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A MANERA DE VIZCAYA#

LAS INSTITUCIONES VASCONGADAS ENTRE
FUERO Y CONSTITUCION

A finales del siglo xviit Santander aspiraba a constituirse en
Provincia; no se entendia con ello, conforme a una etimologia nada
perdida, alguna clase de supeditacibn, sino, bien al contrario, un
orden territorial de gobierno propio: aLa Uni6n de un Cuerpo de
ProvinciaD como mas precisamente para su pretensi6n se decia.
Entre Asturias y Vizcaya, a estas alturas, ejemplos ya podian te-
nerse, pero sobre todo hacia la segunda se miraba . «Para forma-
cibn de Provincian to primero que en 1792 se solicitaba era aesta-
blecer al Corregidor con honores de Audiencia o Chancilleria . . .
a manera del que hay en Guipuzcoa y Vizcaya))1 .

Ya se apreciaba como singular desde estos tiempos el caso
vasco; ya con la apreciacidn se entrara en la 6poca constitucional
que se avecina. De ~la distincibn hay constancia, con su capitulo
en los manuales, pero menos se saben, o al menos no se dicen,
sus razones 2. Estamos ante territorios hist6ricamente integrados
en la corona castellana, o pertenecientes incluso al reino de Cas-
tilla, que finalmente se encuentran entre los mas diferenciados de
todo el conjunto espanol. La misma forma como, dentro del con-
texto de su integracidn o pertenencia, se originara la diferencia,
no es cuesti6n que est6 tampoco cubierta, o ni siquiera propia-
mente planteada en los mismos manuales 1, pero ahora no es mo-
mento de elevarse. Queddmonos por esta dpoca mas vecina.

1 . Josh Luis CAsADo Soio, La Provincia de Cantabria. Notas sobre su
constituci6n y ordenanzas, 1727,1833, Santander 1979, pp . 32-33 y, con la re-
ferencia ulterior a Asturias, 82.

2 . Lo subrayaba en la recensi6n del Manual de Historia del Derecho
Espanol de Francisco TomAs Y VALIEN're que publiqud en Sistema Revista
de Ciencias Sociales, 40, 1981, pp . 140-147.

3 . Lo he planteado a su vez con ocasi6n del I Simposio del Instituto
de Derecho Comun de la Universidad de Murcia : Espana y Europa Un
pasado juridico comun . Murcia 1986, pp . 601-610 .
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Hay elementos nuevos para una reconsideracibn . La Universi-
dad del Pais Vasco ya ha comenzado a dar unos frutos historiogrLi-
ficos especialmente apreciables a nuestro efecto, aunque de la
historia del derecho en particular no vengan . Tampoco todo es
nuevo. Los mismos documentos mds manidos, como la primera
Constitucidn espanola, puede que todavia encierren testimonios
ineditos, ahora mds visibles . Quiero tan solo revisar dicho extremo
de la diferencia a la luz que empieza a arrojar una nueva historio-
grafia vasca. Procedo a su lectura con dicho exclusivo propdsito, no
tratandose en este momento de resenarla tampoco en toda su apor-
taci(>n 4.

Se hablaba de un primer extremo de diferenciacion provincial
para los casos de Guipuzcoa y Vizcaya: la categoria del corregidor.
En ambas este ciertamente reunia la calidad de oidor o magistrado
de Audiencia. En Alava en cambio no to habia, pero con la conse-
cuencia de una mayor autonomic, al acumularse su funcion en la
Diputacibn propia S. Y a todo esto, con su punto de honor, ya pa-
rece, conforme a los deseos manifestados desde Santander, que
se le prestaba entonces mAs significacibn de la que hoy suele cier-
tamente concedersele . Son cuestiones que no suelen al menos
considerarse como escenario de partida de una historic contempo-
rinea de las instituciones vascas .

Sigamos con la pista santanderina . ~Por que desearse un suce-
daneo, ((Corregidor con honores de Audiencia)>, y no en cambto,
ya que la representaci6n se quiere, esta misma? De ambos modos
entonces se representaba o hacia presente en el territorio el poder
de la monarquia, pero ya era el honor de la Audiencia, instituc16n
superior, to que se buscaba. ~Por que de esta forma, «a manera»
vascongada? Se tenia ademas al otro lado el ejemplo: Asturias,
mejor dotada en esto, con su Audiencia en Oviedo desde principios
de este siglo XVIli 6; Guiptlzcoa y Vizcaya, miradas con envidia, ya
habian expresado su misma preferencia por esta institucidn de
la Audiencia, reclamandola en vano para Vitoria, con la idea de
compartirla tambien con Alava aunque esta en el punto difiriera 7.

4 . La ocasi6n para esta misma reflex16n me la ha ofrecido, en 1988, la
Soctedad de Estudtos Vascos con unas ,Iornadas sobre Juntas y Cortes en
las que precisamente me corresponded este momento de la vigilia y albo-
reada constitucional .

5. GONZALO MARTINEz Dltz, La administracidn guipuzcoana en el siglo XVIII,
p. 534, en Actas del 111 Symposium de Historta de la AdMLnistracidn, Ma-
drid 1974, pp . 527-546; Fernando GARCIA DE CORTAZAR, Manuel MONTERO y
Juan M., BETANZOs, Htstor:a de Alava, II, San SebastiAn 1986, p. 14 .

6 . Francisco TUERO BERTRAND, La creacidn de la Real Auatencia en la
Asturias de su ttempo (siglos XVII-XVIII), Oviedo 1979 .

7 . Sebastidn de INSAUSTI, Introduccidn, p . XLI, en Recopilaczdn de Leyes
y Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guiptizcoa (1583),
San SebastiAn 1983, pp XVII-XLIV, con referencia a la aspiracidn no solo
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Pero to que Santander persigue y reclama no es la manera astur,
sino esta vasca. En ello recae el acento .

Hacen falta unas comparaciones a las que no suele procederse .
ZPor que podia distinguirse una manera vasca? ~Qu6 la caracte-
rizaba? ZEran las instituciones de Juntas y Diputaci6n, con su
representaci6n a su vez de la tierra y con las que los Corregidores
ya tendrian que contar en Vizcaya y en Guip6zcoa? Si de reojo
se estaba mirando a estas otras instituciones mAs propiamente
provinciales, una explicaci6n existiria para la opci6n preferente .
Pero la raz6n todavia aqui no se encuentra, sencillamente porque
Juntas y Diputaciones tambidn entonces se sabe que tenian tanto
Asturias como Santander misma. No es tampoco objeto que me-
rezca consideraci6n historiografica . Ya son otras las Juntas que
por esta epoca viene a contemplarse 8.
Y podian ser por entonces las Juntas territoriales organismos

mas vivos que ]as propias Cortes ; su especie de asamblea general
o de generalidad mas podian incidir, pues m'as ya preocupaban,
en la propia estructura territorial de la monarquia 9. En rigor,
Cortes ya no conocia a estas alturas ningtan territorio 10, salvo
Navarra. S61o en este reino se mantenia la instituci6n estamental
o de estados que tradicionalmente se denominara Cortes, con su
presencia diferenciada de iglesia, nobleza y ciudades" . Mas su caso
ya tambi6n se singularizaba junto con el de los restantes terri-
torios vascos : ((Navarra, Alava, Guiptazcoa y Vizcaya tienen cor-
tes separadas)) 'z. Era distinci6n comun.

de Audiencia sino tambien de Obispado propio, en to que tambien llevaba
su ventaja bien larga Asturias .

8 . Se atienden alas Juntas del Antiguo Rdgimenb que constituyeran or-
ganismos centrales : Josh Luis BERMEto, Estudios sobre la Administracidii
Central espanola (siglos XVII y XVIII), Madrid 1982 ; se han atendido y aten-
derdn las de emergencia, territoriales, que fueran menos institucionales :
Antonio MOLINER . La peculiariedad de la revoluci6n espanola de 1808, en
Hispania, 166, 1987, pp . 229-278, en base a su tesis doctoral de 1981 Estruc-
tura, funcionamiento y terminologia de las Juntas Supremas prov:nciales
en la guerra contra Napole6n.

9 Aunque tampoco realmente se atienda : Eduardo GARRIGdS Plcb, Or-
ganizaci6n territorial a fines del Antiguo Regimen, en Miguel ARTOLA (ed .),
ha economia espanola al final del Antiguo Rifglmen, IV, Instituciones, Ma-
drid 1982, pp . 3-105 ; Antonio M' CALERo, La Divisi6n Provincial de 1833 .
Bases y antecedentes, Madrid 1987 ; Francesc NADAL, Burgueses, bur6cratas
y territorio . La politica territorial en la Espana del siglo xix, Madrid 1987.

10. Pese al engano de algun titulo : Antonio PEIR6, Las Cortes aragonesas
de 1808 . Pervivencias forales y revoluc16n popular, Zaragoza 1985 .

11, Con su historia todavia por seguir : RAM6N DEL Rio, Las tiltimas
Cortes del Reino de Navarra (1828,1829), San Sebastian 1985

12 . Ram6n LAZARO DE Dou i BASSOLS, Instituciones del Derecho Ptiblico
General de Espana con noticia del particular de Cataluna y de las princi-
pales reglas de gobierno en cualquier estado, Madrid . 1800-1803, 1, p . 27 .

35
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En Le6n y Castilla tambi6n se sabe que la institucibn propia-
mente estaba desde hacfa siglos desaparecida, habiendo dejado
poco mas que las trazas del nombre: unas juntas de representa-
ci6n local que Cortes se siguieron diciendo ; interesando a un
extenso territorio y convocando a escasfsimos lugares, ya se carac-
terizaban por una capacidad de representacidn bajo mfnimos. En
Valencia, Aragon y Cataluna habian sido no menos sabidamente
abolidas en tiempos mas recientes por la politica b6lica de nueva
planta, integrandoseles durante el xviii en estas mismas Cortes
castellanas que generates ya no eran por no ser de estados ".

Pero singulares tampoco enteramente to eran las Juntas . Ya
a las mismas Cortes se les asimilaba. Tambidn podian aventajarlas .
Eran organismos que, sin composici6n estamental, con sus asam-
bleas peri6dicas de cierta frecuencia y su Diputaci6n permanente
de apreciable competencia, integraban nurnerosos lugares pudiendo
a estas alturas mas facilmente identificarse con un territorio'° . Ya
se sabe que, con los procedimientos electivos de la 6poca, no es
que ninguna institucibn resultase to que hoy diriamos representa-
tiva, pero, si no de cara al sistema constitutional, para su medio
hist6rico esto era en rigor irrelevante. De otra idea de represen-
tacibn entonces se trataba's.

Ya podian importar ]as Juntas, pero tampoco con la exclusiva
en principio se contaba. Era institucibn que, mas o menos afir-
mada, se tenia por diversas zonas septentrionales de la misma
Corona de Castilla, no s61o en Vizcaya, en Guipuzcoa y en Alava,
tambien en Santander y en Asturias, o a su modo en Galicia 1b .
Pero algo mas encerrarfan las del caso vasco cuando era el que
se significaba y atrafa . ~Qu6 to hacia singular y atrayente ya
asi en la e6poca, por las postrimerias del rtrgimen hist6rico y en
]as mismas visperas del constitutional?

No solo efectivamente a Juntas y Diputaci6n el atractivo se
debia, o no solo a un Corregimiento flanqueado por organismos

13 . Isabel CABRERA, El poder legislativo en la Espana del siglo xviti (1716-
1808), pp . 198-210, en M. ARrou, La economia espanola a final del Antiguo
Regimen, IV, Instituciones, Madrid 1982, pp . 185-288, aun con insuficiencias
mcluso de documentaci6n .

14 . Gregorio MONREAL, Las Instituciones Ptiblicas del Senorio de Viz-
eaya (hasta el siglo xvin), Bilbao 1974, pp . 329-409; Desarrollo histdrcco de
las Juntas Generales del Senorio de Vizcaya hasta 1981, en AA.VV., Btzkai'ko
Batzar Nagusiak, Zamudio 1986, pp . 17-64; Entidad y problemas de la cuestidn
de los Derechos Hist6ricos Vascos, en Jornadas de estudios sobre la ac-
tualizaci6n de los Derechos Hist6ricos Vascos, Bilbao 1986, pp 47-82, ofre-
ciendo aqui un panorama que concluye con la apreciaci6n que sigue.

15. B . CuvEao, Tantas Personas como Estados . Por una antropologia po-
litica de la historia europea, Madrid 1986, pp . 74-83 con sus referencias .

16 . Enrique FrRn4^DEZ-V1tt.AMIL ALEGxe, Juntas del Reino de Galicia . His-
toria de su nac:miento, actuaciones y extinc16n, Madrid 1962
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tales. Responsable de la atraccibn era todo un entramado institu-
cional del que unas y otro formaban parte y que constituia el
Cuerpo de )a Provincia : la Uni6n de Cuerpo de Provincia que
desde Santander se decia. Aqui se encerraba la razon de la prefe-
rencia: «Por ser esta Provincia toda ella un Cuerpo y una Unibn
y Hermandad» de corporaciones varias, como por sus mismas la-
titudes tambitsn se venia diciendo ". No solo existian aquellas
instituciones provinciales . Las Corporaciones, con su entidad pro-
pia, ya eran muchas, comenzdndose por las mismas locales repre-
sentadas en Juntas . Tambidn eran variadas, de caracter distinto
al territorial, y no dependientes en principio ademas, ni unas ni
otras, de las dichas generales.

Existfan otras Corporaciones, con su propia autonomia juris-
diccional y politica entonces, con su peso propio en la vida del
territorio ; asi, por ejemplo, las principales ciudades, Bilbao en un
caso como Santander en el otro ; o tambien los Consulados de
comercio, el mas antiguo bilbaino por una zona como el mas
reciente santanderino por la otra; o incluso Juntas Particulares o
de distritos menores, de mas analogas caracteristicas, existentes
tambien tanto por un territorio como por el otro . Todas ellas
tenian algo en comun : que no se sometian con facilidad precisa-
mente a Diputaciones y Juntas Generales. Estas historias locales se
encuentran realmente repletas de conflictos entre unas y otras
corporaciones.

Pero el caso vasco se venia singularizando porque claramente
se progresaba en la direccidn integradora bajo Juntas y Diputa-
ciones. No menos patentemente, en otros como el asturiano las
instituciones mas generates del territorio cedian espacio, y no solo
ante otras corporaciones propias, sino sobre todo, y todas ellas,
ante el empuje de instituciones de la orbita de la monarquia
como la misma Audiencia 18, con el efecto de la desagregacion cor-
porativa interior de la Provincia. Era tambi6n la historia de Gali-
cia, con su concentracibn de poder en esta institucion del ambito
moniarquico ". Ya la propia Audiencia astur se habia expresamen-
te constituido aa similitud de la del mi Reyno de Galicia,) 2° .

17 . J . Ignacio TELLECHEA IDfGORAS, Pr6logo, p . X, en Recoprlacr6n de
Gurpuzcoa (1583), pp . III-XV, siendo motrvo frecuente, entre otros, que, como
puede apreciarse en los articulos historiogiAficos de G . Monreal en estc
mismo Anuario, mes suelen considerarse .

18 . MATfAS SANGRADOR Y VITORES, Historra de la Administraci6n de lusticra
y del Antiguo Gobierno del Principado de Astudias y coleccr6n de sus fue-
ros, cartas pueblas y antrguas ordenanzas, Oviedo 1866 (rep 1975), pp . 222-
224; F. TuERo BERTRAND, Creaci6n de la Audiencia, p. 94 .

19 . Laura FERNANDEZ VEGA, La Real Audiencia de Galicia, 6rgano de go-
bierno en el Antiguo Rdgimen (1480-1808), La Coruna 1982

20 F . TUERO BERTRAND, Creaci6n de la Audrencia, pp . 323333 (Novi .rrna



5'18 Htstoriograf is

No se trataria tampoco de que las Juntas vascas, por encima
de otras instituciones, tuvieran siempre mas poder reconocido,
pero se estaba a ojos vista demostrando su capacidad para asu-
mir, entre este entramado corporativo e institutional, una posi-
cion integradora y directiva cuya necesidad solo ahora ademas
verdaderamente se venia a sentir. Los tiempos precedentes han
sido de mayor confianza en una concurrencia plural de corpora-
ciones e instituciones. Los problemas sobrevienen en estas postri-
merias provocando una recomposicibn de poderes, todavia de los
establecidos, en la que las Juntas vascas, y no otras, se afirman
definitivamente como Generales en sus respectivas Provincias.

Veainos un ejemplo, que ya se nos muestra. De materia minera,
por radicacion de yacimientos, venian entendiendo sustancialmen-
te en Vizcaya unas Juntas Particulares, las de ]as Encartaciones,
to que por esta epoca ya producia sus conflictos ; podian suscitar-
los las mismas corporaciones vizcainas no pertenecientes a estas
Juntas . Ante este tipo de situaciones, la monarquia tenia su idea :
que «e1 Gobiemo y Regimiento del Senorio de Vizcaya no se
mezcle ni entrometa, con motivo de economia ni otro pretexto
alguno, en las dependencias y causas de las Encartaciones», de-
biendo encauzarse los mismos conflictos por via judicial ; pero
no era la tinica posicidn : ((El Senorio en su Junta General o de
Merindades ha de dar ]as providencias generales y ha de esta-
blecer las reglas y ordenanzas que estime conveniente sobre mi-
nerales», pudiendo afrontarse los propios problemas por via di-
rectamente normativa o asi legislativa ; tal seria en 1799 la decla-
racidn de las Juntas Generales. Y esto sera . Ejerceran esta com-
petencia de regulation mineral' .

Otros ejemplos podrian sobre la misma historiografia anadirse,
pero siempre serian tales, sin que la propia documentation ofreaca
testimonios mfis concluyentes . Tratandose del impulso de un pro-
ceso de integracidn que superaba sus mas arcaicas perspectivas,
los propios fueros no resultaban conclusivos. Fuero se invocaba,
pero derecho se creaba . Las Juntas Generales to hacian . Y advier-
tase que no solo esta en debate la competencia, monarquica o
provincial, sino tambien el procedimiento, mas conservadoramen-
te judical o mas innovadoramente legislativo . La misma innova-
cic5n estaba en estos territorios menos al alcance de la monarquia
por la propia vigencia de principio del fuero : el pase o use foral

Rccoptlaci6n, S, 3, 1), con sus referencias la misma dispostcibn fundacional
Juntas
21 . Joscba AGIRRFAZKUENAGA, Vizcaya en el siglo XIX: Las ftnanzas pti-

blicas de un Estado emergerite, Bilbao 1981, pp . 71-80; el pronunciamiento
de la monarqu,a imitilmente se retcrara, como ley de Espana, en su reco-
pil.ci6n- Novisuna, S, 16, 4
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podia interponerse ante sus determinaciones, incluso aunque vi-
nieran por via de justicia ". Las Juntas se hacian con la funcion
directiva; ya podian crear, sobre el fuero, derecho.

Si no siempre en 61 expresada, en el Fuero la diferencia se
cifraba: en su principio de prevalencia alegable, no solo interpo-
niendose pase, por las instituciones propias, tampoco exclusiva-
mente Diputacion y Juntas . Ya la justicia vasca de primera y
habitualmente tinica instancia, por diferencias mas elementales
como la linguistica, se conduciria a espaldas de algun derecho
foraneo o conforme a fuero consuetudinario propio sin necesidad
de tenerlo por escrito 21 . La justicia es to primero que en la misma
imagen de la Provincia aparecia ; ya debiera mirarsele para en-
tonces antes que a la politica .

Las mismas compilaciones escritas de Fueros, con su superior
interes politico, no necesitaban tampoco imprimirse para consi-
derarse publicadas z'. El fuero en buena parte estaba a la dispo-
sicion de sus instituciones, custodios y portavoces suyos. Dipu-
tacidn y Juntas, afirmando su funcibn directiva, mas de ellos se
valian y con ellos se identificaban . Eran Vizcaya, o Guiptizcoa, o
Alava; to eran como la Monarquia, con sus leyes, ya se conside-
rara Espana, identificacion que con valor politico tampoco suele
recordarse que es ahora cuando se incuba u. Lo eran en su caso
Diputacion y Juntas . Corporacidn de Corporaciones : Union del
Cuerpo de la Provincia.

En el fuero radicaba la distincidn . La exencidn de las Tres
Provincias ya es ante todo, antes asi de impuestos, de derecho:
de Fuero propio. Y el fuero por ello, no solo constituia objeto de
envidia para otros territorios, tambien to era de agresibn por
parte de la monarquia. A 61 una ofensiva apuntaba durante estos
anos de cambio de siglo, entre el xvIII y el xix; chocando con su
realidad, en su concepto vino a centrarse. Contra costumbre, his-
toria; contra historia, documento; fue la voz de ataque, con toda

22 . Ricardo G6MEz RivsRo, El pase foral en Gutpcizcoa en el Siglo XVIII,
San Sebastian 1982, sobre el ejercicio mis tangible que solo se suele ob-
servar .

23 . JuliAn ViEro YAHARRASSARRY, Famil=a y conflictividad interpersonal
en Guipeizcoa (Hernani 1700-1750), en Estudios de Hsstoria Social, 34.35,
1985, pp . 7-81, para la sospecha del alcance de este derecho consuctudinario
por esta epoca.

24 . S de INSAUSTI, Introducci6n a Recopilacidn de Guipzizcoa (1583),
pp XXV-XLII ; y son circunstancias bisicas que no siempre se aprecian : Ra-
tael Gn3ERT, Libros juridicos de Gucpcizcoa, en este Anuario de Historia del
Derecho, 50, 1980, pp . 833-850 ; M . ARTOIA, El Fuero de Vizcaya . Notas para su
historia, en Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Vitoria
1985, pp . 1213-1224.

25 . B . CLAVERO, aLeyes de la China- Orizenes y ficciones de vna histor;n d"?
derecho espanol, en este Anuario de Historia del Derecho, 52, 1982, pp . 193-221 .
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la fuerza de una historiografia verdaderamente critica . Pero a
las instituciones y al derecho vasco poco esto le afectaba ; el fuero
les hacia oraculos . La misma clave foral de la posici6n de Dipu-
taci6n y Juntas, en un sistema corporativo y sin rupturas como
la que habia permitido la Nueva Planta de otros territorios, les
tenia juridicamente al abrigo del asedio . Produciria alarma y alerta
mAs bien externas ; no, interiormente, alteraci6n del estado de
cosas en el derecho 26.

Para la misma integraci6n corporativa que todavia por estas
fechas estA en curso, las Juntas Generales, con su Diputaci6n, cons-
tituian una pieza esencial, simb6lica y efectivamente. Represen-
taban el Fuero y el Cuerpo de la tierra, con una identificaci6n
muy por encima de su propia entidad social y de sus mismos
poderes reales . Guardaban y defendian su derecho sobreponi6n-
dose a la competencia de otras corporaciones y al empuje de
poderes exteriores . Se comprende que otras Provincias, con menos
cuerpo de tales, no aparezcan revestidas del mismo atractivo. Aqui
6ste residia; no en una especie de constituci6n, que definida no
existia; tampoco en un orden de competencias, que precisas nada
eran ; sino en el entendimiento precisamente intracorporativo, de
este modo aut6nomo, del propio territorio n. Tambidn se entiende
que asi entonces se singularice una manera vizcaina que ya seguian
Guipt"tzcoa y Alava, mas no, aun con Diputaci6n y Juntas, otros
casos. Manera ya era de existencia en un sistema no constitu-
cional .

Y esta seria la situaci6n cuando adviene el cons titucionalismo,
uno espanol. Y viene con la Constituci6n la sorpresa, al menos
para los historiadores. Las asambleas vascas resulta que, por pri-
mera y ultima vez en la historia, pacificamente aceptan y formal-
mente se disponen a jurar la Constituci6n espanola . El 16 de
octubre de 1812 las Juntas vizcainas, el 25 de noviembre pr6ximo
las alavesas y el 31 de julio del siguiente ano las guipuzcoanas,
las distintas Juntas Generales, con cierta diligencia dado el curso
de la guerra, a la aceptaci6n efectivamente proceden o dispuestas
a ello se muestran 28 .

26 . Para el acoso, obligadamente por esta via, Andrds E. de MARANICUA Y
NUERE, Historiografia de Vizcaya (Desde Ldpez Garcia de Salazar a Labayru),
Bilbao 1973, pp . 273-304 .

27 . Apunta ya esta perspectiva desde posiciones de an6lisis his:6ri=os
Pablo FERNANDEz ALBALADE.to, El Pais Vasco. Algunas consideractones sobre su
rods reciente histortografia, pp . 558-563, en Roberto Fernandez (ed .), Espa-
na en el Siglo XVIII . Homenaie a Pierre Vilar, Barcelona 1985, pp . 536-564

28 . Francisco ELIAs DE TEtADA, El Senorio de Vizcaya (hasta 1812), Ma-
drid 1963, p. 315; con la colaboraci6n de Gabriella PERCOPO, La Provincia
de Guiptizcoa, Madrid 1965, p. 159; F. GARCIA DE CORTATJIR y otros, Historia
de Alava, 11, p. 68 .
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Lo que luego desconcierta, achacandoseles a los vascos que
asi procedieran desde inconsciencia hasta traicidn . Hagase el re-
paso y se vera, unanime, el juicio . Ya depende de un sobreenten-
dido: la Constitucibn de 1812 seria de un ((corte uniformizador)>
que «hace tabla rasa de los privilegios auton6micos de que disfru-
taban las provincias foralesA ; asi to dicen luego las historian, tanto
ajenas como propias '', pero no se dice en cambio esto mismo
por entonces . aEl suicidioA del que llegara a hablarse no parece
haberse inicialmente sentido, ni en carne propia ni en la ajena" .
Ya resulta tambien un enigma desde dicho entendimiento la
posicibn vasca ".

No to era tanto, pues to contrario ya se decia. El que fuera
discurso preliminar del proyecto de Constitucibn, y luego se toma
y edita como su exposicidn de motivos, manifestaba man bien el
desconcierto o una verdadera perplejidad ante la circunstancia de
que se practicase ((en algunas provincial la reunion peribdica de
Juntas, como sucede en las Vascongadas, reino de Navarra y prin-
cipado de Asturias, etc.)) bajo un «Gobierno que proscribib la
celebracibn de Cortes»'z. Sin sun confusiones, no solo la de una
Navarra con Juntas, se expresaran las asambleas vascas, conclu-
yendo la guipuzcoana, illtima en celebrarse : «Leida la Constitucibn,
se enteraron de su contenido los procuradores, quienes, cono-
ciendo desde luego que segitn las bases fundamentales de este
codigo nacional y de la constitucibn nativa y original de Guipdzcoa
tienen una intima analogia y se conforman esencialmente», corres-
pondia proceder al juramento".

~A quien creer, a los historiadores o a los historiados, a los
investigadores o a los testigos, a unos inttsrpretes, los observa-
dores, o a otros, los actores? Mejor fiarse entonces de los docu-
mentos menos de parte: de la propia Constitucidn . L46ase con la
inocencia de quienes todavia no conocen ni faccidn carlista ni
administracibn central, permaneciendo ajenos a escisiones que pre-
cisamente todavian no se han manifestado; apliquesele al texto la
mirada ingenua que ya requiere su momento verdaderamente

Zy . r . GARC(A DE CORTAZAR y M. MONTERO, Historia contempordnea del
Pais Vasco. De las Cortes de Cddiz al Estatuto de Guernica, San Sebastian
1980.

30 . El suicidio es epigrafe de cierre de las historian de F . Elias de Tejada,
pero dista de ser dsta del harakiri ocurrencia en exclusiva suya, con su
mismo corolario de abandono de la historia ulterior de un cuerpo ya asi
presuntamente difunto .

31 . Juan Pablo Fvsr, Constituci6n y Fueros : analisis politico de un de-
bate secular, pp. 225-226, en I Jornadas de actualizaci6n de Derechos His-
tbricos, pp . 221-236.

32. B . CLAVERO, El C6digo y el Fuero, Madrid 1982, pp . 68.70 .
33 . Josd Maria PORTIILO, Los poderes locales en la formaci6n del regimen

foral. Guipcizcoa (1812-1850), Bilbao 1987, p . 17 .
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original . 40u6 se vio entonces en la Constituci6n que posterior-
mente no se observa?

Ya entonces ademas a observacion, antes que a observancla,
se le sometib. La asamblea de Vizcaya, primera en celebrarse,
habia levantado la cuestion : «Recibida la dicha Constitucibn, (si)
es necesario renunciar absolutamente a la vizcaina o si son conci-
liables en todo o en parte la ventaja de las dos», no faltando
serias reticencias y siendo la posicion de entrega y confianza la
que menor apoyo recibiera: aSe voceaba fuera, fuera» ante pos-
turas que pretendian el juramento de la Constituci6n sin debate
previo m. Lo hubo; no se firmb un cheque en blanco . Hubo lectura;
veamos que pudo leerse .

Las Provincias Vascongadas aparecen asi nombradas en la
Constituci6n (capitulo I del titulo II : ((Del territorio de las Es-
panas)>), la cual luego ademas se ocupa de unas instituciones de
Juntas de Provincias (capitulo V del titulo II : aDe Jas Juntas
electorales de Provincia))) y de Diputaciones Provinciales (capitu-
lo II del titulo VI : (<Del gobierno politico de Jas Provincias y
de Jas Diputaciones Provinciales») . De momento, Juntas y Dipu-
taciones hay para cada territorio vascongado . Distintas desde lue-
go, pero conviene ver como .

Las Juntas, formadas por sufragio general de segundo grado,
tienen la funcibn electoral que les da nombre, debiendo ajustarse
por principio a ella (articulo 57) . Bajo la presidencia, como antes
en su caso del Corregidor, ahora de un Jefe Superior o Jefe
Politico de nombramiento tambi6n real (articulo 82), elige tanto
a los miembros de la Diputacibn provincial como a los represen-
tantes provinciales en Jas Cortes Generales, ya Asamblea Nacto-
nal. El vinculo que puede crearse con unos, tambien cabe con
los otros. No hay en rigor un mandato representativo para nin-
guno de ambos casos, ni siquiera para el segundo de la represen-
tacidn parlamentaria.

Hay poderes amplios y necesidad de expresarse la vinculacicin
con el aparente mandatario mediante formula que la propia Cons-
titucibn consigna : aQue los otorgantes se obligan por si mismos
y a nombre de todos los Vecinos de esta Provincia, en virtud de
Jas facultades que les son concedidas como electores nombrados
para este acto, a tener por valido y obedecer y cumplir quanto
como tales Diputados de Cortes hicieren y se resolviere por dstas»
(articulo 100) . La provincia ya tambidn econbmicamente sufraga
a sus Diputados en Cortes (articulo 102) .

Las Juntas de Provincias designan tambien Diputacion igual-
mente provincial (articulo 328), encargada de su agobierno eco-

34. J. M' PORTIILO, Guipuzcoa (1812-1850), pp . 20-21 ; J . AGIRREAZKUENAGA,
Vizcaya, un Estado emergente, pp . 307-308 .
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n6micon bajo la misma presidencia del Jefe Politico . Un dicho
agobierno politico)) se le atribuye a este mas particularmente (ar-
ticulo 324), pero el conjunto de competencias asignadas especi-
ficamente a las Diputaciones ya resulta sustancioso, entrando en
terrenos de promoci6n comunitaria y de interds politico (articu-
lo 325) .

A las Juntas no corresponde en cambio expresamente otra
competencia que la electoral, pero tanto la frecuencia de su cele-
braci6n, anual, como su designaci6n de ambas diputaciones, de
toda la representaci6n provincial, pueden tender a situarla en
una posici6n politica clave de potencial parlamento, a efectos de
control, a su nivel . Dado el mismo contexto constituctonal, puede
ahora aparecer la Diputaci6n como gobierno provincial que res-
ponde ante las Juntas : un anilogo principio de responsabilidad
ya se insinila para los mismos diputados que acuden a la com-
posici6n del poder legislativo en Cortes .

A otros efectos hay tambien en la Constituci6n de 1812 rela-
ciones directas, sin pasar por administraci6n, entre la represen-
taci6n provincial de Juntas y Diputaciones y la nacional de Con
tes. Aqui realmente se perfila un poder que podria Ilamarse re-
presentativo, con mas competencias que las legislativas, el cual
no corresponde en exclusiva al parlamento y cuya base se sit6a
en los Ayuntamientos, guardando analogas relaciones a su vez,
como diputaci6n local, con la provincial . Juega aqui todo un tipo
compositivo de representaci6n para la constituci6n politica como
Estado de la Naci6n que enteramente viene escapando al cameo
de observaci6n de los estudiosos, mAs o menos historiadores" .

Las implicaciones apuntadas pueden desde luego aflorar alli
donde condiciones existen, como en el caso vasco. Ya hay en pri-
mer lugar un encaje : Juntas, Diputaci6n y, por Corregidor,
Jefe . Un margen de continuidad que particularmente reforzase
a las primeras en dicha linea politica no resultaba descartable;
las mismas Cortes Constituyentes habian podido dejarlo entender
en el propio capitulo del juramento. El decreto que, regulandolo,
acompana a la Constituci6n contiene relaci6n de las instituciones
que deben prestarlo; entre ellas, precediendo a los Ayuntamicn-
tos, no faltan las Juntas provinciales'6; unos y otras, tanto unos
como otras, podian justamente entender que el nuevo orden re-

35 . Para comprobaci6n : Julia SEVILLA MERINo, Las ideas internacionales
en las Cortes de Cddcz, Valencia 1977 ; Manuel MARTtNEZ SosPEDRA, La Cons-
t:tuci6n de 1812 y el primer ltberalismo espanol, Valencia 1978 ; Joaquin VA
RELA SUANCES-CARPEGNA, La Teoria del Estado en los origenes del constttuc:o-
nal:smo htspdnico (Cortes de Cddiz), Madrid 1983; Xavier ARB6s, La idea de
nacl6 en el primer constitucionallsme espanyol, Barcelona 1986 .

36 . Colecc16n de Decretos y Ordenes de las Cortes Generales y Extraor-
dinarias, CSdiz 1811-1813 (rep . 1987), decreto 139, de 18 de mar7o de 1812
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queria su adaptacidn, no su desaparicidn . Las propias Juntas ya
verian que menos modificacidn necesitaban ellas que la que ha-
bian requerido las Cortes Generales.

Una practica anterior y persistente podia potenciar a las Jun-
tas en la vertiente de control, no s61o de su propio gobierno
provincial, sino tambien de la representacidn mas propiamente
parlamentaria en el drgano de poder legislativo ; podian entender
su propia funcidn electoral en un sentido menos pasivo que el
expresado por la Constituci6n . El mantenimiento de una diputa-
cion central emanada de las instituciones provinciales, y asi de-
pendiente, no era desconocido, teniendose diputados en Madrid
a to largo todavia del xix al margen luego de la misma institucidn
de ]as Cortes . Son pricticas materialmente federales que, como
la del mismo pase (oral, demostraran una capacidad de resisten-
cia en situaciones abiertamente adversas 3' . Bien podian entonces
concurrir a una lectura potencialmente provincialista de esta
Constitucion, en su sentido precisamente vascongado y para su
caso .

Tampoco a 6l exclusivamente interesaria. La entrada en vigor
de la Constitucidn de 1812 supuso por ejemplo tambien el res-
tablecimiento en Cataluna de una Generalitat, como Diputacifin
de provincia itnica ; o la misma Galicia contb inicialmente de este
modo con un gobierno regional propiom. Pero no se hizo el di-
seno seguramente con miras a ninguno de estos casos, incluldo
el vasco. Se miraria al americano, de superiores proporciones y
que mas preocupaba entonces ; en aquellas tierras transoceani-
cas ya tambien demostr6 su virtualidad, pudiendo las Diputacio-
nes convertirse en gobiernos territoriales y aun llegando en casos
a nuclear independencia'9. Habia alguna prevision especial en la
Constitucidn para este supuesto de las Diputaciones americanas,
pero no tan decisiva como para marcar diferencias. Las de r6gi-
men comun, como serian las vascas, tambi6n podrian apreciar su
virtud . O, con su transfondo de historia y su carga de presente,
ya podrian igualmente pensar que no iba a ser su r6gimen tan
claramente el comun.

No es tampoco que se tratase de una Constitucidn de corte
federal o con posibilidades de llegar a serlo. Ya en las propias
Cortes constituyente se manifestaron serios recelos hacia el fe-

37 . J. AGIRRFAZKUENAGA, Vizcaya, un Estado emergente, p. 347, para el jue-
go solapado del pase foral, y 422, 448, 472 y 499, para el reflejo presupuesta-
no de la dlputacidn en Madrid de momentos sin Cortes .

38 . Tampoco son cosas que suelan apreclarse : Pablo GONzALEz MARNAS,
Las Deputactones Provinciales en Galicia : del Antiguo R6gimen al Consti-
atticionalismo, La Coruna 1978, pp . 57-82 y 97-118 .

39. Mario RODRfGuEz, El experimento de Cddiz en Centroamerica, 1808
1826, Mexico 1984, para ambas cuestiones .
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deralismo que no dejan sustantivamente de pesar en su obra,
con detalles como el de la supremacia del Jefe Politico respecto
a la Diputaci6n y con principios como el del atenimiento de las
Juntas a la funci6n electoral. Pero, federales o no, hay elementos
que podian satisfacer particularmente al caso vasco para el punto
en que entonces precisamente se encontraba .

No hard falta recordarlo, pues acabamos de verlo. Ha ocurri-
do desde luego el episodio bonapartista, no muy halagi.ieno para
las instituciones vascas y que ya tambien quiza influyera en su
optimismo ante la Constituci6n venida de Cidiz'°; pero ha que-
dado asi en parentesis ; la apreciaci6n ya se haria con referencia
a la situaci6n previa de tradici6n hist6rica que hemos visto. Y
respecto a ella incluso existian sus ventajas . Pues no es s61o que
esta Constituci6n viniera a ofrecer un acomodo sin acoso a las
instituciones provinciales vascas ; era tambien que les brindaba
un modelo, del que venian realmente careciendo . Gracias a ello,
podra arrancar un proceso, que s61o ahora viene a detectarse, de
formaci6n contemporanea de los Fueros politicos vascos : de fo-
ralidad surgente o incluso de Estado emergente al .

No trae inequivocamente la Constituci6n este modelo, pero
por ella puede concebirse : las Juntas como parlamento y la Dipu-
taci6n como gobierno, aun subordinados . Ya el nuevo regimen
produce una alteraci6n institucional que les despeja el horizonte:
reducci6n de las ciudades como Bilbao y San Sebastian a ayunta-
mientos comunes °z, debilitamiento de los consulados de comer-
cio como los de ambas sedes °', exclusi6n de otras juntas territo-
riales como aqu6llas de las Encartaciones °°, etc. ; s61o ahora, con
la depuraci6n institucional interna de la Provincia y la construc-

40 . Aunqu- es capitulo que especialmente precisa, desde este gt:nero de
ureocupaciones, estudio mas especifico ; discutiendo mi apreciaci6n, expues-
ta como he dicho en acto de la Sociedad de Estudios Vascos, Joseba Agi-
rreazhuenaga me comunica que esta sobre el asunto .

41 . Aunque sin detectarse su nexo con la Constituci6n, ya es tssta la apre-
ciaci6n de la Guiptizcoa de J . M' PORrtt.t-o, con la expresi6n mas suave de
foralidad surgente, y de la Vizcaya de J . AGtRRFrAZKUENAGA, con la mds fuette,
tiara un mismo supuesto, de Estado emergente .

42 . No es cuesti6n que suela al efecto valorarse : Concepci6n de CASTRO,
La Revoluct6n Liberal y los muncciptos espanoles, Madrid 1979, pp . 118-119
y 142-154 ; Javier GARCfA FERrtANDEz, El origen del Mun:cipio constttuctonal,
Madrid 1983 .

43 . No mds de momento : Carlos PETnr, aArreglo de Consulados= y revo.
luci6n burguesa : en los origenes del moderno derecho mercanttl espanol, en
Hutoria . Instituciones. Documentos, 11, 1984, pp . 255-312 .

44 . Es vertiente que pueden venir precisamente a clarificar estudios en
la linea de la Gutptizcoa de J. M' PORrtt.t.o y la Vizcaya de J . AGtRREAZtcuE-
nlcA, pero hasta el momento tampoco han incidido especificamente en ello .
Entre to ya publicado, este Segundo ofrece el panorama mAs abigarrado de
la confluencia de corporaciones de diversa fndole .
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cibn politica externa de la Naci6n por la Constitucion, el modelo
es concebible . Las mismas comparaciones que, sin especial sen-
tido constitutional, ya podian haberse dado entre el caso vascon-
gado y el de las Provincias Unidas, o de Vizcaya con Holanda,
podran ahora tambi6n apuntar, extendiendose a otras referencias
como las americanas y la suiza, a un modelo mas concretamente
federal °5 . Aunque no to fuera, la Constitution de Cadiz ha traido
no solo la ocasibn, sino tambien el escenario .

Esta propia Constitucidn, con su tiempo de existencia acci-
dentada, intermitente y corta, no es tampoco que colmase expec-
tativas; ya comenzaria pronto a defraudarlas con su mismo de-
senvolvimiento legislativo del rdgimen provincial ^6 . Como el caso
americano inspirb su diseno territorial, la secesion hard que su
interes se pierda . Pero el punto que senalamos es otro : en ella,
en esta Constitucidn, cabian otros entendimientos, incluso con
posibilidades de mayor integracibn interna de las propias comuni-
dades vascas 4' ; de ella, tambien y sobre todo, podia desprenderse
un modelo, no dependiente ademas de su misma suerte . Y csto
tendra su significacibn, que aunque se olvide, o incluso se repu-
die, no dejard de operar.

ZValen ejemplos? Ya los habria, pero limitemonos al visto,
el del r6gimen de minas en Vizcaya'8. Resultando problematico,
las Juntas Generales ordenan en 1816 la elaboracibn de un pro-
yecto de reglamento que, asi de renido, se aprueba y suspende
en sucesivas asambleas del mismo ano 1818 . Sin e1, dun apli-
candosele de hecho en parte, se producen luego por la Diputa-
cibn intentos de formular el fuero y definir una politica en la
materia. Llega en 1825 un reglamento general, con regimen de
concesion, como regalia que se dice de la Corona, y establecimien-
to de administration publica en el sector, una Direcci6n General
de Minas . La Diputacidn vizcaina decide entonces la producci6n
del reglamento particular, adaptado al general, pero bajo el en-
tendimiento de la determination autonoma, como derecho del
Senorio, e interposicidn de la administration propia .

Y asi estan las cosas al retorno del sistema constitutional,
con unas constituciones de modelo politico nada compuesto o ya
centralizado, pudiendo mas facilmente entenderse la extension
de regimenes como el minero . Pero, igual que precisamente ocu-

45 . J. AGIRREAZKUENAGA, Vizcaya, un Estado emergente, pp 327-336 y 571 .
46. El momento segundo del conflicto, y primero de aceptac16n, ya los

detectd P . FERNANDEz IU.eAIADEro, Guzpuzcoa, 1839-1868 : la recomposicz6n de
una soaedad, pp . 43.44, en Moneda y Crddito, 155, 1980, pp . 39-72 .

47. Antonio M' CALERo, Dcv:si6n provincial, pp . 95-102 .
48 . Y vuelvo a seguir a J. AGIRREAZKUENAGA, Vizcaya, un Estado emergen-

te, pp . 75-90.
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rre con el mismo modelo de cara al territorio vasco, no encon-
trari el Estado exactamente facilidad para imponer su entendi-
miento. La Diputacidn se ha afirmado como gobierno provincial
y, aunque bastante menos por estos mismos anos sin Cortes Ge-
nerales, las Juntas como su parlamento, al cargo en todo caso
de un derecho propio que guarda su conexidn con el Fuero. Ya
puede mejor entenderse que por principio se tiene un distinto
ordenamiento . Y ya son las vias legislativa y administrativa las
que por ambas partes privan, pudiendo prevalecer las propias
sin necesidad siquiera de tener que formalizarse la denegacion
de pase .

No esta por estos anos de los reglamentos mineros presente
para ninguna parte la Constitucion de 1812, pero ya hay un trans-
fondo que mucho, si no todo, le debe. Ya se perfila un poder
politico central cuya entrada mas decisiva no es la judicial y unos
territorios cuyas Juntas y Diputaciones pueden it figurandose
como replicas de un mismo orden de poderes analogamente me-
nos intercorporativos . Cuando vuelven las Constituciones, la si-
tuacidn ya es otra ; mayor serd la exigencia objetiva, antes de
posicion politica, de las instituciones vascas ; menor resultara la
oferta constitucional espanola ; inevitable se hara entonces, solo
entonces, no el mero conflicto, sino la confrontacion. No son los
origenes de las guerras carlistas ^9 ; to son de una fractura mas
seria que confluira y no se resolves con ellas .

En 1833 se ha establecido una division provincial que sustan-
cialmente procede de la que se prepara, con conservacion terri-
torial de las Provrncias Vascongadas, bajo la Constitution de 1812,
pero una diferencia fundamental ya media entre la realization y
el proyecto . En tiempo nada constitutional, sin asomo de repre-
sentacion politica, e1 modelo de la divisi6n provincial es final-
mente el de una organizacidn territorial como creacibn y depen-
dencia de la administracidn central . No solo ademas el mapa,
sino tambien el propio modelo, se mantendri tras la reanudaci6n
constitutional -1° . La Constitution de 1837 ignora Juntas y tan solo
menciona como institution provincial, sin especial papel consti-
tucional, a la Diputacibn . La de 1845 sustituye su principio re-
presentativo de conexibn parlamentaria por el de intervention

49 . Cuyo mismo estudio se enriquece, pero con el prejuicio todavia de
no reintegrarsele nuestras cuestiones : R . del Rio, Origenes de la Guerra
Carl:sta en Navarra, 1820-1824, Estella 1987. Introducidas se encuentran :
F . NADAL, Burgueses, bur6cratas y terruorios, pp . 46-49.

50. La propia diferencia entre la division provincial de 1833 y el proyecto
constitutional que le sirviera de base nada se aprecia: A. M " CALERo, Divi-
si6n provincial, p. 61 . Ni siquiera suele advertirse : F. NADAL, Burgueses, bur6-
cratas y territorio, pp . 33-37, cuya aportacidn es mias sustanciosa para perio-
do ulterior.
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ejecutiva S' . Ya se sabe que ahora nace la adimnistracibn territo-
rial, o toda la administracibn, incluida la judicial, como emana-
cibn de la central ~.

Ya es otro el modelo, no solo sin Juntas como potencial par-
lamento de provincia, sino tambitsn sin Diputaciones como virtual
gobierno provincial. Es ahora el Estado el que quiere sin compe-
tencia hacerse institucibn y administracibn politicas. Sus Consti-
tuciones ya seran ajenas al caso vasco de Juntas y Diputaciones
evolucionando en tal sentido parlamentario y gubernamental -53,
de estas segundas quedando mAs en solitario luego como efectivo
gobierno provincial -4, todo ello a partir de ahora pese asi a las
dificultades del propio medio constitucional 55 . Ya operara mis
de un modelo bajo una ficcihn de unidad .

Bajo la Constituci6n de 1812 resulta que ha podido concebirse
el modelo bien distinto que finalmente, y contra otras Constitu-
ciones, se localiza en zona vasca. Puede incluso que por aqudlla
se sentaran condiciones; con todas sus vicisitudes 51, cabe que en-
tonces se iniciara la adaptacibn mis basica, dada la misma es-
tructura de Juntas y Diputaciones, del rtsgimen local propio s' .
Desde entonces las bases realmente se crean para el encauzamien-
to de las relaciones entre instituciones vascas y espanolas, aun

51 . 1837, arts . 69 y 71 : Q En cads provincia habra una Diputaci6n provin-
cial, compuesta por gel mimero de individuos que determine la ley, nom-
brados por los mlsmos electores que los Diputados a Cortesn ; aLa ley deter-
minar5 la organizacibn y funciones de las Diputaciones provinciales y de los
Ayuntamientosa . 1845, arts . 72 y 74 : =En cada provincia halir5 una Diputacidn
provincial, elegida en la forma que determine la ley, y compuesta del nume-
ro de individuos que 0sta senalev; aLa ley determinarA la orgamzacl6n y
atribuciones de las Diputaclones y de los Ayuntamientos, y la intervenci6n
que hayan de tener en ambas corporaciones los delegados del Gobiernon .

52 . Sin el contraste que aqui mas interesa, P . FERNANDEz Ai.BALADrao, Spag-
na, en AA.VV. L'Amministrazione nella Storia Moderna, Milfin 1985, 11, pp . 2309-
2364 ; Alejandro Nlero, Estudios htst6ricos sobre Administract6n y Derecho
admtnistrativo, Madrid 1986, pp . 143-231 .

53 . Alfredo HERaoSA LdPEZ, Los intentos de adaptaci6n de las Instituciones
Forales vtzcainas al Estado liberal (1833-1870), en Revista Vasca de Admin:s-
tract6n Ptiblica, 13, 1985, pp. 45-73. Y no evolucionaban entonces mejor las
Cortes : Juan Ignacio MARcum.o BENmicro, La prdctica parlamentaria en el
reinado de Isabel II, Madrid 1986, con olvido de rigor del capitulo vasco .

54 . Luis CASTELIS, Moderrazact6n y dindmica politica en la sociedad gui-
puzcoana de la Restauract6n, 18761915, Madrid 1987, para la constancia de
este g6nero de gobierno, menos inclinado finalmente a considerarlo como
Estado, emergente o sumergido.

55 . J. AGIRREAZKUENAGA, Vizcaya, un Estado emergente, pp . 301-305, 348-
355, 446 449 y 510-524.

56 . J . M' PORrnto, Guip4zcoa (1812-1850), pp . 35-39, 121-136 y 145.150.
57 . Alfonso M' ABat.A Y GARcfA DE Etn.ATE, Ordenanzas del Buen Gobier-

de los Consejos de Alava, Vitoria 1985, pp . 13 y 63-64, y fecha usual de las or-
denanzas que contempla : 1820.
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sin reconomiento de constituci6n y con acoso de ley y adminis-
traci6n, sobre unos supuestos de fondo federalm.

La Constituci6n ha traido el modelo de autonomia vasca que
de hecho, sin formulaci6n constitutional, con imagen mas histo-
rica, se establecerd. Ha aportado la propia idea auton6mica en un
medio ya transformado . La misma concepci6n tradicionalista del
Estado send impensable sin la Constituci6n ; el orden histdrico no
la ofrecia. La propia noci6n de Fuero podra entrar en juego para
la recomposici6n del orden provincial en una imagen estatal solo
aportada, sin modelo anterior, por la Constitucidn . ((La diputaci6n
foral constituye el poder ejecutivo foral» podra, por ejemplo, des-
de esta posici6n predicarse con la alegaci6n del testimonio ma-
terialmente intangible y la autoridad literalmente incontrastable
del Fuero consuetudinario 59 . Asi, como fen6meno no s61o ideol6-
gico, con toda su vertiente institutional, podra producirse Tta-
dici6n mediando realmente Constitucidn 6° .

La propia historia se recrea ; la tradici6n se inventa. No es nada
original tampoco 6' . El problema ya no es tanto que unas creen-
cias se reproduzcan como que estas particularidades, con toda su
significacibn constitutional, se desconozcan y desprecien 62. De la
fantasia de la politica y la incredulidad de la historiografia, ya se
sabe O. La cuesti6n es ahora, con su objeto integral que la imagi-
naci6n no excluye, de ciencia hist6rica.

Bartolome CLAVERO
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