentra tambien un eco culto en el ambito peninsular, donde se ha sabido
resolver el problema en su doble frente . La identificacion del conde de Barcelo-
na con el princeps autoriza durante el reinado de Alfonso el Casto, a fines del
siglo XII, al anonimo redactor de los Usatges a afirmar que el conde puede dar
leyes nuevas en base a la autorizacion que le concede el Liber. La vinculacion
directa entre el rey y la divinidad, al ser aquel vicario de Dios en la tierra, inde-
pendiza al conde de Barcelona de su dependencia frente al papado.

Esta fltima afirmaci6n no solo independizaba el poder del rey de las preten-
siones eclesiasticas, sino tambien de las pretensiones laicas . Con la afirmaci6n y
regulacion de la sucesi6n hereditaria, el monarca pretendfa combatir las nuevas
ideas difundidas por Tomas de Aquino a traves de la popularizaci6n del pensa-
miento aristotelico . La Iglesia, en su deseo de consolidar el poder del papa, pudo
impulsar la idea de que siendo el poder de origen divino, Dios to entrega a los
pueblos quienes, a su vez, eligen un rey, para que los juzgue per directum y los
mantenga en justicia .

Los grupos privilegiados estaban vinculados con el rey, desde la Alta Edad
Media, por un lazo de fidelidad que garantizaba unos derechos y deberes recipro-
cos que no podian verse modificados, salvo para alcanzar un bien superior, ya
que encontraban su ultimo fundamento en la misma voluntad divina . La recupe-
racion de la obra justinianea favorecfa que el rey pudiese afirmar teoricamente
un poder y unos derechos que se identifican con las regalias, pero se encontraba
aherrojado en su ejercicio por los privilegios altomedievales .

Las pretensiones teoricas del rey bajomedieval encontraban dificultades a la
hora de llevarlas a la practica al chocar con las pretensiones de los estamentos
privilegiados. De aquf la necesidad de pactar, una necesidad cada vez mayor,
porque el patrimonio regio, una vez estabilizadas las conquistas, se iba merman-
do paulatinamente atraves de las gracias reales, sin que el rey pudiera usar libre-
mente de sus regalias, al estar limitado su ejercicio por la herencia del pasado .



Delpactismo y de otraforma de escribir la Historia 649

Las Cortes de Barcelona de 1251 son el primer testimonio del enfrentamien-
to por el poder en la sociedad catalana del momento, ya que las pretensiones
plasmadas en el Us . 81 se ven combatidas, pero son las Cortes de Barcelona
de 1283 donde el enfrentamiento alcanza su primera definicion . Contra las nove-
dades, se reivindica el pasado.

De un lado, los estamentos privilegiados logran ver confirmados todos sus
privilegios, tal como los tenia en la epoca de Jaime 1, acabando con todas las
reformas que habfa pretendido introducir Pedro el Grande y, de otro, se establece
que en el futuro no pueda darse estatuto ni constitucion general sin el consenti-
miento de los convocados a Cortes o de la mayory mas sana parte de los mismos .

Afirmar que olos tres brazos, nomine sui et tocius universitatis Cataloniae,
lograron que el soberano aceptara una serie de articulos destinados a minimizar
su poder como soberano en Cataluna>> es abrir el camino para otras afirmaciones
tan brillantes como equfvocas que condicionan toda la historia del pactismo,
visto a la luz de un pasado democratico que nunca ha existido . De esta manera,
se considera que como consecuencia de este enfrentamiento entre los grupos pri-
vilegiados y el rey, la «nobleza se convirtib en oposicion parlamentariao, impuso
la separacion del poder judicial y del poder ejecutivo, la sumision del poder eje-
cutivo al poder legislativo, la independencia del poder judicial e incluso propicio
la aparicion de un tribunal de garantias.

Las decisiones de 1283, gravemente malentendidas como consecuencia de
proyectar en el pasado situaciones posteriores, confirman la novedad favorable al
poder del conde que se trataba de introducir por el anonimo redactor de los Usat-
ges, pero tratan de poner lfmites a su ejercicio. La voluntad del conde habfa
logrado el establecimiento de un nuevo grupo privilegiado, los habitantes de las
ciudades, con los cuales tenian que compartir ahora su poder los nobles, eclesias-
ticos y laicos . Se reconoce que el conde de Barcelona puede dar leyes, pero se
limita el ejercicio de esta facultad, al establecer que para dar un estatuto o consti-
tucion generales necesitara contar con el consentimiento de los participantes en
Cones o de la mayor ymas sana parte.

Esta soluci6n es el resultado de un enfrentamiento y en este sentido debe
subrayarse, en primer lugar, que, pese a to que se suele afirmar, el principio fun-
damental de que to aprobado en Cortes solo puede ser modificado en otras Cor-
tes posteriores solo fue reconocido en Cataluna en 1599 . En segundo lugar, el
establecimiento de un principio sanioritario refleja las verdaderas intenciones del
monarca. Este principio tenfa su origen y triunfaba, fundamentalmente, en las
elecciones religiosas, porque el papa podia intervenir para determinar donde se
encontraba la mas sana parte. Posteriormente, durante los enfrentamientos ocu-
rridos en el reinado de Pedro el Ceremonioso, este principio cobra todo su auten-
tico relieve, pues, como ha subrayado Pons Guri, en los momentos de maximo
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enfrentamiento Pedro el Ceremonioso recurrid a la sentencia de la Curia para
zanjar discusiones imitiles, invocando para ello el Us . 80.

En estos momentos se asiste a una lucha por el poder decisorio dentro del
reino y en esta lucha ambas partes recurren a todos los medios a su alcance. De
este primer enfrentamiento, quienes supieron obtener los mejores resultados fue-
ron los aragoneses, aunque su momentaneo triunfo subraya, igualmente, los Ifmi-
tes innatos a su pirrica victoria.

Reducida a su mfnima expresi6n, la organizaci6n polftica medieval en sus
trazos esenciales se plasmaba en la existencia de un rey, dotado de un poder divi-
no, puesto al frente de su pueblo por Dios, para actuar la justicia cristiana y vin-
culado con su pueblo por una fidelidad que, en cuanto recfproca, le exigfa actuar
esta justicia. El reino es un cos mastic . Apoyandose en esta realidad, que es la que
les garantizaba en su posici6n, los estamentos privilegiados aragoneses consi-
guen el reconocimiento de que si juzgan que su rey no reina rectamente, pueden
deponerlo y buscarse, sin mermade su lealtad, un nuevo rey.

El pactismo, polfticamente hablando, no es unaforma de resolver los proble-
mas, sino unanecesidad que se unpone a las panes enfrentadas, cuando los pro-
blemas no se pueden resolver y se quiere evitar la violencia. Frente al poder del
rey, se trata de afirmar ahora el poder de los estamentos privilegiados reunidos en
Cortes . El reino, el principado de Cataluna, tiene su base en la tierra del rey, que,
en muchos casos, aparece ya perfectamente consolidada, desaparecida la posibi-
lidad de incorporar nuevas tierras, vencidos los musulmanes y prohibida la gue-
rra entre reyes cristianos .

Negun prfncep comunament no sap ne presomeix que per aital via -go
es lure belle- ell sia possessor de sa terra; ans pot abans presume. . . que si sa
terra s'es guanyada per forga d'armes, que es sia hauda per tirania e sens tot
dret. . . que no hi ha senyoria que aital haja sobre sos vassalls».

Esta afirmaci6n de Eiximenis suele extraerse de su contexto, porquejure belli
Jaime I arrebat6 sus tierras a los musulmanes y forma el reino de Valencia . Quie-
nes defienden el statu quo suelen olvidar que el mismoes tambidn un hecho hist6-
rico, resultado de haber acabado con otro statu quo previamente establecido .

El tdnnino de la conquista pone fin tambi6n a la posibilidad de adquirir nuevas
riquezas y coloca a los reyes en manos de los estamentos que, a travels de privile-
gios, se han hecho duenos del patrimonio de los reyes. Para intentar nuevos pro-
yectos, se necesita dinero y, para obtenerlo, es necesario hacer nuevas concesiones .

A mediados del siglo xiv se acaban de poner las bases de este control. Se
impone la idea de que los capitulos de la proferta estan vinculados al pago del
dinero y a su administraci6n . Estos acuerdos son esencialmente temporales y
duran mientras dura el dinero .
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Esta practica encuentra una fundamentaci6n mas profunda . Durante este
siglo, cobra tambien toda su importancia la doctrina de Tomas de Aquino, inspi-
rada en el pensamiento aristotdlico . Paradigma de este nuevo planteamiento es la
obra de Eiximenis, del cual se recuerdan algunas de sus afirmaciones principales,
una vez masextraidas de su contexto y tenidas, anacr6nicamente, con unos vagos
ideales democraticos :

«Natura tots los hbmens f6u eguals en quan en si era, car primerament no
havien senyoria fins que ells mateixs s'elegiren senyor per llur protecci6 e
bon estament, al qual donaren aital juredicci6 sobre si mateixs com se vol-
gueren . . . Apr6s que hagueren fetes comunitats no es privaren de llibertat,
com la llibertat sia una de les principals excellencies que sien en los h6mens
francs».

De esta igualdad natural de los hombres, Eiximenis concluye el caracter elec-
tivo de la monarqufa.

«Puis que les comunitats de si mateixes s6n franques . . . seguex-se que
cascuna comunitat pogue elegir senyoria aital com se volgue : si es vol que fos
sots princeps, si es vol sots regiment d'alcuns de si mateix a temps, si es vol
per altra via» .

Estas afumaciones deben situarse en su momento hist6rico, porque si Eixi-
menis reconoce que la comunidad puede elegir el sistema de gobierno que quie-
ra, tambi6n afirma queno pueden ser iguales todos los hombres que forman parte
de una comunidad. S61o unos pocos deben participar en la vida polithca y nunca
todo el pueblo .

Este caracter pactado de la monarquia que, sin esta teoria, se habia manifes-
tado ya en el privilegio de la Uni6n, implica que el rey deba ejercer su poder den-
tro del marco de las condiciones establecidas para su reconocimiento como tal y
conduce a afirmar que el rey solo adquiere su condici6n de tal una vez que ha
jurado los derechos del reino, condici6n previa para ser jurado y reconocido
como rey por el reino. De aquf que se suela recordar que durante el reinado de
Pedro el Ceremonioso, oa los pocos dias de su coronacidn en Zaragoza, varias
ciudades catalanas se negaran a aceptar a los oficiales enviados por el nuevo rey,
alegando quePedro el Ceremonioso aun no habfa jurado los privilegios y las cos-
tumbres de Cataluna y que, por tanto, no estaban obligados a obedecer sus man-
datos» .

Y aunque se reconoce que estas pretensiones fracasaron, queda sin embargo
en el aire esta idea del triunfo del caracter elegible de la monarquia catalana. De
esta manera, fuera de la histona queda aquella otra direccion que inspiraba la
politica de los monarcas catalanes de fines del siglo xiv y principios del xv que
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suele identificarse con una linea renacentista petrarquista, sea porque se guarda
silencio sobre la misma, sea que se considere que «esta de espaldas a la Cataluna
verdadera» .

Este grupo de juristas, incidiendo en las ideas del pasado y fundi6ndolas con
los principios del ius commune, vefa en el principe el tutor maximo de la justicia,
valorando los esfuerzos de las Cortes como un intento de impedir la realizaci6n
de la justicia y reclamando del monarca que gobierne sin contar con las Cortes .
Incluso Mieres, que sin embargo no forma parte de este grupo, teniendo a la vista
la situaci6n del momento, subraya que todo el esfuerzo de las Cortes respondfa a
un mismo fin, limitar el poder del monarca: «semper enim tendit ad infringen-
dum potestatem principum contra 1. quod principi placuit. ff. de constit. princi-
pus. et contra prooemium vsat. cap. cum Dompnus cum similibus». El mismo
conde catalan habfa recordado ya a los estamentos que la organizaci6n de su casa
era un asunto propio, sobre el cual nada tenian que decir las Cortes, y el mismo
Mieres recuerda unas palabras de Pedro el Ceremonioso, dirigidas a los estamen-
tos privilegiados, cuando les dijo : «quod satis habebant leges et iura et quod
rogarent Deum vt eis daret Reges» . De aquf, la desesperada petici6n de Mieres :
«Rogemus Deum, quod habeamus bonum, et catholicum Principem, et quod
populus sit bonus, et fidelis, alias pro merito plebis deprauatur vita rectoris».

Esta petici6n alcanza todo su sentido, si se tiene presente que la practica
inaugurada, al parecer, durante el reinado de Pedro el Ceremonioso en el campo
de los capitols de la proferta, termin6 por extenderse a los acuerdos de Cortes,
cuando Martin el Humano, incapaz de resistirse a las peticiones de los estamen-
tos por la necesidad urgente de dinero, accedio a sus peticiones, pero vinculando
la vigencia de los acuerdos al dinero . Como afi ma Mieres, de las peticiones y de
las respuestas del rey se deduce «quod iustitia, quae gratis impendi debuit, auro
venit; et tamdiu durat, quamdium et eorum : quia huiusmodi capitula fuerunt
obtenta mediante mutuo centum quinque millium florenorum, duratura tantum
quamdiu dictum mutuum durabit» .

Sobre estos acuerdos pesa, ademas, una amenaza mayor, porque su adquisi-
cion mediante un prlstamo obliga a plantearse «an posset hac vsura, vel simonia
notari». Para actuar la justicia es mejor tener buenos reyes que hacer leyes y, de
esta manera, Mieres -o su an6nimo continuador segun Pons i Guri- afirma que
Pedro IV, que habfa comenzado a reinar en enero de 1464 yqueria hacerjusticia,
no quiso volver a convocar Cortes .

Junto a las declaraciones de los estamentos privilegiados reunidos en Cortes
no pueden desconocerse estas otras afirmaciones u otras semejantes, como las
expresadas por Martin el Humano, en 1404, cuando solemnemente afirma : «Cum
legis condende disposicio, principem, qui capud reipublice esse cernitur, specta-
re, sit clarius esse necessarium, sanxit legislator, ut eius interpretacio ipsimet
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principi sit solo peculiaris, non est autem qui nesciat privilegia leges esse priva-
torum, de quibus, cum suscitatur dubium, ipsium principis est proculdubio inter-
pretari, et etiam enodare» .

Las ideas fundamentales que estan detras de la noci6n del cos mistic -<<Rao
natural, escriptura sacra, filosofia moral e drets escrits indueixen e mostren, en la
conservacid de la cosa piiblica e polftic regiment, que el princep regint e domi-
nant, e los subdits dominats e regits, fan e s6n un cors mistic inseparable, to cap
del qual 6s to princep, e los vassalls membres seus»- subrayan la situaci6n de
inferioridad en la que se encontraban los estamentos privilegiados que necesita-
ban la presencia del rey para ver garantizada su posici6n dentro de la sociedad
del momento. Pero mientras el rey puede invocar la utilitas publica para intentar
favorecer a los sometidos a costa de los privilegiados, cum utilitas publica priva-
tae sit m omnibus praeferenda, como recuerda Pedro el Ceremonioso, la defensa
de sus propios intereses impide a los estamentos privilegiados hacerse portadores
de la utilitas publics. La debilidad de los grupos estamentales radica, precisa-
mente, en la necesidad en la que se encuentran de mantener el cos mistic para asi
poder mantener sus privilegios, aunque pretendan limitar el poder del rey.

Este enfrentamiento entre posiciones distintas que no son propias de Cataluna,
aunque en Cataluna encontraron respuestas propias, explica el curioso papel jugado
por el Compromiso de Caspe y la paradoja de que una dinastfa autoritaria, que por
ello se declara ajena a la tradici6n catalana, es, precisamente, la que permite el flore-
cimiento de un pactismo que se considera caracteristica propia del alma catalana .

La reunion de Caspe ha dado lugar a diversas interpretaciones . Me limito a
recoger aqui dos ideas fundamentales expresadas por Vicens Vives, que habla del
reconocimiento <<de la branca castellana de 1'arbre de la casa comtal barceloni-
na» y se pregunta, a la espera de una respuesta que solo puede ser afirmativa,
«10n, sin6 a Catalunya, i a la Corona d'Arag6 per influencia catalana, es dons el
cas que solament nou persones, delegades per les Corts dels respectius regnes,
poguessin decidir lliurement sobre un cas tan dificil corn la successi6 d'una reia-
lesa extingida?»

El pactismo aqui radica en el acuerdo a que han llegado los tres reinos para
identificar de comun acuerdo al heredero legftimo, evitando asf to sucedido en el
siglo xii, a la muerte de Alfonso el Batallador, cuando navarros y aragoneses
reconocieron herederos distintos. El aspirante seleccionado no es un rey elegido,
sino que es el heredero legftimo, que se identifica tras valorar los titulos aporta-
dos por cada uno de los pretendientes . Yesta conclusion no se altera, sun en el
caso de que los electores hayan sido corrompidos.

Los historiadores tienden asf a convertir en elecci6n la identificaci6n del
heredero legitimo, mientras califican de reyes intrusos a aquellos que la Diputa-
ci6n del General ha elegido para sustituir a Juan II . Esta actitud de la Diputacion
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del General de Catalufia esta subrayando ademas tanto el error de extender la
idea de naturaleza a los reyes como el de extender las concepciones modernas al
pasado, porque ninguno de los elegidos por la Diputaci6n pueden ser considera-
dos catalanes de naturaleza.

4. El Compromiso de Caspe abre una nueva epocaen la cual triunfa, se dice,
el pactismo politico . Tambien aquf se eligen los testimonios que interesan resaltar
y se guarda silencio sobre los que se prefiere dejar en un segundo plano. Si se esta
ante un enfrentamiento, hay, indudablemente, dos posiciones enfrentadas, unaque
defiende la posici6n del monarca y otra que defiende la posici6n de los estamen-
tos privilegiados . Este enfrentamiento alcanza desde los primeros momentos la
maxima ambiguedad, porque si la debilidad del nuevo rey, que tiene que resolver
el problema del conde de Urgel, le obliga a declarar perpetuos los acuerdos tem-
porales aprobados en las Cortes de Barcelona bajo Martin el Humano, su habili-
dad politica logra arrancar la confirmaci6n del Us . 81, obhgando, con el paso del
tiempo, a la Diputaci6n del General a falsificar el acuerdo y sustituir las palabras
iniciales del Us . 81 poi las del Us . 80 ; fmalmente, la promulgaci6n poi Felipe II
de la compilacidn catalana hizo desaparecer el recuerdo de la confirmaci6n del
Us. 81 que restablecia el recurso al rey a falta de derecho escrito.

Son conocidos los distintos acuerdos de Cortes, donde se han plasmado las
conquistas de los estamentos pnvilegiados, y tambien debieran ser conocidos
otros testimonios que muestran que la teorfa de Bodindaba tambien sus pasos en
Catalufia, con o sin oposici6n de las Cortes . La teoria acufiada poi Bodin da una
respuesta te6rica a una necesidad practica . Dentro del reino tenia que haber un
unico titular de poder y s61o merece el nombre de soberano quien da la ley sin
consentimiento de nadie. Como recordaba Bodin, cualquier acuerdo aprobado en
Cortes podia ser modificado fuera de Cortes y contra tal principio no era valido
ni siquiera el acuerdo de 1599, maxime porque despues del mismo no volvieron
a celebrarse Cortes y la Audiencia, en ese perfodo, segun confiesan los estamen-
tos privilegiados, se habfa convertido en la violadora maxima de las Constitucio-
nes catalanas.

La historia demuestra que en ese perfodo que va desde la um6n personal de
las Coronas de Castilla y de Aragon hasta los llamados Decretos de Nueva Plan-
ta se asiste en Cataluna a la afirmaci6n del poder soberano del monarca, aunque
esta afumaci6n haya provocado reacciones en contrario de los estamentos privi-
legiados.

Vicens Vives afirma que «E1 plet secessionista de 1640 gira, des de Tangle
juridic, al voltant del pactisme. I aquest sortf envigorit de la prova, perque durant
tot el regnat de Carles Il ningun no s'atrevi a discutir-ho . Per6 havia perdut con-
sistencia pel desgast a que fou sotmes durant l'ocupaci6 de les tropers franceses.
De fet, el pactisme decau en 1'esperit catala, i la generaci6 que fara la guerra
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de 1705 a 1714 lluitara per uns altres ideals . No abstant aixo, en aquesta darrera
avinentesa fou condemnat a les flames el llibre d'un jurista catala afecte a Farxi-
duc Caries d'Austria perque s'hi defensava Fautoritat absoluta del princep com a
font exclusiva de govern .

Si se tiene presente, en primer lugar, la afirmaci6n propia del pactismo que
esta en la base del rey elegido, serfa preciso recordar que Carlos II no Ileg6 a
celebrar nunca Cortes a los catalanes y que, en consecuencia, no jur6las leyes de
la tierra para utilizar la terminologia de la epoca, pero su nombre aparece en la
genealogfa de los condes de Barcelona que se recoge en la Compilaci6n.

En segundo lugar, los sucesos que provocaron el Corpus de Sangre, engen-
draron una nutrida literatura polemica entre los partidarios de las teorfas pactistas
y los partidarios de la soberania del rey. Esta pol6mica testimonia el reconoci-
miento de la soberanfa del rey -de buen grado o de mal grado- incluso por
quienes reconocen que en Cataluna el rey debe dar leyes generales en Cortes.
En 1638, en unaalegaci6n en favor de la Diputaci6n se reprocha a los defensores
de la soberania del rey, que quieran probar «que el Rey aunque conceda algunas
regalias, empero siempre le queda la suprema jurisdicion, y supremo Imperio,
para no dar lugar, a que se hagan desordenes en dano de la republica, y diminu-
cion de la dignidad Real . Todo to qual no es del caso que se trata, porque su sobe-
rano poder, e Imperio, en sus casos, ninguno le niega a su Magestad, ni se to
pone en duda; solo se dize, que en el sucesso presente no entra essa materia» .

De pasada, en esta alegaci6n se subraya el punto crucial del problema, la
cesi6n por pane del monarca de sus regalias en favor de los grupos privilegiados
catalanes, pero las regalfas son, te6ricamente, imprescriptibles . Los sucesos
de 1640 afectaron mucho mas profundamente de to que se suele admitir a los
estamentos pnvilegiados que quisieron recuperarse de su derrota con motivo del
pleito sucesorio. El fracasado intento de solucionar el enfrentamiento segun el
modelo de los pactos de Pedralbes es el mejor testimonio . Si se lee con atenci6n
el informe de A16s de 15 de agosto de 1706, publicado por Josep M. Gay, del
mismo se desprende claramente la defensa acerrima realizada por los estamentos
privilegiados de sus intereses frente al rey a costa no s61o de las regalfas regias,
sino tambi6n de los intereses del resto de los catalanes, gracias al dinero que
podfan aportar a las arcas reales . De esta manera, la situaci6n creada en 1652,
que habfa puesto punto final a algunas conquistas de los estamentos privilegia-
dos, fue cancelada y se alcanzaron nuevas conquistas de los dos pretendientes
enfrentados, gracias asu situaci6n de debilidad.

Cuando Sanchis Guamer recuerda las palabras de Eiximenis sobre la prohi-
bici6n del ius bells para reprochar su ejercicio por pane de Felipe V prescinde,
sin embargo, de algunos elementos, inservibles para las preocupaciones actuales,
pero decisivos a la hora de comprender los sucesos de la 6poca. Eiximenis recha-
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za el ius belli entre reyes cristianos, pero no pone en duda que Jaime I ha con-
quistado legftimamente tanto el reino de Valencia como el reino de Mallorca de
los musulmanes . Ademas, cuando Felipe V, en su real decreto de 29 de abril de
1704, invoca el «justo derecho de la conquista», afirma previamente su condi-
cidn de soberano por herencia y justifica, conforme a las ideas de la epoca, el
ejercicio del ius belli: oa la circunstancia de ser comprehendidos en los demas
que tan legftimamente poseo en esta Monarquia, se anade ahora la del justo dere-
chode la conquista quede ellos hanhecho ultimamemnte misArmascon el moti-
vo de su rebeli6n».

Una vez mas el resultado final de estos acontecimientos demuestra la posi-
ci6n de debilidad en la que se encuentran los estamentos privilegiados catalanes,
porque la defensa de sus intereses solo puede hacerse contra el rey y contra los
no privilegiados, pero esa defensa requiere, necesariamente, la presencia del rey
y presupone el desprecio de los no privilegiados, pese a que es necesario su
apoyo para imponerse al rey. Tras jurar a Felipe V, los estamentos nobiliario eli-
gen un nuevo rey. En una epoca en la que triunfa la soberanfa, este comporta-
miento solo puede ser valorado por el soberano como rebeli6n y el nuevo sobera-
no, pormucho que se hubiese visto forzado a reconocer otra cosa en las Cortes
celebradas, no iba a tener un comportamiento distinto del observado por el bor-
b6n, como la suerte corrida por la obra de Grases subraya.

5. «Per totes aquestes coseseraons ha volgut Nostre Senyor Deu que poble
valencia sia poble especial e elet entre los altres de tota Espanya. Car com sia
vengut e eixit, per la major partida, de Catalunya, e li sia al costat, empero no es
nomena poble catala, ans per especial privilegi ha propi nom e es nomena poble
valencia».

Estas afinnaciones de Eiximenis pueden servir como punto de partida para
subrayar las nuevas dificultades . Aquf el termino pueblo esta utilizado en su sen-
tido abstracto de pobladores. Los pobladores de Valencia fonnan un pueblo espe-
cial, el pueblo valenciano, que es aquel poblador del reino de Valencia . En toda
Espana, denominaci6n puramente geografica en estos momentos, es decir, en la
penfnsula iberica existen otros pueblos, junto al valenciano que, pese a ser por su
origen y en su mayor parte catalan, sin embargo tiene nombre especial .

Estas afirmaciones de Eiximenis subrayan, de un lado, que es la decision
politica del superior la que configure aun nuevo pueblo en cuanto poblador de
un nuevoreino y, de otro, que no es necesario contar con la aquiescencia de esos
pobladores para configurarlos en reino.

Esta herencia medieval no desaparece con la uni6n personal de las Coronas,
aunque la configuraci6n del Estado, dentro del ideal de Bodin, aspiraba a la desa-
paricidn de la llamada res publica por su te6nco y su sustitucidn por la civitas,
aquel Estado dondetodos los subditos estaban sometidos a una misma ley.
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Culminando una decision iniciada desde el primer decreto, en el Decreto de
Nueva Planta de 1716, en su capitulo 40=54 se establece: «An de cesar las prohi-

viciones de extrangeria, porque mi real intencion es que en mis reinos las digni-
dades y honores se confieran reciprocamente a mis vasallos por el merito y no
por el nacimiento en una o otra provincia de elloso .

De esta forma, se cumplfa aquel paso adelante que suele atribuirse a las
monarqufas absolutas en el camino hacia la aparici6n de la naci6n. Se mantenian
atodos los subditos sus privilegios particulares, pero se sometfa a todos ellos por
igual a la soberania del rey. Como recuerda en 1829 Fernando VII, «que en todos
conceptos se ha reputado el Senorfo [de Vizcaya] como parte de mi Corona de
Castilla>> y «ademas de esto, tanto el fuero como los Privilegios son concesiones
de mera gracia y merced Real que estan sugetos a modificaciones por la variedad
de los tiempos y por el beneficio publico» . El ultimo paso se dio con la Revolu-
ci6n francesa, cuando, excluidos los privilegiados, la naci6n se identific6 con los
no privilegiados y se hizo duena de su destino.

6. La formaci6n del Estado nacional encuentra su plasmaci6n grafica en
Francia, donde la decapitaci6n del rey y la abolici6n de la nobleza pudo hacer
pensar en una nac16n, perfectamente identificada con los antiguos subditos del
rey queasumen ahora la soberania detentada por el monarca. Decapitada la cabe-
za, desaparece el corpus mistic y con su desaparici6n desaparece tambien la posi-
bilidad de pactar.

Mim6ticamente se realiz6 la misma tarea en la peninsula, pero aquf ni el rey
fue decapitado ni la nobleza abolida. Pese a todo, en la Constituci6n de Cadiz de
1812 se identificaron los antiguos subditos del rey con la naci6n espanola y se les
reconoci6 la soberania. Te6ricamente, a partir de este momento, el enemigo era
el otro, es decir, el perteneciente a otra naci6n, surgiendo aquellos odios naciona-

les a los que alude Fevbre .
Esta nueva situaci6n que obligaba a identificar perfectamente las naciones

por fronteras geometricamente trazadas, dentro de las cuales se ejercia la sobera-

nia nacional, da un nuevo papel al territorio que se convierte en elemento funda-
mental de la teorfa estatal. La paz tiene que reinar hacia dentro entre todos los
nacionales, mientras que el enemigo se identifica fuera de las fronteras.

La situaci6n, sin embargo, no fue tan clara. La antigua oposici6n entre privi-
legiados y no privilegiados fue convertida en elemento decisivo a la hora de
intentar acabar con la soberania nacional a traves del enfrentamiento entre capi-
talistas y proletarios, pero su fracaso, especialmente como consecuencia de la
afirmaci6n de un comunismo nacional, permiti6 que surgiesen otras opciones,
especialmente en la peninsula, donde pleitos dinasticos, luchas por la afirmaci6n

de la soberania nacional y deseos de mantener privilegios contribuyeron a vanifi-
car el deseo constitucional gaditano.
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La vanificaci6n de aquel deseo permite hacer como si no hubiese existido la
Constituci6n de Cadiz. Vuelve pues a resurgir el pasado, a donde se mira no s61o
para afirmar la propia naci6n, que cada uno identifica en su conciencia, sino para
identificar o negar las naciones que otros identifican en la suya . Vuelven a triun-
far los arbitristas . Se vuelve a plantear la necesidad de pactar, aunque no se sabe
muy bien con quidn. De aquf que si todavia en la Constitucion actual se atribuye
la soberanfa a la naci6n espanola, que segun algunos nunca ha existido, de un
lado, se propone que las naciones peninsulares pacten con un rey que, al parecer,
to es porque, segun la Constituci6n, to ha decidido la naci6n espanola y, de otro,
se propone que las distintas naciones pacten entre sf, afirmando que desde la
Constitucion actual es facil alcanzar una Constituci6n federal, aunque nunca se
aclare muy bien c6mo se puede alcanzar ese fm y cdmo se puede hacer desapare-
cer esa naci6n que se ha hecho hablar en la Constituci6n actual .

Todos estos arbitrios son sintomas de una creencia muy arraigada -el poder
es siempre cosa de pocos, los pueblos siempre han sido configurados polltica-
mente desde arriba- y denotan algunos problemas mas profundos, sobre los cua-
les han llamado ya la atenci6n algunos espfritus clarividentes.

Asf Vicens Vives reconoce que «en el fons de llurs baralles sobre 1'organitza-
cid de la cosa publica, els nostres carlins i liberals del segle passat coincidien en
1'exigencia de la realitzaci6 d'aquest pactisme reclos, primigeni, al qual la nostra
nissaga ha estat permanentment sensible . Nomes la puja de 1'onada massiva de
poblacidn d'aquesta darrera epoca, combinada amb 1'establiment d'elements
forasters en la notra terra, no ben assimilate, ha submergit 1'ideal perenne en las
relacions politiques o socials catalanes sota les frivoles capes d'unes f6rmules
universals de submissi6 o d'irresponsabilitat collectiva» . Mds recientemente se
ha recordado que una cosa es el esprritu abierto de los vascos que les induce a
admitir en su tierra al otro y otra cosa muy diferente es que quienes lleguen de
fuera pretendan gobernar la tierra vasca.

No son problemas peculiares, aunque sea peculiar el planteamiento. La
nac16n ya no se identifica tanto en un grupo de personas que participan de una
misma conciencia nacional, sino que se objetiva en un territorio propiedad de
una naci6n . La economfa ha engendrado las modernas emigraciones y obligado a
abrir esas tierras al otro que, cuando deviene numeroso, se convierte en un peli-
gro para una identidad que s61o se cree poder justificar en el pasado. De aquf las
constantes y difundidas proclamas a los nativos para incrementar su natalidad a
fm de preservar las esencias nacionales -no se si con el mismo entusiasmo mani-
festado por Musssolini, que segun la propaganda de la epoca increment6la nata-
lidad yendo de casa en casa- y la decidida intervencion de los curas, siempre
deseosos de aumentar el ndmero de los martires, mas proclives a establecer debe-
res morales que a resolver los problemas de los emigrantes . Todo en la vida tiene
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soluci6n y aunque los remedios arbitrados en la antigua Yugoeslavia se han con-
siderado demasiado drasticos, incluso crueles, al parecer, el tiempo to cura todo
y, poco a poco, quienes la han actuado comienzan a ser considerados pares de
nuestros representantes democraticos en los foros internacionales.

Hay caminos mas sutiles. El deseo de recuperar un pasado que no se desea
ver pasado ha incitado tambi6n anuestro mas alto tribunal a reverdecer la teoria
aristot6lica de la justicia, una teoria que implica el reconocimiento de que la
naturaleza ha separado a los hombres en libres y esclavos . La democratica polis
griega exige la radical divisi6n de los hombres entre ciudadanos y esclavos . Den-
tro de un movimiento generalizado contra las ideas igualitarias de la Revolucidn
francesa, se anuncia la aparici6n de un nuevo derecho que supere la hipocresfa
del derecho actual y reconozca, claramente, la existencia de ricos y pobres, de
privilegiados yno privilegiados. Frente a la utopfa se impone la realidad aristote-
lica : hay personas que han nacido para mandar y hay personas que han nacido
para ser mandadas y obedecer.

Barcelona, 30 de junio de 1997 .

AQUILINo IGLESIA FERREIR6S
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