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DEL CONSTITUCIONALISMO
(Cinco aproximaciones al tema)
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INTRODUCCION

En cinco aproximaciones a la prensa de los comienzos de nuestro constituciona-
lismo hemos procurado destacar algunos aspectos que consideramos interesantes
para la historia del pensamiento polftico, el marco institucional con 61 relacionado o
la propia historia de las ideas juridicas, como esas primeras referencias a Savigny y

la Escuela Hist6rica a comienzos del trienio liberal . En todos los casos se trata de ex-
poner puntos concretos, allf hasta donde no habfan llegado los especialistas en la ma-
teria, o to habfan dejado, para to que nos hemos visto obligados a adentrarnos, con
cierto grado de dedicaci6n, en el amplfsimo campode la prensa de la epoca. Un cam-
po sobre el que queda tanto por hacer, al desempenar la prensa, ya por aquel entonces,
un importante papel en la vida social y en el despliegue de las ideas, y al constituir en
la actualidad una fuente historiografica de primerisimo valor. Desearfamos no haber
errado en nuestras aproximaciones.

1 . PRIIVIEROS ESCRITOS POLITICOS DEANTONIOALCALAGALIANO

A pesar de los diversos estudios dedicados en nuestra 6poca a la obra de An-
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tonio Alcala Galiano, aun quedan por identificar y analizar cumplidamente diversos es-
critos dentro de su amplia ycompleja producci6n'. En esta ocasi6n nos vamos a refetir
en primer lugar a los que pudieran ser calificados de primeros escritos polfticos, al ser
publicados en plenas Cottes de Cadiz, antes incluso de promulgarse la Constituci6n,
cuandonuestro autortodavfaera muyjoven. Por to demas, no es extrano que los escritos
hayan pasado desapercibidos a la generalidad de los estudiosos en raz6n de su caracter
primerizo, ocasional y un tanto volandero --como pertenecientes a la prolfica prensa
gaditana- asf como por la propia brevedad de los escritos y, muy especialmente, al no
it firmados con nombre y apellidos, sino solo a trav6s de las siglas del autor. A. A. G.
Seacomo fuere, conviene rescatarlos del olvido, no s61o par ser de quien son, sino por-
que inciden en temas importantes yen ocasiones un tanto conflictivos, y porque pueden
servir sin duda para redondear o perfilar mejor el pensamiento y hasta la propia figura
de uno de nuestros mas representativos autores de la primes mitad delM. Nuestro
breve apartado tan solo pretende ser una inicial aproximaci6n al tema .

Pasaremos revista primero a colaboraciones publicadas entre finales de 1810
y comienzos de 1811 en distintos ndmeros de la Tertulia patri6tica de Cddiz, uno
de los peri6dicos que intentaron alcanzar un cierto nivel te6rico e infundir rigor
en sus planteamientos, frente a tanto panfleto ocasional y de muy dudoso valor.
Nuestro joven escritor no figura como colaborador habitual del peri6dico; sus
aportaciones aparecen en la secci6n dedicada a «articulos comunicados» ; es bien
significativo que en una ocasi6n se llegue a pedir a los redactores que tengan a
bien publicar el trabajo remitido . En cualquier caso, pasados ya muchos anos, Al-
cala Galiano recordara su primeriza colaboraci6n en la prensa gaditana, aunque la
memoriaen esta ocasi6n ya no le responde tan fielmente como en otras ocasiones.
«A poco sali6 otro peri6dico -lira en sus Memorias- cuyo titulo era La Tertulia.
En este ultimo escribf yo algunos artfculos, que fueron celebrados. En uno de ellos
explicaba y defendfa la doctrina de la soberanfa nacional, pero no de un modo que
cuadrase con las ideas de los que querian llevar el poder popular al extremo» 2.

Precisamente el primero de los artfculos esta dedicado al tema de la sobera-
nfa. He aquf el tftulo completo : La soberanfa de la naci6n no es contraria a la
Monarquta. El artfculo serfa publicado a finales de 1810 3.

1 . Entre los trabajos dedicados a Antonio Alcala Galiano cabe destacar el estudio preli-
minar de A . GARRORENA MORALEs a las Lecciones de Derecho Politico, ed . C . Est . Constitu-
cionales (Madrid 1984). Para una visi6n de conjunto de la producci6n literaria del autor, con
amplia bibliograffa, puede verse C . GARcfA BARRON, La obra critica y literaria de Don Anto-
nioAlcalh Galiano (Madrid 1970) . Una selecci6n de sus obras en dos volamenes ofrece la Bi-
blioteca de Autores Espaiioles ; en notas siguientes pueden recabarse detalles de la edici6n .

2. Memorias de Don AntonioAlcald Galiano, en Obras escogidas de Don Antonio Al-
calk Galiano, l, ed . BAE, tomo 83 (Madrid 1955) p . 388 .

3. Fue publicado en el ndmero 10 de la Tertulia Patr16tica de C6diz con fecha 3 de no-
viembre. Lo reproducimos en apd-ndice.
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No hay, segtin nuestrojoven autor, incompatibilidad entre soberania nacional
y Monarqufa, aunque por ignorancia o malicia se hayan querido ver contradiccio-
nes entre una y otra noci6n . Ignorancia en virtud de las «limitadas nociones de
Derecho p6blico que generalmente hay en Espana, fruto de tres siglos del mas
vergonzoso despotismo» ; y, malicia de quienes, «partidarios de los antiguos abu-
sos» se niegan a cualquier tipo de reformas por muy necesarias que resulten .

Frente a un panorama tan poco alentador, encontramos a nuestro debutante
expositor, con un entusiasmo inmenso, dispuesto a hacer valer en Espana los
grandes principios politicos a que se atienen las naciones mas civilizadas y en po-
sici6n puntera ; eso si, rectamente interpretados, conviene a saber : origenes del
poder ; papel que cumple el rey en el moderno panorama politico ; posici6n equi-
librada que deben asumir las Cortes sin innecesarias extralimitaciones, y, en 16gi-
ca consecuencia, aplicaci6n de cada dmbito de poder a su especifica tarea. Y todo
ello, bajo la idea matriz de que la soberania reside directamente en la naci6n, y no
en ninguna otra instancia de poder, por elevada o eminente que se considere, al
menos en un primer momento; antes de entrar en juego la idea de representaci6n
polftica . Decididamente nuestrojovencfsimo articulista no ha querido desaprove-
char esta ocasi6n primera de salir en la prensa para dar muestras de sus amplios y
variados conocimientos sobre la materia .

Es asf como se insiste en la confusi6n que suele imperar en el manejo de t6r-
minos tales como rey, monarca y soberano, al no ser interpretados adecuadamen-
te . Semejante confusi6n desaparece, a la luz de la raz6n, buscando los origenes
del poder en ese pacto inicial por el que un miembro de la sociedad es encargado,
con el poder correspondiente, de velar por la defensa y protecci6n de todos los de-
mas miembros . Estamos muy lejos de las viejas invocaciones a los origenes divi-
nos del poder. El rey, como rector de la comunidad, es un representante de esa
comunidad, el mas ilustre y eminente, o como dira Galiano expresamente, su
orepresentante perpetuo» .

Y algo parecido cabe decir de las Cortes y del papel que cumplen los diputa-
dos . Segtin nuestro autor, no importa repetirlo una y otra vez, como hard asimis-
mo en otras publicaciones : «E1 poder de las Cortes -dira expresamente- es
representativo» . Y en cuanto a los diputados, son «representantes amovibles» y en
modo alguno opropietarios» de los puestos que ocupan . Parece como si, entre li-
neas, se aludiese ya a la dec[araci6n del decreto inaugural de las Cortes de 24 de
septiembre de 1810, a favor de la soberanfa de las Cortes, al que luego, en otro de
los escritos aqui resenados, se hard expresa referencia 4.

4 . Como es sabido, en el decreto del 24 de septiembre de 1810 expresamente se sefiala
«que resida en ellas [en las Cortes] la soberania nacional» (El Decreto se insert6 en la Colec-
ci6n de los Decretos y Ordenes de las Cortes Generales y Extraordinarias, n .0 1 [Madrid
18201 pp. 1-3) .



618 Jose Luis Bermejo Cabrero

Por to demas, para dejar subrayada la compatibilidad entre soberanfa nacio-
nal y el papel del monarca, se apunte una idea, asimismo resaltada en posteriores
aportaciones de nuestro autor: que el rey tiene participaci6n en la soberania nacio-
nal, desde su cimera posici6n de ocabeza de la naci6n», seg6n la imagen, tan trai-
da y llevada, del rey como cabeza del reino.

A modo de colof6n, Galiano se muestra confiado en los beneficiosos efectos
de la separaci6n de poderes, pormasque todavfa no se decida a emplear tan trafdo
y llevado concepto, como puede verseacontinuaci6n:

«La naci6n con su rey a la cabeza es la soberana. Para exercer esta soberania
delega a los magistrados la pane judicial, a sus representantes amovibles la de
darles leyes. La execuci6n de estas y la gloriosa prerrogativa de mandar a una na-
ci6n libre, de hacerle bien yde recibir en cambio toda su veneraci6n y amor queda
reservada para el monarca, quien, lejos de perder, gana mucho si en vez de forza-
dos rendimientos de esclavos, recibe voluntarios homenajes de hombres en pose-
si6n de sus sagrados derechos».

Es f6cil imaginar al recien estrenado publicista Galiano muy satisfecho por
haberdado a sus compatriotas tan apretada lecci6n sobre los grandes y novedosos
principios polfticos a fin de poder guiarlos en la compleja y azarosa vida politica .

En su segunda colaboraci6n elige un terra de no poca montay notoria actua-
lidad, cual es el de la libertad de imprenta 5. Pero no la libertad de imprenta en ter-
minos generales y abstractos o de pura especulaci6n politica, al gusto de tantos
escritores de la 6poca, sino puesta en relaci6n con las Cortes de la naci6n, que de-
ben ser las primeras en mostrar enorme respeto por las leyes por ellas dictadas
para garantizar tan preciado g6nero de libertad . La argumentaci6n desplegada en
su fundamentaci6n resulta consecuente con el artfculo antes resenado .

Los diputados, al no ser simples propietarios del poderque ostentan, sino re-
presentantes de la naci6n, deben ajustar su conducta a los dictados de la opini6n
p6blica, y aun con mayores motivos y fundamentos que en cualquier otro ambito
de poder; «asf que lejos de considerarse que la libertad de imprenta [no] puede al-
canzar a las Cortes, el principal campo porque debe extenderse son las sesiones
de 6stas».

Para profundizar en la materia y tratar de adelantarse a posibles argumenta-
ciones en contra, se acude al tema de la inviolabilidad parlamentaria, con los
oportunos distingos . Que no se diga que las Cortes son inviolables y que por tanto
no cabe frente a ellas ningun tipo de critica . Inviolables son individualmente los
diputados para poder actuar con entera libertad ; no to es en cambio el Congreso

5 . Publicado el 17 de noviembre en el mimero 17 de la Tertulia Patri6tica de Cddtz .
El artfculo no lleva tftulo especifico ; s6lo se indica en el encabezamiento que se trata de

un «Artfculo comunicado» .
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en su conjunto : «Pero esta inviolabilidad de las personas, 4qu6 tiene que ver -se
preguntara Alcala Galiano- con inviolabilidad del Congreso? No; los repre-
sentantes del pueblo jamas pueden sacudir el yugo de la opini6n publica : los re-
presentantes del pueblo no pueden quitar a sus comitentes el derecho de examinar
su conducta en el desempeno del alto encargo que les esta confiado . El hombre
honrado necesita ofr la voz de la naci6n ; esta aplaudira sus aciertos y quizas rec-
tificara sus errores» .

Pero no hay por qu6 apurarse . Galiano se las promete muy felices con los di-
putados que a la saz6n componen el Congreso, todos fieles patriotas y amantes de
la libertad : «Por fortuna la naci6n espanola ha puesto su causa en buenas manos.
Los diputados de las Cortes actuales al decretar la libertad de la imprenta han ma-
nifestado que reconocen to que deben a sus comitentes . Los que se han opuesto a
ella han mostrado no menor celo por el bien publico conoci6ndose que sus razo-
nes mas bien era Miles que artificiosas . Esta circunstancia y la publicidad de las
sesiones demuestran que los actuales representantes de la naci6n estan bien pene-
trados de esta importante verdad, que siendo delegados del pueblo estan sujetos a
la inspecci6n de sus comitentes y tanto mejor desempenaran las funciones de su
misi6n, cuanto mas arreglaren su conducta a la opini6n publica; la cual ya mani-
festada por la imprenta, ya por otro cualquier medio (excepto el de la sedici6n o
tumulto) debe ser su juez y su gufa».

Pero bien pronto Galiano tends que rectificar muy a su pesar. Se ha produci-
do un acontecimiento diffcil incluso de imaginar. Las Cortes, ante un artfculo mo-
lesto, publicado en uno de los peri6dicos de la naci6n, no han sabido atenerse al
marco de sus competencias y han invadido el ambito de la administraci6n de jus-
ticia. Abuso intolerable, que no deberia causar sino alarma generalizada y profun-
do rechazo social . Galiano no puede dejar pasar la ocasi6n. Y vuelve al
periodismo con un rotundo artfculo de la misma revista, ya entrado el ano 1811 6.

Se comprende el estado de indignaci6n de nuestro impetuoso escritor al com-
probar que ni las Cortes en situaciones desagradables o comprometidas respetan
las propias leyes que han dictado ni los periodistas reclaman en6rgicamente ante
tamano atropello, segdn se advierte ya al comienzo del escrito : «Senores editores .
El extrano silencio que asf Vms . como los demas periodistas guardan sobre los
ruidosos debates que por muchos dfas han ocupado al cuerpo legislativo de Espa-
na e Indias, acerca de un numero de un peri6dico, y sobre la inesperada decisi6n
de un Congreso destinado a proteger nuestra libertad civil y los imprescindibles
derechos al ciudadano no pueden menos de sorprender a los hombres amantes del
bien y celosos de la opini6n de su patria» .

6. Tampoco lleva el artfculo un tftulo expreso ; como en el caso anterior, figura bajo el
epfgrafe de «artfculo comunicado» ; su fecha: 6 de febrero de 1811, correspondiente al n6mero
59 de la Tertulia Patri6tica de Cddiz.
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Se comprenden asimismo los argumentos vertidos a rengl6n seguido con
toda una fuerte carga de vehemencia. Las Cortes no pueden, sin mas, desconocer
los dictados de la opini6n p6blica ni erigirse, a su capricho, en jueces y panes a la
vez. Para juzgar los delitos de imprenta se crearon, muy atinadamente, los tribu-
nes de censura. Yhe aquf que las Cones, al creer herida su susceptibilidad, quie-
ren ocupar el terreno reservado a estos tribunales . Y to importante no es que las
Cones hayan arremetido frente a esta o aquella publicaci6n; to importante es que
se marca un peligrosfsimo precedente por parte de los senores diputados, quede-
bfan ser los primeros en velarpor la mas estricta ypuntual aplicaci6n de las leyes:
«Noes, pues, -se lamentara Galiano- el ndmero segundo de la Triple Alianza,
to que debe llamar la atenci6n de todos los espanoles, las Cones mismas infrin-
giendo la ley que promulgaron, eses es el cuadro que debe arrancar l6grimas de
todo buen patricio. Si los escritores, tinicos canales por donde puede la opini6n
p6blica llegar al Congreso, sufren y callan, la naci6n toda debe temblar de ]as
consecuencias de tan cobarde silencio ; y no pronunciarse en ella el nombre de li-
bertad».

Tanfogosa toma de posici6n afavor de la libenad de imprenta, en efecto, ve-
nfa motivado por el revuelo que produjo la publicaci6n de un artfculo en el ntime-
ro 2 de la Tertulia patri6tica, considerado por diversos sectores de opini6n
directamente encaminado a subvertir principios religiosos de reconocida raigam-
bre, hasta el punto de dar pie en el Congreso a que algunos diputados pidieran la
quema del escrito por mano de verdugo y -con una suma mayorde votos- has-
ta la intervenci6n de la propia Inquisici6n. S61o se escucharon en aquel momento
voces aisladas -entre las cuales la de Arguelles- para aplacar los animos e in-
tentar alcanzar un punto de mesura en la interpretaci6n de los hechos . El tema es
conocido en lineas generales, aunque convendria profundizar en sus ramificacio-
nes, muy varias y de no poca monta; pero no es tarea para acometerla al pronto 7.

Digamos tan solo que el ambiente se fue serenando con la publicaci6n, por
uno de los autores, de una doble aclaraci6n en el n6mero siguiente del mismo pe-
ri6dico, donde se intentaria hacer ver ]as lfmpidas intenciones del escrito, que no
podfa tacharse de pelagiano, ni trataba a la muerte desde perspectivas heterodo-
xas, sino que en punto a religiosidad se atenfa a to que ensenaba la Santa Madre
Iglesia $ . Y que s61o se habfa intentado resaltar que la muerte no era tan horrenda
como tantas veces -desde una perspectiva mas polftica que religiosa- se queria
hacer valer, sino un simple transito hacia la otra vida ; y en el caso contemplado

7 . Sobre la discusi6n en Cortes acerca del articulo de la Triple Alianza, verDiario de Se-
siones de las Cortes Generales y F.xtraordinarias, sesiones de 28 de enero (pp . 449-553), 29
de enero (p . 458) y 31 de enero de 1811 (pp . 467-473) .

8 . El mimero 3.0 de la Triple Alianza lleva fecha del manes 25 de febrero de 1811 yen
61 se incluyen las dos r6plicas breves a que hacemos referencia en el texto .
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en el denostado articulo -morir por la patria- podfa resultar todo un acto de he-
roicidad . Y, para que no hubiera duda al respecto, se insistfa en la profesidn de fe
religiosa por parte del replicante . De ahf que se pidiese a las Cortes la no interven-
ci6n del Tribunal de Inquisicion . Y tan solo en nota a pie de pagina, en forma un
tanto velada, se hacfa ver la injusticia que se cometerfa si las Cortes segufan ade-
lante con los trdamites emprendidos, al ser a la vez juez y parte, cuando la tarea de
juzgar correspondfa solo a los tribunales de justicia, al modo como luego argu-
mentara Galiano 9.

Ante to que se lleg6 a considerar una aclaraci6n de las presuntas intenciones
de los autores del escrito tan conflictivo, las Cortes dieron marcha atras y envia-
ron el escrito a Junta de censura, con to cual to mas polemico del tema se fue di-
luyendo. Pero adn bubo escritores que siguieron con sus crfticas y diatribas frente
a la Tertulia patriotica, que muy pronto dejarfa de publicarse, como tantos otros
periddicos de corta y azarosa vida .

Tras la presentacibn en Cadiz del proyecto constitucional -noatrav6s de un
texto completo, sino por entregas- nuestro ya avezado publicista se va aencarar
con uno de los temas mas conflictivos y que daria lugar -como 61 mismo reco-
noce-a amplias discusiones te6ricas : el veto suspensivo, otorgado ya al monar-
ca en el fragmentado proyecto constitucional . En tal sentido se conserva una
colaboraci6n, amplia y detallada, de mas extensi6n que las anteriores, que serfa
publicada en un nuevo peribdico, El Redactor General, en pleno otono de 1811,
bajo las habituales siglas AAG to.

Asoman en el artfculo, desde el comienzo mismo, ideas ya manejadas con an-
terioridad, como pueden ser la falta generalizada en Espana de conocimientos de
derecho p6blico, el decisivo papel que cumple -ahora sf con mencibn expresa
del termino- la divisi6n de poderes, en una flexible interpretacibn, o la impor-
tancia de la opini6n publica como medio suplementario de control de los distintos
poderes, a trav6s de la reci6n adquirida libertad de prensa. Pero el tema elegido es
mucho mas complejo y de dificilfsima argumentacidn como para basar su defensa
en los grandes principios polfticos en los que hemos visto moverse a Galiano con
tanta facilidad . Ahora se trata de buscar argumentos mas ally de los dictados de la
propia razon . Lo que no resulta nada facil, como 61 mismo reconoce .

Por de pronto repugna a la raz6n tratar de hacer prevalecer una voluntad in-
dividual -en este caso la del monarca- frente a los dictados de la voluntad ge-
neral. Pero, a veces, motivaciones de conveniencia polftica hacen prevalecer otro

9 . Un breve apunte sobre el particular ya dejb trazado G6mez Imaz en su conocida, y
en tantas ocasiones discutible, obra : Los periodicos durante la guerra de independencia (Ma-
drid 1910) .

10. El artfculo, sin tftulo especffico, fue publicado e1 6 de octubre de 1811, en el mimero
114 de El redactor general (puede verse en nuestro apdndice).
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tipo de argumentaci6n. Una argumentaci6n que no va a seguir un hilo continuo
sino un canto zigzagueante y en un tono que en ocasiones pudiera inducir a con-
fusi6n .

Para dar acogida entre nosotros al veto suspensivo Galiano se ve obligado a
otorgar al monarca altas dosis de poder: hay que contar con un ejecutivo fuerte,
entre otras cosas para que ]as propias Cortes no lleguen a cometer abusos . Yen tal
sentido vuelve aretomar algunos argumentos apuntados ya con anterioridad, aun-
que ahora manejados con mayor consistencia y mejor acabado.

Ya vefamos como en la Tertulia patridtica Galiano habfa insistido en que las
Cortes no podfan ser las dnicas representantes de la naci6n. La soberania no resi-
de en las Cortes, sino en la naci6n . Y todo ello a trav6s de una doble repre-
sentaci6n: la ordinaria asumida por los diputados y la que correspondfa al rey
como representante perpetuo. Pues bien, semejantes ideas vuelven a encontrarse
en el artfculo que ahora comentamos, pero con importantes novedades. Si antes el
peso de la argumentaci6n en torno al caracter representativo del rey se basaba
fundamentalmente en toda una simbologia polftica -el rey como cabeza del
cuerpo de la naci6n- ahora se prefiere, en una lfnea politica mas madura y ela-
borada, hacer descargar la argumentaci6n en la diferencia entre titularidad y ejer-
cicio de la soberanfa, diferenciaci6n -no hace falta decirlo- que viene de muy
atrds, con antecedentes en el propio Bodin. En tal sentido la soberanfa, dnica e indi-
visible, perteneceria a la naci6n, mientras que, a la hora del ejercicio, entraban enjue-
go tanto las Cortes como el monarca. Y un pequeno anadido de signo novedoso : la
invocaci6n que se hace ahora expresamente al decreto de las Cortes que -en una
lfnea que muy pronto se lleg6 a considerar abusiva- habfa declarado que la so-
beranfa pertenecfa a las Cortes .

Para evitar posibles abusos de las Cortes el poder del rey debe ser to suficien-
temente amplio. ZPero hasta llegar a anteponer, a trav6s del veto, su voluntad a las
de las Cortes? En este punto es dondeGaliano tiene que acudir a una argumenta-
ci6n de signo distinto, basada fundamentalmente en la practica polftica -en el
trafdo y llevado posibilismo politico- tal como se da en otras naciones que ne-
cesitan ejecutivos fuertes para llevar a cabo todo un programa polftico que requie-
re el mundo civilizado ; y por otra parte -se recordara al final del artfculo- en
los importantes logros alcanzados por otros paises, donde el veto del monarca, o
de la mas alta autoridad de la naci6n -Estados Unidos- ha resultado un contra-
punto politico de gran utilidad . Y ademas, al ser el veto solo suspensivo, no cream
tantos problemas, como en el caso de ser otorgado con todas sus consecuencias.
Galiano se ha visto obligado a tensar sus argumentaci6n y a buscarjustificaciones
de marcado oportunismo politico .

Anos despues, en uno de sus frecuentes arranques de modestia, nos dira que
no fue original en su cometido:
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«En 1811 escribf un largo articulo en El Redactor General, defendiendo la
doctrina que hace necesaria la sanci6n real para que las resoluciones de cuerpo o
cuerpos legisladores pasen a ser leyes, cuando el conde de Toreno en las Cortes
habfa hablado contra dar al trono tat prerrogativa . Verdad es que me cenf a copiar
los argumentos de Mirabeau . Pero al cabo algo era seguir al Mirabeau gran repti-
blico, en vez de seguir, como solian los mas en aquel tiempo, en Mirabeau al tri-
buno, al revolucionario demoledoro trazador de locos planes». II

Seacomo fuere de original, Galiano manifiesta una postura polftica en plenas
Cortes de Cadiz de un cierto signo premonitorio. Su defensa del ejecutivo fuerte,
de la libertad de imprenta como expresi6n del papel controlado que deben asumir
las Cortes, y, muy especialmente, de la participaci6n en la soberanfa que corres-
ponde al rey nos esta adelantando planeamientos de buena parte de nuestro pos-
terior constitucionalismo, en Ifnea parecida a como vendrfan a hacer algunos
pensadores desde el extranjero, un Blanco White por ejemplo, desde el peri6dico
londinense del que fue principal y casi exclusivo animador, El Espanol.

Por to demas, estos cuatro artfculos que venimos reinvidicado a su nombre se
mantienen en una linea moderada, bastante alejada de la que se suele atribuir al
juvenil Galiano, auspiciada en buena parte por su famosa intervenci6n en ]as pos-
trimerias del Trienio a favor de la incapacitaci6n temporal del rey, en la que, tras
un «febril» discurso -nunca mejor dicho-, logr6 convencer en tat sentido a la
mayorfa de los diputados. Por el contrario, los primeros pasos de Galiano, como
acabamos de ver, adoptan una postura un tanto moderada, con unas Cortes con-
troladas en el despliegue de sus poderes y un monarcacon una capacidad de ac-
tuaci6n bastante amplia.

Hasta ahora hemos visto a Galiano participar en el despliegue de la prensa do-
ceanista con simples artfculos de colaboraci6n, sin intervenir directamente en los en-
tresijos y estructuras de ese importantfsimo sector de opini6n, que cobra por estas
fechas caracteristicas ya bastante modernas y de notoria complejidad . Pero muy
pronto nuestro inquieto personaje, conocedor del papel de primera lfnea jugado por
la prensa, querra participar de forma mas decidida en los cfrculos periodfsticos, hasta
el punto de decidirse a fundar, con la colaboraci6n de su amigo Jonama, un nuevo pe-
ri6dico, de nombre bien significativo y amplio eco posterior : El lmparcial.

Ya en el prospecto del peri6dico se quiere hacer valer que el titulo asignado
al peri6dico no ha sido elegido al azar. Se trata de buscar una especie de punto in-
termedio entre las posiciones liberates mas extremas, bajo los auspicios marcados
por una informaci6n veraz, sin dejarse influir por las posibles presiones o acome-
tidas de uno u otro signo :

11 . El fragmento transcrito pertenece a los Recuerdos de un Anciano, ahora reeditado en
Obras escogidas de Don Antonio Alcald Galiano,1, p . 81 .



624 Jose` Luis Bermejo Cabrero

«E1 tftulo quehemos adoptado parecera demasiado arrogante; pero si le apre-
ciamos en su justo valor veremos queno es tan difcil como generalmente se cree
el merecerlo. Si por imparcial se entiende una persona que no tiene ideas propias,
y a quien son absolutamente indiferentes las ajenas, no es esa la imparcialidad de
que blasonamos. Pero merece ser llamado imparcial aquel que prescindiendo de
las personas y aun de los partidos s61o atiende a las opiniones; aquel en suma que
no perteneciendo a unode los dos bandos en que se dividen los escritores ensalza
to que cree digno de elogio y vitupera to que juzga reprehensible sin reparar en
serviles o liberales; prometemos hacemos dignos del dictado que habemos esco-
gido».

En cambio-tras admitircolaboraciones de «los amantes del bien comdn»-
no se quieren comprometer con ningtin plan trazado de antemano, como diran
poco despu6s :

«En cuanto a plan nada ofrecemos; y es de temer que el nuestro serd ninguno
a imitaci6n de nuestros hermanos los periodistas . Presentando asf a la faz del pti-
blico el objeto que nos proponemos; a 61 toca juzgar del desempeno». 12

Como tantos otros peri6dicos de la 6poca, el proyecto terminaria en fracaso,
a to que parece por dificultades de financiaci6n principalmente . Pero, a to largo
de la aventura periodistica, los dos entusiastas amigos lograron sacar un buen pu-
nado de ejemplares, que van del 1 al 31 de octubre -31 n6meros en total-, con
un contenido tematico que en t6rminos generales puede calificarse de altamante
interesante . No podemos aquf ponemos a analizar los diversos pormenores de
este periplo periodfstico, pero sf quisi6ramos destacar algunos de los aspectos
ideol6gicos mas significativos en el dmbito polftico, que es donde la participaci6n
de Galiano debi6 resultar mas notoria t3 .

12. El prospecto esta fechado solo por el ano (1812) . Pero el n6mero 1.0 sali6 a la calle
el jueves 1 de octubre, comenzando por un artfculo sobre libertad de imprenta, en la lfnea que
ya hemos observado en sus primeras colaboraciones periodfsticas, con la virtud de la tolerancia
en primera Ifnea :

«Nuestro objeto al tratar esta materia ha sido exhortar a nuestros compatriotas a que se to-
leren mutuamente unos en otros los principios mas opuestos a los suyos. Sin ellos no hay liber-
tad» (p . 3) . Palabras que podian resultar hoy de plena actualidad.

Sobre esta incursi6n periodistica puede verse el breve apuntamiento de M. C. SEOANE,
Historia del periodismo en Espana 2. El siglo XIX (Madrid 1983), pp . 5455, tratando de im-
pugnar la pretendida neutralidad de El Imparcial.

13 . Al final del ultimo n6mero figura una emotiva despedida, donde los editores recono-
cen su fracaso, tras haber luchado por la independencia . Y es entonces cuando se permiten un
ligero esbozo de ironfa : «Al despedimos de nuestros amados hermanos y colegas deseamos
mejor suerte que la nuestra al Tribuno del Pueblo, nuevo adalid que nos sucede en la palestra
polfica. . . Busque protectores ; sea parcial, en vez de extender los buenos principios (por su-
puesto ministeriales) empl6ese en personalidades, y con esto y un parrafito de noticias de cas-
cabel gordo le pronosticamos buena suerte».
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No podfa faltar-a la hora de seleccionar temas los redactores- alg6n espa-
cio dedicado a la Constituci6n polftica de la Monarquia espanola, en cuyo analisis
tanto empeno pondra la prensa del momento, con su amplfsima continuaci6n en
el trienio liberal. En esta ocasi6n se van a dedicar al tema tres m1meros sucesivos
de El Imparcial, bajo el tftulo general de Constitucidn politica 14.

Pero no se trata aquf de hacer un repaso, mas o menos detallado, a los diver-
sos artfculos de la Constituci6n, o de centrar el analisis en a1gunos de los precep-
tos considerados mas significativos o relevantes; ni tampoco de hacer una
encendida defensa del significado y alcance de aquel «sagrado, sabio e inmortal
C6digoo, como repetirfa aquf y ally la prensa liberal del momento conentusiasmo
y fervor. Frente a estas tres extendidas formas de encararse con el texto constitu-
cional, Galiano -a quien, sin duda, hay que atribuir la paternidad del escrito-
optara por un planteamiento de tipo hist6rico, pero no a la manera de un Martfnez
Marina, con amplio derroche de datos hist6ricos, sino a trav6s de unacuidada se-
lecci6n de los hechos del pasado, que dan pieatoda una teorizaci6n sobre Cortes
y leyes fundamentales, servida en una prosa precisa y bastante elaborada.

Al modo de algunos ilustrados -podrfa servir de ejemplo un Le6n de Arro-
yal-, los males de nuestra constituci6n hist6rica vienen de muy atras. Segun El
Imparcial, el primer monarca denostado es el aragones Juan Il ; mientras, el prin-
cipe de Viana es objeto de una idilica presentaci6n. De haber sucedido al padre,
como le correspondfa, los destinos de Espana hubieran sido bien distintos :

«Si el prfncipe de Viana hubiese llegado a reinar en Espana, de su genio estu-
dioso y especulativo, y de su caracter apacible y moderado, debfa esperarse que
toda su ambici6n se dirigiera a adquirir el renombre de padre de la patria y fixar
la Constituci6n de la monarqufa sobre bases liberales, que eternizaran su nombre ;
que habriajunto Cortes en Navarra, en Castilla yen las provincial de Arag6n; que
habria persuadido a cada unode aquellos Estados a que nombrasen cierto mimero
de delegados; y que todos estos delegados despu6s de haber conferenciado mu-
tuamente habrian convenido en el modo de convocar unas Cortes generales que
en quanto fuese posible uniformasen la opini6n p6blica y fuesen poco a poco fi-
xando la Constituci6n general del reyno>> ls .

Y la reina Isabel no queda precisamente en muy buen lugar, «activa, astuta,
disimulada>>, lograra auparse al tronoabase de intrigas y artimanas. Por to demas,
to que viene despu6s es bien conocido . Fracaso de ]as Comunidades; despliegue
del absolutismo oimperial». Y en la base de todo, dispersi6n territorial, en vez de
unificaci6n de ]as distintas Coronas. Ytodo ello no como algo que se impone a la
Monarqufa por la resistencia de los nacionalismos de base, sino propiciado por los

14. Ndmeros 3, 4 y 5 de El Imparcial.
15 . El Imparcial, n.° 4, p. 14 .
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propios monarcas, que prefieren tener dividida a Espana en distintos territorios,
cada uno con sus Cortes inoperantes y reducidas a un papel puramente simbdlico.
Carlos VyFelipe 1I «jamas quisieron, reuniendo ]as coronas de Arag6n y Castilla,
exponerse a depender de un solo Congreso nacional . Mantuvieron divididas las
provincias para poder lisongeando a unas, insultar a otras y asf enfrentarlas a to-
das. Vieron que habiendo muchas Cortes parciales no dependerfan en realidad de
ninguna; que los subsidios que unas negasen, las concederfan otras, ypor este me-
dio podrian sucesivamente atropellar los fueron de cada una de ellas sin tener que
dar satisfacci6n a ninguna. Que si por exemplo se alzaban ]as comunidades de
Castilla, quejandose que sus diputados habfan sido atropellados o seducidos, las
demas provincias mal informadas en la materia y alegrandose secretamente de la
humillaci6n de Castilla, administrarfan socorros bastantes para levantar exercitos
con que sujetarla» 16.

Se comprenden asf los resultados funestos de una tal polftica de desuni6n na-
cional . Al final de los Austrias el territorio espanol estuvo a«pique» de fragmen-
tarse irremisiblemente 17.

El mensaje conjunto del artfculo es bien claro: unidad frente a todo tipo de
fragmentaci6n o particularismos. Es preciso que «desde Chile a Cataluna y de la
Coruna a Filipinas no haya mas que un espiritu y una opinion; integridad de la
monarqufa y restablecimiento de nuestros antiguos estatutos en quanto sean apli-
cables a las costumbres y opiniones del dfa, de suerte que de ellos resulte una
constitucibn general sobre las bases de una perfecta igualdad de derechos entre to-
dos los espanoles sea qual fuere la provincia de su nacimiento ode su morada» 18.

En las fechas en que se escribe el artfculo en cuesti6n llevaba tan solo unos
mesesde vigencia la Constituci6n de Cadiz. Y aunque no se hace ninguna expresa
menci6n a su amplio articulado, al final de la colaboraci6n, amodo de colofon, se
recoge una largufsima cita, atribuida a (dos padres de la patria reunidos en las ac-
tuales Cortes Generales» y que, segun Galiano, viene a confirmar to expuesto con
anterioridad. Y es facil comprobar que la cita en cuestion se corresponde con un
apartado del discurso preliminar a la Constitucion, atribuido en nuestros dfas a
Arguelles, aunque no con tanto fundamento al parecercomo se ha venido creyen-
d 19o

Varios n6meros del peri6dico impulsado por Galiano se refieren al tema de
]as Cortes para subrayar algunos aspectos situados en parecida lfnea a la que vefa-
mos en los primeros artfculos antes resenados. Sirva de ejemplo to que se dice a
comienzos del n.° 23, en un artfculo titulado «Cortes» : «Las actuales Cortes ge-

16. El Imparcial, n.° 5, p. 17 .
17. El Imparcial, n.° 5, pp . 17-18 .
18. El Imparcial, n.° 5, p. 18 .
19. El Imparcial, n.° 5, pp . 18 y 19.
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nerales y extraordinarias, no bien se reunieron, quando declararon que en ellas re-
sidia la soberanfa nacional . Admira a qualquiera que esta declaraci6n no tuviese
un solo voto en contra, quando otras leyes, menos opuestas al antiguo orden de
cosas han sufrido una oposici6n tan fuerte y profiada. Pero la causa de esta facilidad
extremada con que se dio este paso atrevido y decisivo en la camera de la libertad en
la suma ignorancia de los principios de Derecho p6blico que generalmente hayen
Espanao 2°.

Posteriormente semejante situaci6n trat6 de corregirse desde ]as mas altas es-
feras de la naci6n ; pero, seg6n Galiano, ann subsisten muchas practicas abusivas
sobre el papel que deben cumplir las Cortes y la posici6n que asumen . Y ello se
nota incluso en el aparato, pompa y solemnidad con que pretenden revestirse,
como si se tratara de la dnica instituci6n en la que reside la soberania. De ahf la
sumisi6n aque se ve sometido el pueblo espanol, ante una instituci6n que emana
del mismo pueblo ; y de ahf tambien la serie de facilidades y exenciones a favor
de los diputados . Y en este sentido Ilegara a decir: «La carrera de los repre-
sentantes de la naci6n no debe sembrarse de flores, debe por el contrario hacgrse-
les arida» 21 .

Se comprende asimismo to que se vieneadecir en el numero 24 del peri6dico
bajo el expresivo tftulo de Baratulilla de las Cortes: Cualquier espanol, que tuvie-
ra algo interesante que proponer ante las Cortes, debfa de tener directamente ac-
ceso a traves de la barandilla de las Cortes . Asf la comunicaci6n entre la naci6n y
sus representantes serfa mas directa. Y, si se guardaban los pertinentes controles,
no habria peligro de que se alterase el orden que debfa mantenerse en el alto or-
ganismo representativo 22.

Al derecho de representaci6n esta dedicado casi por entero el n6mero 17 de
El Imparcial. Pero no hayque confundir este tema con la idea que se suele tener
de la representaci6n en el ambito polftico ya por aquellas fechas . Se trata de la
posibilidad que tienen corporaciones y particulares de acudir ante la autoridad
superior para exponer sus planteamientos, quejas u observaciones sobre la
buena marcha de la vida polftica y administrativa . En puridad, la repre-
sentaci6n es el escrito en el que se vierten los buenos deseos de quienes estan
preocupados por el devenir de la cosa pdblica o tratan de enderezar algo mal
planteado. Estamos, pues, ante una practica bien conocida en el Antiguo R6gi-
men y que Galiano trata de hacer perdurar, siempre y cuando, naturalmente, se
guarde unacierta moderaci6n en su ejercicio, sin caer en extremismos pernicio-
sos.

20. El Imparcial, n.° 23, p. 97 .
21 . El Imparcial, n.° 23, p. 99 .
22 . El ndmero 24 de ElImparcial se abre con un artfculo titulado Barandilla de las Cor-

tes, pp . 101-103.



628 Jose Luis Bermejo Cabrero

Conviene asimismo distinguir hacia quidn se dirige la representaci6n, si al
rey, a las Cortes oamiembros del Ejecutivo, al no ser el mismo el tono de firmeza
y exigencia, y el planteamiento formal que ha de emplearse en unos y otros casos.
Con las Cortes conviene extremar la dosis de exigencia, frente a to que se suele
practicar dfa a dfa: «Conviene, pues, -dira Galiano- que nada violento haya en
las representaciones dirigidas al Congreso nacional, pero no es muy agena de
ellas la sumisi6n excesiva. En ]as acciones de gracias por la Constituci6n que dia-
riamente llegan a las Cortes de todos los puntos de la Peninsula notamos con do-
lor que se usa del lenguaje de vasallos sumisos que hablan con su soberano, y no
de pueblos libres que se manifiestan satisfechos de la conducta de sus repre-
sentantes» 23. Asistimos, una vez mas, a la particular ofensiva desplegada poi
nuestro escritor y famoso orador frente al ampuloso papel asumido poi las
Cones.

No podfan faltar en el peri6dico de Galiano referencias al otro extremo con-
ceptual de la representaci6n polrtica, ya en una Ifnea constitucionalista. Son va-
rios los apuntamientos que en tal sentido se registran en diversos lugares del
peri6dico. Pero sobre todo conviene reparar en el articulo titulado, con reminis-
cencias inglesas, Clubs.

En principio nuestro escritor reconoce que hay un primer sentido en ese con-
cepto que, poi influencias francesas, ante los excesos revolucionarios, puede ad-
quirir connotaciones negativas. Esas reuniones -en buena parte subversivas-
de la revoluci6n francesa, dejaron un mal sabor de boca. Pero ello no significa que
haya que mantener una posici6n suspicaz frente a las sociedades pacificas, cuyos
miembros se re6nen para discutir en armonfa sobre sus mas caros intereses. Hay
derechos sagrados que no pueden conculcarse: «E1 de reunirse pacfficamente para
tratar de qualesquiera medios es demasiado sagrado para que nos desprendamos
de 61 facilmente . No se tolere que estas reuniones influyan en los actos del gobier-
no o del Congreso legislador. Pero ni uno ni otro puede vedarlos, si hemos de vi-
vir en r6gimen liberal>> 24. Naturalmente que hay que evitar los posibles excesos a
que pueden llegar, amparados en el anonimato de unas reuniones masificadas.
Pero los excesos pueden controlarse. Parece como si Galiano previese ya, utili-
zando un nombre distinto, la enorme eclosi6n de las sociedades patri6ticas que se
advierte en el trienio liberal, frente a las cuales se mostrara en sus 61timos escritos
un tanto renuente, a pesar de su participaci6n en algunos actos caracteristicos de
esas sociedades.

Por otro ]ado, bajo el tftulo Provincialismo se recogen en los ndmeros 9 y 10
del peri6dico distintas observaciones en torno al mundo polftico, con especial

23 . El Imparcial, n.° 17, p. 75 .
24. El Imparcial, n.° 20, p . 85.
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atenci6n a los temas del federalismo y de la representaci6n politica, junto a los
principios que sirven de fundamento a la constituci6n inglesa, convertida en pun-
to de referencia obligado y hasta en mito politico en tantos escritos y ensayos de
la 6poca.

Ni provincialism mal entendido, quepuede terminar en sus manifestaciones
externas por no reconocer ning6n vinculo politico superior, ni, en el extremo
opuesto, llegar a sentirse «semicosmopolita», a la manera de un «ciudadano de
una monarqufa aerea, sin provincias ni pueblos, y sin relaci6n a tierra». El verda-
dero sentimiento que debe fomentarse y potenciarse es el de amor a la patria, en-
tendiendo por patria no la tierra en que uno nace sino la constituci6n en que uno
vive . Y para ilustrarlo Galiano acude a ejemplos tornados de distintos puntos de
Espana, para mas adelante insistir en los vfnculos que sirven de uni6n a la patria :
«S6muy bien que la patria es por su naturaleza indivisible, que su esencia esta en
la uni6n de voluntades, y que a los ojos de los verdaderos patriotas todos los ciu-
dadanos son iguales, fuere qua] haya sido el lugar de su nacimiento o morada» 25 .

Por to demas, hay una gradaci6n bien caracterfstica en las manifestaciones
del amor a la patria . Primero, amor a la familia y al hogar, para extenderse luego
a los convecinos ; y asf sucesivamente. Solo que «e1 pabulo natural de ese amor
son los usos, las costumbre, el lenguage, las opiniones y finalmente todos los ha-
bitos buenos y malos» 26 .

En El Imparcial apenas se hacen concesiones a materias no relacionadas con
los grandes principios politicos. Hay, aqui y alla, algunas tomas de posici6n sobre
temas literarios, especialmente en to relativo al teatro . Pero no hay que olvidar
que el teatro ha sido, en tantas y tantas ocasiones, medio muy eficaz de propagan-
da polftica -recordemos ]as paginas de Maravall dedicadas al teatro barroco-;
mientras que en Cadiz, con los franceses a poca distancia de la ciudad, en pleno
bombardeo, serviria de acicate para la exaltaci6n patri6tica. De ahf la importancia
que el peri6dico en cuesti6n daria a la resena y valoraci6n de una obra muy puesta
en consonancia con el ambiente belico y de patri6tica resistencia que se vivfa: La
viuda de Padilla, del joven y prometedor Martfnez de la Rosa . Nada menos que
todo un ntimero del peri6dico estaria consagrado a hacer la critica de tal pieza tea-
tral 27 .

Una critica bastante ponderada, en la que a los elogios, --especialmente por
haber sabido reflejar los sentimientos colectivos de amor a la libertad y de inde-
pendencia de todo un pueblo que no quiere doblegarse ante arbitrarias imposicio-
nes- sucede algun que otro reparo, desde el punto de vista estetico, especialmente

25. El Imparcial, n.° 9, p. 33 .
26. El Imparcial, n.° 9, p. 34 .
27. El Imparcial, n .° 25, bajo el titulo: <<Examen de la tragedia, La viuda de Padilla» .
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cierto desmayo en la presentaci6n de la acci6n dramatica. Yen tal sentido los 61timos
parrafos de la resena crftica pueden resultar bien significativos : «Las doctrinas del
drama son todas lecciones saludables para el pueblo, y la nobleza de los sentimientos,
el estilo, to bien pintado del caracter principal [de Doha Maria de Padilla] compensan
en esta tragedia los defectos que no hemos disimulado y que la envidia procura abul-
tar» 28 . Estamos ante un escrito, atribuible directamente a Galiano, en el que se anti-
cipa ya su condici6n de fno analista de la Literatura espanola 29.

2 . LA SATIRA ENUN CATECISMO POLITICO DE 1813

La mayor pane de los numerosos catecismos politicos del XIX responden a
un parecido esquemaen su composici6n que a grandes rasgos viene a consistir en
una doble apoyatura de un maestro que, a base de preguntas y respuestas, intenta
adoctrinar en las grandes verdades polfticas y/o constitucionales a un discfpulo fiel y
aplicado, con muchas ganas de aprender. En alguna ocasi6n se invierten los t6rmi-
nos, y to que se ensena, lejos de reflejar el ideario liberal, parece apuntar en sen-
tido contrario, hasta configurar to que se ban denominado catecismos serviles 30.

Pero, en unos y otros casos, puede apreciarse la seriedad, convencimiento y
firmeza con que se desarrolla la tal catequesis, ya sea de un signo o de otro . Por
eso conviene reparar en un catecismo politico que se aparta de la lfnea general
marcada por semejante g6nero de publicaciones a trav6s de la utilizaci6n de la
ironfa en su vertiente mas radical . Nos referimos al Catecismopara use de laju-
ventud del Alentejo, segdn reza el tftulo, publicado en plenas Cortes de Cadiz, en
uno de los peri6dicos a la saz6n m'as inquietos y beligerantes, la Abeja Espanola 3~ .

28 . El Impartial, n.° 25, p. 107.
29 . Como es sabido, Galiano compuso su trabajo, Literature ofthe ninteenth century:

Spain, para ser publicado originalmente como articulo de revista en Inglaterra ; ha sido traduci-
do al espanol en nuestra trpoca.

30. En los dltimos anos se ha prestado bastante atenci6n al tema de los catecismos .
Abri6 la lista bibliogrAfica, A . CAPrTAN DfAz, Los catecismos politicos en Espana (1808-1822)
(Granada 1978), con breve repaso al tema y planteamientos compara6vos de los catecismos espa-
noles con los franceses . Un ampho mimero de catecismos fueron editados, con una breve introduc-
ci6n de Miguel A. RUfz DE AZOA, en Catecismos politicos espanoles (Madrid 1989) . Desde una
perspectiva principalmente didacticay lingufstica, N. M . Rutz, «EI g6nero catequfstico-polftico>>, en
Trienio, 26 (1995), pp. 15-75 . Con ciertos planteamientos te6ricosy referencias expresas a un redu-
cido ndmero de catecismos, C. ALVAREZ, «Catecismos polffcos de la primera etapaliberal espado-
la>>, enAnthguoRegimen yLiberalismo, Homenaje a M. Artola3. Polfticay cultura (Madrid 1995),
pp. 23-35. Por nuestra parte, hicimos algunas observaciones sobre el tema en nuestro libro, Mbai-
mas, principiosy slinbolos politicos (Madrid 1986), pp . 108-117 .

31 . Sobre la Abeja Espahola, especialmente desde el angulo de la Inquisici6n, puede ver-
se to que dice E. GACro, «Periodismo satfrico e Inquisici6n en Cadiz>>: La Abeja Espanola> ,
en AHDE 65 (1995), pp. 633-701 .
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El catecismo en cuesti6n no ha pasado inadvertido a los especialistas, pero, a to
que parece, no ha sido interpretado convenientemente, al considerarlo-tomando
en serio el tftulo del catecismo- un catecismo mas de aquellos quevan dirigidos
a un grupo de poblaci6n de una determinada regi6n, en este caso perteneciente al
vecino reino de Portugal 32.

El catecismo de la Abeja Espanola, en una primera aproximaci6n, no podia
tomarse en serio ni entonces ni ahora.Yello por la sencilla raz6n de utilizar el es-
tilo par6dico en su mas extremosa y acabada expresi6n, en tanto el autor real del
catecismo, a trav6s de la doctrina expuesta por el maestro, viene a decir exacta-
mente to contrario de to que piensa, dejando traslucir naturalmente ante el lector
avisado la inversi6n de los terminos a los que somete el dialogo. Se trata de un
conocido procedimiento de decir, como en broma, las cosas al reves .

Ya el encabezamiento del Catecismo responde a planteamientos de tipo par6-
dico, al configurar el proceso de su elaboraci6n en los terminos siguientes : «Entre
los papeles que en la revoluci6n de Aranjuez se extraviaron en la casa allanada de
nuestro Serenfsimo Almirante, se halla un original de su Alteza Serenisima, para
instruir en sus deberes como vasallos a los ninos de su nuevo reyno del Alentejo,
en Portugal . Es muy conciso, por to que to ofrecemos a la curiosidad de nuestros
lectores».

Se trata de poner en relaci6n el catecismo con uno de los personajes mas
odiados por cuantos profesan el ideario constitucional y sobre el que se volc6 la
publicfstica de la epoca, y muy especialmente la prensa hasta convertirlo en Una
especie de «b6te noire», a trav6s de los mas denigrantes apelativos . Como aqui
todo va escrito en clave de mofa, se nos presenta a Godoy al modo de ciertas fic-
ciones literarias, deseoso en su dfa de alcanzar una corona en tierras portuguesas,
donde se produce el hallazgo del catecismo que habfa mandado componer el mi-
nistro . Sigue luego una dedicatoria en la que se anticipan ya las ideas que se van
adesplegar en el dialogo entre discipulo y maestro.

Ya en el texto, como en tantos y tantos catecismos politicos, aparece al co-
mienzo planteado el tema de la definici6n de sociedad y de sus origenes . Y asi a
la pregunta del discfpulo sobre qu6 es la sociedad, contestara el maestro : «Es una
reuni6n de hombres gobernados por un jefe, que se llama Rey, Soberano, Monar-
ca y que la ha sujetado por la fuerza propia, o se le han entregado por el que los
conquist6» .

Ya tenemos aqua la palabra clave sobre la que girara todo el «planteamiento
conceptual» del catecismo. Los origenes de la sociedad se basan en la fuerza, en

32. Se public6 el catecismo en el n.0 275 de la Abeja Espanola, pp . 101-108. Al tratarse
de un texto breve, no haran falta citas expresas a pie de pagina para localizar los textos. En la intro-
ducci6n de A. RUIZ DE AZDA a los Catecismos politicos se dird en relaci6n con el catecismo ahora
resenado que es de «caracter localistao, sin percatarse de sus planteamientos par6dicos.
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la que se refunden «1a astucia, el engano y el abuso de poder>>. De ahf que la so-
beranfa sea definida como «aquella independencia de autoridad que hace que el
que manda como soberano no tenga que dar cuenta a nadie de los que manda u
obra>> . Ycuando, con terminologia de la Constituci6n de Cadiz, el discipulo quie-
re saber d6nde oreside>> la soberanfa, la respuesta esta bien clara: oEn el queman-
da con esa independencia. Y asf los reyes han estado hasta ahora por el derecho
(que to he dicho) de la fuerza, en posesi6n absoluta de ella>> . Y los subditos some-
tidos a los dictados del mas fuerte quedan convertidos en una especie de animales
que han de contentarse con su mezquina suerte . Las leyes son un fiel reflejo de la
voluntad del que manda, con todo «su poder y su ira>>. En cuanto a la divisi6n de
poderes, se le escapa al maestro una referencia a los «publicistaso, naturalmente
para rechazar sus planteamientos, al quedar los tres poderes refundidos en el mo-
narca, que es quien detenta la fuerza . Ya se comprende que los jueces aparezcan
retratados como simples fantoches, enteramente sometidos a la voluntad del mo-
narca.

Pregunta el discipulo: «ZNo ha de haber masjueces?». Ato que responde el
maestro: «Sf, los que 61 quiera, y han de juzgar como quiera, reservandose 61
siempre el derecho de por la vfa reservada deshacer los juicios en cualquier esta-
do; y condenar o absolver, sin ofr, como corresponde a su alta dignidad».

Al tratar de las contribuciones, en el titulo VI, el planteamiento conceptual se
hace algo mas complejo, al figurar al lado del todopoderoso monarca la idea de
Estado, sin que por ello disminuya el sesgo critico, sino todo to contrario. Como
el titulo es breve, to copiaremos en toda su extensi6n :

«De las contribuciones .
Discip. LQu6 se entiende por contribuciones?
Maest. Lo que para los gastos de la corona, es decir para cacerias, jornadas,

brillo en la mesa, palacios, favoritos, y sus amigos, y los amigos de estos, y asf
hasta una sexta pane de la Naci6n pida a ]as otras cinco panes el monarca, de to
queposeen y pueden poseer, yaun de to que no tienen, pero se calcula que se pue-
de tener; y esto sin mds arbitrio que entregarlo .

Discip. ZY baxo que titulo se pide y exige esta contribuci6n?
Maest . Bajo el de necesidades del estado .
Discip. ZY por d6nde los placeres del rey se han de tener por tales?
Maest . Porque dado que el rey sea el soberano, y se tenga por tal, ya se puede

reputar por el estado entero. ZY qui6n entonces se to ha de disputar?» .
Finalmente, por analogos derroteros se despliegan los trtulos con los que se

cierra el catecismo dedicados a la educaci6n pdblica y a la tranquilidad pdblica .
Fiel a los esquemas del omundo al revels>>, es definida la tranquilidad publica, al-
canzando aquf la critica incisiva su punto mas algido : «Consiste en que ni aun un
suspiro, ni un ay se le ha de escapar quando la voluntad del monarca le lastime a
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61, o a sus semejantes . No es estdpida esta conducta, es la mas recomendable en
una sociedad asf montada, que cualquier movimiento de disgusto puede producir
la muerte o la p6rdida de una familia entera>> .

Solo dos observaciones a modo de glosa al catecismo. Primero, que a pesar
de su aparente sencillez, de su confesada brevedad y del caracter repetitivo de los
esquemas empleados en semejante composici6n catequfstica, el an6nimo autor
(al final de la dedicatoria hay unas siglas ficticias) manifiesta un agudo conoci-
miento de to que se trae entre manos y, muy especialmente, de los mecanismos
desplegados por el absolutismo monarquico, como atftulo de ejemplo se muestra
en la menci6n, antes recogida, de la via reservada. Y segundo, que el catecismo
en su conjunto es una diatriba fortfsima frente a la Monarqufa en general, o si se
quiere, frente a la Monarqufa como tal instituci6n . Pocas veces, en tan breve es-
pacio y con tal economfa de medios, se ha puesto el dedo en la llaga de los abusos
del absolutismo y de la indefensi6n de los s6bditos frente al poder abusivo y co-
rrupto . Aquf no se trata simplemente del rey tirano -que en el pensamiento tra-
dicional es figura contrapuesta, aunque excepcional a la del buen rey- sino de
todos los monarcas habidos y por haber.

3 . PRIMEROS TESTIMONIOS HISPANICOS SOBRE SAVIGNY Y LA
ESCUELA HISTORICA

Podemos adelantar unos anos las fechas de las primeras menciones que se
danen Espana en torno a Savigny yla Escuela Hist6rica. No hay que esperar a los
anos cuarenta con la decisiva aportaci6n de J. Pidal, en la lfnea apuntada en su dfa
por Hinojosa, sino que cabe remontarse a este respecto a los fecundos anos del
Trienio liberal 33. Tal sucede, en efecto, con una larga recensi6n crftica a la obra
de Savigny, Vom Berufunserer Zeitfur Gesetzgebung and Rechtswissenschaft,
publicada en El Censor en 1820 34. Por desgracia, como en tantas otras ocasiones,
el trabajo en cuesti6n va sin firma. Yes diffcil y arriesgado lanzar hip6tesis sobre
su autoria, aunque ya de entrada digamos que, salvo algun que otro desliz o inge-
nuidad, se trata de un autor serio, con doble y acendrada formaci6n en el ambito
del derecho y de la ciencia politica, y que maneja la pluma con cierta soltura. Por

33 . HINOJosn, Historia general de Derecho espanol, I (Madrid 1987), p . 39. «Hasta el
ano 1840 no hallaron eco en Espana las ideas ni el m6todo proclamados por la Escuela Hist6-
rica>, dir5 Hinojosa, atribuyendo el m6rito a Don Pedro Josh Pidal .

El tema ha sido recordado oportunamente por J . M . PEREZ PRENDES, Curso de Historia
del Derecho espanol, I (Madrid 1989), p . 304 .

34. El Censor, periddico politico y literario, tomo II (Madrid 1820) pp . 67-77 . Junto al
titulo alemdn, aparece la versi6n espanola. Nos serviremos de la palabra recenst6n para citar
las p6ginas del peribdico.
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to demas, el trabajo debid resultar demasiado extenso a los ojos de los impresores,
como se advierte ya -digamoslo anecddticamente- por el tipo menor de letra
utilizada en la parte final.

Se encabeza el escrito con unode los t6picos bien conocidos en el mundo ju-
ridico de la epoca, venido de muy lejos, sobre to deseable de reducir el confuso
amontonamiento de leyes innumerables y cadticamente organizadas en un solo
volumen, de facil manejo y comprension; todo ello avalado por la autoridad de
Bacon. Tal es la forma que tiene el recensionista de encararse inicialmente con el
fendmeno de la codificaci6n, a cuya defensa se va a emplear muy a fondo, frente
a su interpretacidn de la obra de Savigny. Pues, en efecto, de Savigny destaca el
valore importancia de la costumbre frente a la ley. «Segdn 6l -dira el recen-
sionista- las leyes positivas son esencialmente insuficientes, porque no deci-
den sino en un cortisimo mimero de casos particulares ; y las mas de las veces
se descubren en ellas las pasiones y preocupaciones del legislador. El derecho
consuetudinario al reves, nace y crece con el pueblo a quien rige en sus rela-
ciones de familia y de propiedad; es el resultado de sus necesidades, la ex-
presion pura de su voluntad : y estando en armonfa con las costumbres, con la
naturaleza del suelo y del clima, tiene la inapreciable ventaja de no quedarse
nunca estacionario : se va formando sucesivamente, y sus disposiciones se estien-
den al paso que se multiplican ]as relaciones sociales . Es verdad que ]as costum-
bres de un pueblo se mudan ; pero entonces estas nuevas costumbres introducen
en la legislacion, sin violencia ninguna, ]as mudanzas que exige una civili-
zaci6n mas adelantada». 3s

Se fija tambien nuestro singular recensionista en la vision que ofrece Savigny
sobre el mundo juridico romano, sin necesidad de cambios bruscos en su consti-
tucion, y con unos juristas en la epoca cltisica -Papiniano, Ulpiano y Paulo-
queno quisieron «acometer la tarea de componer un excelente c6digo de leyes ci-
viles», con to fdcil que les hubiera resultado.

Tras oel resumen fiel de las opiniones del senor Savigny -dira el an6nimo
colaborador del periddico- ahora nos tomaremos la libertad de hacer algunas
observaciones acerca del sistema que ha optado». Veamos en que sentido.

No hay tal contradiccidn entre ley y costumbre; los codigos modernos preci-
samente recogen las instituciones que ban an-aigado en funcidn de la costumbre, de-
sechando todo to queha quedado superado. Yen cuanto a los romanos, nuestro autor
trata de exhibir erudicidn de la historia juridica romana. Citas de juristas y emperadores
serviran paraconstatar que hubo ensayos codificadores -desde las Doce tablas al Edic-
to perpetuo-y que existfa en Roma un gran respeto por la ley. En consecuencia,
«e1 deseode tener leyes positivas no es peculiar de los pueblos modernos».

35 . Recensi6n, pp . 69-70.
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Y frente a Savigny, de los romanos pasa de un salto a las modemas codi-
ficaciones . Para destacar los meritos de los nuevos c6digos que procuran evi-
tar la arbitrariedad en la administraci6n de justicia, a traves de la aplicaci6n
uniforme de las leyes. Y aunque a esos cbdigos tengan sus fallos y la Ciencia
juridica a la saz6n deje mucho que desear -todo se reduce en buena pane a
citas de Pothier- hubiese sido preferible que «Savigny hubiese hablado con
mas miramientos de los hombres de Estado, que animados de amor sincero del
bien publico han cooperado a la redaci6n del c6digo civil de Francia con un
celo superior a todo elogio». Y es en estos momentos cuando aparece mencio-
nada la Escuela Histbrica, con toda una definici6n a pie de pagina, en el si-
guiente sentido: «Esta es una reuni6n de sabios alemanes que se ha propuesto
hacer un estudio profundo del derecho romano, con la esperanza de conocerle
perfectamente, apurando la historia de todas las modificaciones que ha expe-
rimentado» 36 .

La ultima parte del trabajo -ya con un tipo de letra de menor tamano- se
consagra a la defensa de los ejemplos de codificaci6n en FranciayAlemania . Para
to primero se acude a la autoridad de ese «jurisconsulto de primer orden» que fue
Bentham, para el cual «nodebe existir un solo frances, cualesquiera que sean sus
opiniones politicas, que dude un instante de las grandes ventajas que resultan a la
Francia del establecimiento de una legislacibn uniformeo 37.

En to relativo a Alemania, no solo las ]eyes penales quedaban desfasadas,
sino que el propio Derecho civil estaba plagado de defectos. Y el Derecho roma-
no, por altas dosis de perfecci6n que manifestase en su momento, habfa quedado
anticuado y no se adaptaba a los modernos tiempos, como ya advirtiera el propio
Montesquieu con caracter general. De ahf que el autor de tan larga recension con-
cluya con respecto a Alemania : «No tenemos ningun reparo en afirmar que los
gobiernos de Alemania que han publicado hasta ahora c6digos de ]eyes civiles o
criminales, se han hecho acreedores a la gratitud de todas las naciones» 38 .

Yen cuanto al juicio general que merece la obra de Savigny, las palabras fi-
nales pueden resultar un tanto desmesuradas : «Asi pues, diremos sin rebozo que
el senor Savigny se ha equivocado en considerar ]as imperfecciones de los nuevos
cbdigos, como una prueba decisiva de que no era todavia tiempo de publicarlos.
Tambien es verdad que tenfa formada su opini6n antes de haberse dedicado al
examen critico de los c6digos de Francia, de Austriay de Prusia ; pues apenas hay
un capftulo de su obra en queno se echen de ver indicios de una fuerte antipatia a
las colecciones generales de leyes positivas. Esta persuadido de que no se hacen

36 . Recensi6n, p. 76 .
37 . Recensi6n, p. 77 .
38 . Recension, p. 79 .
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sino en epocas de decadencia, y que son imitiles cuando la ciencia del derecho
hace progresos» 39 .

Lo cual no significa que a to largo de la recensi6n se hayan distribuido aquf
y ally elogios hacia la figura del maestro aleman, todo un sabio, lleno de talento.

En suma, no importa que el pensamiento de Savigny haya quedado un tanto
distorsionado afin de allanar el camino de la crftica . Para nosotros to importante
es que en tan tempranas fechas se tuviera noticia en Espana, nada menos que en
la prensa, de la figura del gran jurista aleman y de una de sus obras mds repre-
sentativas, al tiempo que se habla ya de la Escuela Hist6rica.

4. EL FINAL DE LALANDABURIANA YUN DISCURSO DE
ROMEROALPUENTE

Gracias a la prensa de la epoca se ha podido reconstruir buena parte de la
imagen ofrecida por las denominadas sociedades patri6ticas, que, como es sabido,
desempenaron importante papel en la vida polftica del Trienio liberal, aunque no
siempre tan en punta y con marcado signo progresista como pudieran hacer ver
ciertas enganosas apariencias. La prensa se hizo eco de to debatido en las tribunas
de esas sociedades, de sus propuestas programaticas y de los posibles logros al-
canzados . Y se conocen casos de peri6dicos que fueron drganos de expresi6n de
esas sociedades, mientras en otras ocasiones, sin llegar a esos extremos, mantu-
vieron lazos muy estrechos. Entre esas sociedades ocupa lugar destacado la Lan-
daburiana (en memoria del teniente Landaburu, martir de la revoluci6n, segdn se
pensaba en cfrculos liberales) . Ya se comprende que en esta ocasibn haya pocas
dudas sobre la posici6n vanguardista y puntera asumida por esta sociedad. Fue
allf donde se oyeron encendidos discursos de los miembros mas comprometidos
con la malograda tarea revolucionaria, desde un Romero Alpuente a un Rotalde.
El gobierno de la naci6n ejerci6 en su derredor estrechfsima vigilancia, so pretex-
to de mantener el orden publico y la seguridad vecinal, hasta que al fin opt6 por
clausurar sus sesiones, utilizando un argumento bastante pueril de seguridad ur-
banfstica. Hoyconocemos muybien el devenir de esta sociedad gracias a la precisa
y minuciosa reconstrucci6n llevada a cabo por el profesor Gil Novales, nuestro gran
estudioso del terra 40. Solo para la nltima fase de la sociedad patribtica faltan algunas
apoyaturas documentales, segdn el propio Gil Novales reconoce, como pueda ser el
discurso pronunciado por Romero Alpuente . Yes precisamente en este punto donde

39 . Recensl6n, p. 79 .
40 . A . GIL NoVALES, Las Soctedades Patrioticas (1820-1823). Las libertades de expre-

si8n y de reunion en el origen de los partidos politicos 1, (Madrid 1975), pp. 665-733 .
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quisieramos aportar nuestro granito de arena por modesto que resulte. Veamos,
con nueva documentaci6n, que sucede en las postrimerias de la Landaburiana .

La noche del 21 de enero, al cietre de la sesi6n, hablaba Romero Alpuente .
Pero El Universal, que setvirfa a Gil Novales de fuente directriz para seguir los
avatares de la sociedad comunera, dejaria de publicarse por esas fechas ; aquel fa-
moso discurso ya no tendrfa cabida en sus paginas. Pero sf un breve anuncio: el
discurso podria verse en las paginas de El Patriota Espanol, de fecha 25, del mis-
mo mes de enero.

Por su parte, Gil Novales nos advierte : «Cerr6 la sesi6n [del 21 de enerol Ro-
mero Alpuente, pero no he podido ver su discurso, publicado en El Patriota Es-
panol» . Para anadir a continuaci6n «de las dltimas sesiones de la Landaburiana
no tengo referencia directa» 4t .

Hoy podemos afirmar que el dato aportado por El Universal es correcto . En el
primer n6mero de El Patriota Universal, en la secci6n dedicada a la Landaburiana,
aparece inserto el discurso de Romero Alpuente . Yen los numeros siguientes del pe-
ri6dico sigue abierta la sesi6n con abundantes noticias al respecto, a la manera como
en su dfa hiciera El Universal, del que el nuevo peribdico se considera continuador 42.

Romero Alpuente no hace aquf, como en otras intervenciones suyas en la
Landaburiana, un repaso a los planteamientos de los oradores que le han prece-
dido . Va directamente al tema, con una breve introducci6n sobre el papel que
cumplen las tribunas a la hora de controlar al gobierno, como sucede en todo sis-
tema representativo . Pero el tema candente del dia es el del alcance de las medidas
tomadas frente a los facciosos, a traves de los poderes extraordinarios concedidos
al gobierno para su sometimiento . Esas medidas deben alcanzar tanto a los faccio-
sos conocidos como a los encubiertos. Y es preciso que todos los patriotas cola-
boren en esa tarea; mientras, el gobierno debe aplicar todo el amplio poder de que
dispone para resolver la situaci6n con prontas y eficaces medidas.

Pero Romero Alpuente no se contenta con planteamientos de tipo generico,
sino que procura entrar en detalles . Hayque tomar medidas concretas frente a los

41 . A. GIL NOVALES, Las Sociedades Patri6ticas,1, p . 729 .
En nota a pie de pagina pueden verse las remisiones de El Universal a El Patriota Espa-

nol.
42. En el «Aviso al publico» con que se presenta e1 nuevo periddico bajo e1 titulo El Pa-

triota Espanol se dira : «Desde el dfa 25 de enero el Indicador dejar5 este tftulo y tomar5 el de
Patriota Espanol». Pero de las palabras que van a continuaci6n, -a pesar de las declaraciones
de independencia- se colige que el peri6dico va a seguir una Ifnea moderada . Y los mimeros
siguientes no hacen mas que confirmar esta impresi6n, hasta el punto de pronunciarse el peri6-
dico a favor del cierre de la Landaburiana, al hilo de los argumentos vertidos por el jefe politico
de la provincia de Madrid, segun veremos mds adelante .

En cuanto al discurso de Romero Alpuente, puede verse transcrito en nuestro apdndice
documental .
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facciosos: desde enviar a presidios, bien seguros y distantes, a los guardias suble-
vados el 7 de julio, que supone todo un peligro para la capital, hasta procurar
combatir a los facciosos en puntos alejados de Madrid, con la participaci6n entu-
siasta de la Milicia Nacional, frente a la que hay que mostrar no solo el reconoci-
miento a su herofsmo sino la ayuda necesaria, a traves de una suscripci6n p6blica
que sirva para remediar la situaci6n menesterosa de ]as familias pobres de los mi-
licianos y de cuantos puedan resultar heridos en el enfrentamiento militar. Rome-
ro Alpuente ha sabido pasar de la enunciaci6n de los grandes principios polfticos,
con el derecho de petici6n a la cabeza, algo aparentemente tan prosaico como
pueda ser la petici6n de abrir una colecta. Todo por el bien de la patria.

En la sociedad que nos ocupa se viven en estos dfas momentos tensos y hasta
dramaticos . Segtin advierte El Patriota Espanol, hay reuniones diarias; y los te-
mas son cada dfa m'as interesantes 43 . A Romero Alpuente siguen oradores tan fo-
gosos como Rotalde, a quien los aplausos del publico a veces no le dejan continuar a
su ritmo; o el propio vicepresidente de la sociedad, Paredes, que recuerda palabras
pronunciadas tiempo atras, que a la saz6n pueden resultar premonitorias de los
acontecimientos que se estan viviendo . No faltan a la cita famosos periodistas,
como Benigno Morales, que no oculta su pertenencia a la redacci6n de El Zurria-
go; o su companero Mejfa, que con su desaparici6n tuvo revuelto a medio Ma-
drid ; y, muy especialmente, Romero Alpuente en sus intervenciones en la misma
direcci6n 44. En algdn caso suben a la tribuna personajes menos conocidosy hasta
desconocidos para los redactores del nuevo diario a5 .

Hay en todas las intervenciones, especialmente en los primeros dfas, un tema
recurrente y que ya vefamos en Romero Alpuente: el peligro que supone, junto
a la amenaza exterior, la existencia de «facciones», que han plantado cara al
poder, y que pueden llegar incluso hasta la capital; pero, sobre todo, ha causa-
do mucho pesar el quebranto sufrido por ]as tropas gubernamentales en Bri-
huega. Pudiera ser que el propio rey se viera amenazado; que los facciosos
traten de apoderarse de su real persona; y que Madrid vuelva a vivir sucesos
semejantes a los del 7 de julio, famosos ya en los anales de la Historia. Ya par-
tir de aquf se comprenden el diagn6stico y las propuestas de los distintos orado-

43 . Tal como se indica en la resena correspondiente al marten 28 en El Patriota Espanol,
n .° 6 del viernes 31 de enero p . 4 . A pesar de to cual no quedan registradas en el peri6dico todos
los dfas de sesiones. Se producen ademas algunos trastrueques de fechas .

44 . Diversas intervenciones de Romero Alpuente, centradas en el oaffaire» Mejfa, pue-
den verse en J . ROMERO ALPUENTE, Historia de la revoluci6n espanola y otros escraos,11, ed .
e introducci6n de A . GtL NOVALES, (Madrid 1981), pp. 27-53 .

45 . En la sesi6n del viernes 31 de enero la «tribuna fue ocupada por varios ciudadanos
cuyos nombres ignoramos . Sus discursos tuvieron por objeto llamar la atenci6n del pueblo ha-
cia los peligros que amenazaban a la patria» . (El Patrnota Espanol n .° 9, domingo 2 de febrero
de 1823).
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res; la patria esta en peligro; es el momento de la unidad, de ver quienes son los
verdaderos patriotas. Hay que salvar la Constituci6n, frente a la que se levantan
los «facciosos». Y vuelve a resonar aquf el lema de «muerte o constituci6n», que
hemos visto repetido en el Trienio una y otra vez en las mas diversas publicacio-
nes. Algunas intervenciones masque a los estilos del discurso parecen ajustarse a
los esquemas de ]as proclamas o de la Ilamada a ]as armas. No podfan faltar las
invocaciones a los comuneros, al sagrado pend6n de Castilla o a los heroes mas
recientes, como Riego.

Pero el grueso de los oradores no se contenta con senalar el peligro que supo-
nen los facciosos, venidos de provincias ; hay facciosos infiltrados en el mismo
Madrid, no menos peligrosos que los que combaten a las 6rdenes de un Bessieres.
Y no solo eso. Hay que preguntarse que es to que esta haciendo el gobierno . Y si
el gobierno, en definitiva, no forma parte de una determinada facci6n, pormuyen
secreto que to quiera mantener. Yen este sentido, el discurso mas atrevido y ba-
tallador es sin duda el pronunciado por Rotalde -precedido de otro de Benigno
Morales, del que solo se conserva un breve resumen- que El Patriota Espanol
recoge esta vez al pie de la letra y que no podemos dejar de lado .

Se trata de un largo discurso, muy construido, en el que, de forma gradual,
como respuesta a cuatro sucesivas preguntas, se quiere llegar al fondo de la cues-
tibn que esta en el ambiente : LEs responsable directo el gobierno de to que esta
sucediendo? Y en ese caso Ldebera ser sustituido por otro gobierno? Rotalde, al
principio del discurso, si se nos permite la expresi6n, parece dar una de cal y otra
de arena al gobierno ; un gobierno formado inicialmente por patriotas; pero, un
gobierno que ha ido derivando peligrosamente hasta convertirse en una faccibn
mas. Y en una facci6n sumamente peligrosa y secreta. Y para no andar con ro-
deos, Rotalde dira to que tantos y tantos venfan diciendo sigilosamente de boca en
boca, sin atreverse a publicarlo : Es un gobierno de la masoneria. De esa sociedad
secreta que dice estar comprometida con la filantropfa ; pero que solo trata de
mantenerse en el poder, sea como sea. Y es aquf donde surge el fuerte contraste
que separa a masones de comuneros. Rotalde se confiesa comunero ; y no tiene
miedo en manifestarse como tal, en forma bien distinta a como hacen esos maso-
nes que forman parte del gobierno .

El ataque de Rotalde no puede ser mas duro y explfcito, frente a las declara-
ciones de la verdadera masoneria-filantropfa, faternidad-, «ha servido (en Es-
pana esa masoneria) de proyecto a los que sobre sus misterios han fundado una
sociedad monstruosa que amenaza las libertades patrias y usurpa los poderes de
un gobierno representativo por legitimidad». Para anadir mas adelante : «Si esos
masonesno se hubiesen separado de sus verdaderos institutos, en vez de temerles
os inspirarian seguridad yconfianza. Pero la filantropfa se ha convertido en Espa-
na en tirania y el desprendimiento en absolutismo. En fin, esa sociedad divina
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descendi6 a los abismos y viciada y envuelta en una atm6sfera corrosiva envene-
na sus miembros y conduce la patria al sepulcro.» 46 .

La conclusi6n del discurso es la esperada: no se puede continuar asf ; hay que
cambiar de gobierno . No sin antes advertir que con tales declaraciones puede pe-
ligrar incluso su propia seguridad personal .

El discurso de Rotalde -precedido, seg6n decfamos, de otro de Benigno
Morales del que solo conocemos los trazos fundamentales- debi6 causar fuerte
imprensi6n en los distintos sectores de opinion y muyespecialmente en el gobier-
no . Los ataques de otros peri6dicos, como sucede con El Espectador, frente a la
Landaburiana no dejan de arreciar. Y en medio de la refriega dialectica, aparece
publicado, precisamente en El Patriota Espanol, un escrito del jefe superior de la
provincia de Madrid, Beltran de Lis, frente a la Landaburiana, una sociedad que ha
llegado a tal extremo de agitaci6n que no queda otro remedio que echar el cierre. No
se trata naturalmente de it en contra de las distintas sociedades patri6ticas que cum-
plen importante y decisivo papel; se trata solo de un caso particular, en unos momen-
tos en los quehayque procurar la uni6n de todos los patriotas. Asf to comprenderan
alg6n dfa los propios miembros de la Landaburiana. Tal viene a ser el doble men-
saje que quiere transmitir, a modo de justificaci6n, el jefe polftico de la capital 47.

Los nervios debieron dejarse notar en la propia Landaburiana. Tras los dis-
cursos de Benigno Morales y Rotalde, la tribuna de la sociedad estuvo vacfa du-
rante mucho tiempo ; Vies que nadie se atrevfa a intervenir? Tuvo que ser, una vez
mas, Rotalde quien rompiera el fuego advirtiendo que no habfa que tener miedo:
«Oradores-llegara a decir- ique motivos os alejan de esta tribuna! quereis que
vuestros enemigos atribufan a cobardfa de vuestra parte ese silencio tan perjudi-

46 . El discurso tuvo lugar el 31 de enero . Aparece recogido en los ndmeros 8 y 9 de El
Patriota Espanol de 1 y 2 de febrero .

Los cuatro puntos que sirven de vertebraci6n al discurso son los siguientes :
1 .° LEI actual ministerio estd o no compuesto de patriotas?
2.1 LEI acutal ministerio es o no presa de una facci6n criminal o misteriosa?
3 .° ZEstan o no amenazadas por este mismo ministerio las libertades patrias y los dere-

chos imprescriptibles y garantes de los ciudadanos?
4 .1 LConviene o no la separaci6n del actual ministerio?
Todas las preguntas, naturalmente, tuvieron una respuesta afirmativa.
En cuanto al discurso de B. Morales el dfa 27 de enero, aparece muy resumido en El Pa-

triota Espanol (n.° 6 ; 31 de enero), en el siguiente sentido :
Este orador, despu6s de haber manifestado que el ministerio actual pertenecfa a una fac-

ci6n, como el mismo Sr. Galiano habia confesado en sufolleto, se propuso probar que esta fac-
ci6n por la naturaleza misma de su instituci6n, por el espfritu de orgullo y aristocracia que
reinaba en ella no podia estar en armonfa con laConstituci6n polftica de los espanoles ; infirien-
do de aquf el peligro que corria esta misma Constituci6n mientras los negocios del Estado de-
pendieran de ]as «intrigas criminales de la misma facci6n» .

47 . N.' 10, lunes 3 de febrero de 1823, correspondiente a la dltima parte de la sesi6n de
31 de enero.
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cial en las crfticas circunstancias en que se encuentra la patria . Sera posible que
una pequena y despreciable oposici6n haya sido bastante a intimidamos?». Y la
respuesta fue un agolpamiento de oradores, incluido un miliciano de la milicia de
Toledo, para demostrar queno era el miedo to quelos atenazaba yque -entre in-
vocaciones contra el ministerio- estaban dispuestos a combatir a los enemigos
de la patria. Pero estamos viviendo ya el final de la sociedad patri6tica . El Patrio-
ta Espanol solo dedicara un ndmero mas a la resena de las sesiones, el 4 de febre-
ro . El mismo dfa se dictara el cierre, por no ajustarse a las normas urbanfsticas el
edificio que albergaba a la sociedad. Y los intentos posteriores de vuelta a la nor-
malidad se vieron abocados al fracaso 48.

5 . DE ELZURRIAGO ALATERCEROLA

Entre El Zurriago y La Tercerola quedaba, por decirlo asf, una especie de
zona intermedia, de confusos y borrosos contornos, que hasta el presente no habfa
sido posible aclarar cumplidamente, ni siquiera tras la intervenci6n de nuestro
gran especialista en la materia -y en el Trienio en general- profesor Gil Nova-
les 49. Nos referimos al denominado Zurriago intermedio al que apuntan diversas
referencias, mas o menos directas, sin que, al parecer, se hubieran logrado locali-
zar los ejemplares de esta publicaci6n. Veamos por nuestra parte la informaci6n
quehemos logrado recoger en tal direcci6n. No sin antes pasar revista a los datos
ofrecidos tanto por El Zurriago como por La Tercerola.

Ya en el ndmero 19 de El Zurriago se anuncia la pr6xima aparici6n de un fo-
lleto con el nombre de Zurriago, ntimero intermedio, que preparan unos amigos
del peri6dico; no to han podido ver, pero, «como sabemos -anadiran los edito-
res- las buenas ideas de los autores y que tienen buenas plumas, no dudamosque
se recibira con aprecio por todos los amigos de la libertad».

Pero tan halaguenas expectativas no parecen haberse cumplido, ajuzgar por
to que se anade al final del n6mero 23: «No es obra de nuestras manos los 3 folle-
tos que hasta ahora se han publicado con el nombre del Zurriago intermedioo . Y,
tras senalar que los folletos aparecidos podfan alcanzar merito mayor que el que
pudiera tener el original, incluida la parte copiada de La Periodicomanta, se ter-
mina con una muy seria advertencia: «Pero El Zurriago intermedio no es nuestro ;
y si sale en el ndmero 4.' iremos con sus editores ante la ley por la usurpaci6n que
hacen de nuestro tftulo» .

48 . GIL NoVALES, Las sociedades patri4ticas 1, pp . 732-733 .
49 . Con respecto a El Zurriago y La Tercerola puede verse to que GIL NOVALES seiiala

en los fndices de su magna obra, junto al apartado que dedica a los colaboradores de ElZurria-
go (Las sociedades patriBticas 11, pp . 1041 y 1045-47 ; y 1048-61).
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Por su parte, La Tercerola no comenzaria con el mimero 1 .°, sino con el cuar-
to, en el que, a mayor abundamiento, se identificaria en la cabecera mismaEl Zu-
rriago intermedio con La Tercerola, de la siguiente forma: La Tercerola, antes
Zurriago intermedio. Y to mismo ocurriria en los ntimeros siguientes de La Ter-
cerola.

Antes de seguir, conviene introducir algunas precisiones terminol6gicas . Ex-
presamente venimos hablando del denominado Zurriago intermedio; es asf como
se designa a veces tanto en El Zurriago como en La Tercerola, segdn vefamos.
Pero esa denominaci6n no es original, sino adventicia, aunque a la postre se la
apropien o hagan suya los nuevos editores . Todo ello exige, a su vez, una aclara-
ci6n, por mas enumerativa, y quiza pesada, que resulte 50.

La Tercerola, pues, habrfa tenido unos orfgenes un tanto extranos, al borde
mismo de caer en la delincuencia, al haberse apropiado del formato, modo de
operar y denominaci6n de El Zurriago, haci6ndose pasar por ndmeros interme-
dios de tan conocida publicaci6n . De ahf la contundente reacci6n de los editores
del peri6dico original de llevar a los tribunales a los nuevos intrusos, si segufan
adelante con sus prop6sitos . Al dar marcha atras, con el nuevo tftulo de La Terce-
rola, todos los problemas quedaron resueltos St . Y no solo eso. A partir de enton-
ces. La Tercerola, como es sabido, marcharfa al unisono, en paz y armonfa, con El
Zurriago, e incluso hubo intercambios de medios y personal entre uno y otro pe-

50 . El primero de los tres n6meros aparecen bajo el siguiente encabezamiento : El Zu-
rriago ; e inmediatamente debajo, con letra de menor tamafo, se puntualiza asf: Ntimero inter-
medio . Vienen luego unos versos y el texto propiamente dicho del primer artfculo del
peri6dico . Para no perdernos ninon detalle, anadiremos que en el borde superior derecho se
menciona el precio: ocho cuartos. Todo ello en la mismadirecci6n y con el mismo formato del
famoso peri6dico original . Podria pasar perfectamente por uno de los mimeros intermedios de
El Zurriago . S61o faltaba la indicaci6n del ndmero correspondiente entre los que se intercala-
ria . Algo que en el mimero dos ya no se echa en falta. En efecto en este segundo mimero apa-
rece, ademds de la indicaci6n del mimero que le corresponde -mimero 2, por tanto- un
subtftulo mas largo y aclaratorio, a saber : Ntimero intermedio del 20 y 21 . Y exactamente to
mismo sucede con el ndmero 3 . Pero adn hay mas : Tras el mimero 3, se publicara un suplemen-
to. Y es ahora cuando ya aparece, luciendo en la cabecera, la escurridiza denominaci6n a la que
nos venimos refiriendo de la forma siguiente: Suplemento al Zurriago intermedio. Num . 3.°

51 . En e1 suplemento al n .° 3 de El Zurriago intermedio queda clara la retractaci6n de
los editores, primero a travels de un «decreto» que dictan, con los consabdos ribetes par6dicos,
donde se asume la retractaci6n y se opta por el nombre de Tercerola para los siguientes m1me-
ros del peri6dico . Y para que no haya duda, he aquf to que se dice al final del ndmero: «E1 es-
pfritu de error que nos ha hecho mil partidas flojas, nos habfa hecho creer que los sefores
proto-zurriaguistas eran hombres incapaces de no sostener hasta la muerte una palabra que de-
jasen escapar. En el Zurriago mimero 23 publicado ayer, hemos tenido un motivo (sorprenden-
te por cierto) de reconocer nuestro error. No importa. Nuestra satisfacci6n de avistarnos con
esos amigos es tanta, que aun hasta ante la ley nos sera grato avistarnos con ellos . No obstante,
no siendo capaces de retractaci6n, (no viniendo al caso) se fevar5 a cabo nuestro decreto ante-
inserto, y de un modo y de otro nos Ilamaremos Tercerola» .
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riddico. Quedaba muyclaro en la epoca que se trataba de dos publicaciones estre-
chamente relacionadas entre si, como dos ramas de un mismo tronco. LHasta el
puntode llegar a pensar que los orfgenes de La Tercerola se debieron a un montaje
de signo un tanto «maquiavelico», de los redactores de El Zurriago, a la vista de
la buena marcha editorial que llevaba el periddico? 52

Sea como fuere, los tres numeros de El Zurriago intertnedio, junto con el su-
plemento al ndmero 3.°, procuran atenerse a los dictados marcados por El Zurria-
go, como se advierte en la titulacibn de algunos apartados 53, en la inversion
jocosa a que se somete la valoracidn del Ministerio (gobiemo) o en ]as denomina-
ciones y alusiones empleadas -Tintfn, siete diamantes, martillos-. Y en tantas
otras cosas. Se pueden apreciar algunas novedades (la insercidn de cartas com-
prometidas para el rey o la ausencia de largos intercalados poeticos, en su mayo-
rfa centrados burlonamente en China, con ese curioso mandarin de nombre
Zascandil) . Pero en general pudieron esos ejemplares pasar por una continuacibn
o prolongacidn de El Zurriago sa .

En cuanto aLa Tercerola, seguira en la misma lfnea, con una clara polariza-
cidn hacia la critica polftica mas inmediata, especialmente en todo to relativo a la
actuacidn del poder ejecutivo, sin hacer exclusion de la figura del rey. Baste re-
cordar la crftica mordaz a la actuaci6n gubemativa en torno a17 de julio. Pero, so-
bre todo, conviene no olvidar los duros ataques a la propia figura del rey, con muy
serias advertencias sobre un posible fin de la Monarqufa 55. Se advierte, agrandes
rasgos, mayores dosis de seriedad y de acritud que las que sirven para caracterizar
a El Zurriago .

Pero tal vez la diferenciacidn mayor entre unay otra publicaci6n vino del ex-
terior. El Zurriago dejb una enorme herencia publicistica, con nombres mas o me-
nos emparentados : Zurriagos de provincias, La Zurriaga, martillos de diversa
indole ; y asf sucesivamente. Mientras La Tercerola apenas conto con algtin que
otro seguidor ocasional, como ese Tercerolin, que ya en la denominacidn parece
anunciar su escaso arraigo y menguada efectividad s6 .

52 . Algunos ndmeros de El Zurriago llegaran a alcanzar hasta tres ediciones como pue-
de comprobarse en la colecci6n que guarda la BPR de Madrid .

53 . Asien las Noticias partcculares de Madrid (ndmeros 8, 10, 11, 15, 17 y 18, de El Zu-
rriago que se proyectan en los mimeros 2 y 3 de El Zurriago intermedio . Y si en distintos nd-
meros de El Zurriago hay apartados con encabezamientos tales como polftica blanca, polftica
negra, etc., en El Zurnago intermedio habr5 encabezamientos del siguiente tenor: Polftica ce-
leste, politica «anfivia», politica libre, polftica negra .

54 . Hay en El Zurriago intermedio alusiones al Zascandil y algdn apartado dedicado a
China ; pero ya sin la extension e importancia de El Zurriago .

55 . La Tercerola, n° 9 y 10 . En e1 ndmero 9 se llegar5 a decir en relacibn con e1 rey que
no cumple con sus obligaciones que «dejara de ocupar el trono».

56 . De nuevo hay que remitirse a los indices elaborados por GIL Novnt.Es a que hemos
hecho referencia en nota anterior n .° 49.
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Y algo parecido sucede con los enemigos que les salieron al paso, en tantas
ocasiones con poco ingenio yexceso de rabia. Pero no toda esta literatura antizu-
rriaguista fue algo ocasional y estuvo falta de medios y apoyaturas. El caso de El
Ldtigo Liberal contra El Zurriago es en este sentido bien significativo y hasta
merecerfa un estudio monografico, que hoy por hoy no podemos acometer.

Digamos tan solo que se trata de una publicaci6n llevada al hilo de El Zurria-
go, como respuestaacada unode sus ndmeros, hasta alcanzar la treintena. Ytodo
ello con identico aparato extemo, ]as mismas diecis6is paginas correspondientes
a un pliego; parecidos versos iniciales y parecida cabecera. Lo cual denota un
gran esfuerzo por parte del redactor; redactor finico ademas, que irbnicamente se
hace pasar por aguador de un barrio madrileno. Yen cuanto al fondo critico, to
que mas se resalta de El Zurriago es el lenguaje procaz y vulgarote. Ysobre todo,
la falta de respeto a las instituciones : no s61o hacia el gobierno, sino hacia el pro-
pio rey.

Por to demdds, El Ldtigo Liberal trata de situarse en un punto intermedio entre
serviles y exaltados, como se indica una y otra vez tanto en prosa como en verso
en distintos ndmeros del peri6dico. Un peri6dico que se declara defensor de la
Constitucibn y de las leyes. Pero si se observa atentamente la cerrada defensa de
las actuaciones ministeriales ode la difusa figura de un Martfnez de la Rosa 57, tal
vez podamos atisbar mas de cerca sus verdaderos mdviles y hasta su concreta ads-
cripci6n polftica. Pero profundizar en la materia nos llevaria muy lejos .

Jost LUIS BERMEJO CABRERO

57. Ya en el n.° 6 de El Ldtigo Liberarse hace una defensa de Martinez de la Rosa .



APENDICE DOCUMENTAL

1810, noviembre, 3 .
Tertulia patri6tica de Cddiz, n.° 10 . La Soberanfa de la nacidn no es contra-
dictoria a la monarquia .

Las limitadas nociones de derecho publico, que generalmente hay en Espana, fruto
de tres siglos del mils vergonzoso despotismo, hacen que sea objeto de escandalo, para al-
guno, uno de los principios mas sencillos o inteligibles . La soberania del pueblo (o diga-
moslo mejor) de la naci6n, ha parecido a muchos contradictoria a la monarqufa; y esta
perniciosa oponi6n, fomentada por los partidarios de los antiguos abusos, por su propio
interds enemigos de toda reforma, ha hallado acogida en la buena fe de muchos que, poco
instruidos en la materia, hallan que los derechos del pueblo se oponen a la lealtad debida
a nuestro Rey. Conviene desvanecer estas ideas que la malicia sugiere a la ignorancia, as-
cendiendo al origen de la questi6n, y examinando las basas en que estriba la Soberania
Nacional . Pasaronse los tiempos en que buscaban los hombres el origen de la potestad real
en los Cielos atribuyendo a los Reyes una semejanza perfecta a la divinidad, cuyos dele-
gados eran en la tier a. Buscando fundamentos mas s6lidos a la autoridad, a primera vista
descabellada, de uno sobre muchos, forzosamente hallaremos que estriba en un mutuo
pacto oconvenio . Incapaces los hombres de vivir sin ser gobernados, a causa del violento
choque de sus opuestas pasiones e intereses, se someten al dominio de un semejante suyo,
que les asegura su bienestar, encarg'andose de reprimir al turbulento y de escudar al d6bil
por medio de la Ley, sobre cuya observancia debe celar. De aqui se deduce que el poder
del Rey no es suyo propio, sino delegado o transmitido por el pueblo que gobierna . El Rey
es el representante perpetuo de la naci6n. Sentado este primer principio, conoceremos que
no puede residir la soberania en un hombre, cuya potestad es la de otros . Hasta aqufel use
indistinto de los nombres, Rey, Monarca, Soberano, nos ha hecho mirar este 61timo dicta-
do como atributo peculiar de la cabeza de la naci6n, pero quando se trata de echar los ci-
mientos del edificio de nuestra libertad, es preciso examinar atentamente, yno decidirnos
de ligero. ZPero de que el Rey no sea por si solo el Soberano, se sigue que es subdito del
Pueblo, o inferior a 61? He aquf el sofisma malicioso con que se procura enredar a los in-
cautos . LNo hab6is jurado (se les dice) a Fernando VII por vuestro Rey, por vuestro legf-
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timo Soberano? LPues c6mo sin nota de deslealtad y perjurio querdis reconocer ahora la
Soberanfa de las Cortes?

En primer lugar no es la Soberanfa de las Cortes, sino de la Naci6n. No nos cansemos
de repetirlo; el poder de las Cortes es representativo. Por extensas, por ilimitadas que Sean
sus facultades son solo comunicadas, los diputados apoderados con carta blanca, pero no
propietarios.

En segundo lugar no se trata de hacer al pueblo ni a la naci6n superior al Rey. Tam-
bidn 6ste es una fracci6n del gran total de la naci6n, por consiguiente tambidn le cabe par-
te de la Soberania nacional, y esta pane es tanto mayor, quanto que es la cabeza de esta
naci6n, su primero, su perpetuo, su mds augusto representante, a quien esta confiado el
gobierno, la execuci6n de las leyes . Cesara, pues, el escdndalo quando justa y desapasio-
nadamente se examine esta questi6n que ha producido ya algunos sucesos harto desagra-
dables.

La naci6n con su Rey a la cabeza es la Soberana . Para exercer esta Soberanfa delega
a los magistrados la pane judicial, a sus representantes amovibles la de darle leyes. La
execuci6n de 6stas, y la gloriosa prerrogativa de mandar a una naci6n libre, de hacerle
bien, y de recibir en cambio toda su veneraci6n yamor queda reservada para el Monarca,
quien, lejos de perder, gana mucho si, en vez de forzados rendimientos de esclavos, recibe
voluntarios homenages de hombres en posesi6n de sus sagrados derechos . AAG.

2

Cadiz, domingo 6 de octubre de 1811 .
El redactor general, n. ° 114 . Articulo comunicado

El veto suspensivo concedido al monarca en el proyecto de constituci6n, presentado
a las Cortes, es una de las cuestiones mds importantes que han ocupado a los modernos
politicos y publicistas. Muchos se ha alegado en pro y en contra de esta facultad real ; pero
por desgracia en nuestra Espana son pocos los que se halla en estado de fallar acerca de
estos puntos de derecho p6blico, cuya lectura nos estaba vedada por un gobiemo iliberal
y desp6tico. Conviene, pues, ilustrar esta materia, comunicando al p6blico cuantas refle-
xiones ocurran sobre esta parte de la constituci6n, de la cual tal vez pende la mayor o me-
nor solidez del edificio social, que a costa de tantos afanes vemos levantado, y a cuya
construcci6n debe concurrir con sus luces todo ciudadano, en cuanto alcanzaren sus fuer-
zas.

Depositar el derecho de suspender con solo una palabra las resoluciones del cuerpo
legislativo en mano del mismo, que tiene a su disposici6n la fuerza toda de la naci6n, a
cuya frente se halla colocado, y hacer que la voluntad individual prevalezca sobre el voto
general, parece a primera vista tan absurdo en teoria que se tendria por resuelta la cues-
ti6n, considerada dnicamente baxo este respecto. S6anos empero lfcito observar que las
teorias mds perfectas suelen salir fallidas en sus aplicaciones a la politica. zPueden darse
dos cosas mas opuestas a toda raz6n que la transmisi6n de la dignidad real de padres a hi-
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jos, como una herencia, o la inviolabilidad absoluta de la persona del monarca, mdximas
ambas que son la basa de las constituciones mds liberales? Examinaremos si el veto puede
contarse entre estos sacrificios que la raz6n hace a la experiencia, y cuya necesidad en la
practica estA acreditada por el transcurso de los siglos .

Nada hai mas facil cuando se trata de hacer una constituci6n que limitar excesiva-
mente la autoridad real ; pero nada es tan dificil como demarcar el termino que han de te-
ner estas limitaciones, perjudiciales siempre que por medio de ellas se prive a la potestad
executiva de la fuerza necesaria para el gobierno y defensa del Estado . En el complicado
sistema politico de la Europa modema, necesita el gefe de cualquiera naci6n de unos me-
dios poderosos para sostenerse en sus relaciones con las demds potencias. En el estado de
corrupci6n en que generalmente se hallan las constumbres, mal podrd asegurarse la tran-
quilidad interior de un pueblo, si su primer magistrado no esta revestido de la autoridad
suficiente para contener las facciones engendradas por el espfritu de ambici6n yegofsmo,
y nacidas del choque de mil intereses encontrados.

«Equilibrar el poder del monarca de forma que, quitdndole la facultad de danar a una
naci6n, no se disminuya la fuerza que debe tener para gobernarla>> es el problema polftico,
cuya soluci6n debe ser el conato de cuantos acometen la ardua empresa de constituir nue-
vamente un Estado . Mas La qui6n es dado a conocer este linde, pasado el cual ya no hai
sino despotismo por una parte, anarqufa por la otra? Fuerza es dirigirse por algunas reglas
fixas, las cuales ya que no guien directamente al tdrmino deseado, nos acerquen a 6l todo
to posible.

Debe establecerse por mdxima fundamental de una constituci6n la divisi6n de pode-
res; mas no tan absoluta que en nada se toquen ni confundan. Es un error gravisimo querer
establecer un equilibrio perfecto entre los diversos muelles que componen la maquina po-
litica; y mayor yerro buscarlo por medio de su divergencia, y no de su coincidencia. Opo-
ner unos a otros es el medio de destrozarlos a todos: tratase, pues, de combinar y dar
direcci6n a sus varios movimientos. No se haga al rei un enemigo de los derechos de su
pueblo ; ni menos se cautele a 6ste continuamente contra su rei, como contra un enemigo
que le acecha para oprimirlo. Aquella constituci6n send mds perfecta en la cual el gefe su-
premo de la naci6n goce de ]as mds amplias facultades posibles, excepto de las que redun-
den en perjuicio directo de sus subditos.

R6stanos ver si el veto suspensivo es de esta ultima clase. Al examinarlo, nos olvida-
remos de la necesidad que tiene el rei de un arma defensiva con que repeler los ataques
que pueden hacer contra su autoridad h6biles y atrevidos demagogos: no presentaremos
los peligros de confiar la execuci6n de una lei al mismoque la repugna; todos estos argu-
mentos, aunque fuertes, deben ceder al inter6s de que la voluntad general no sea contra-
rrestada por el voto, o tal vez el capricho de un hombre solo . Pero Vila naci6n y el cuerpo
legislativo son acaso una misma cosa? He aqui el yerro en que muchos han incurrido,
equivocados sin duda por la confusi6n que reins en la primera declaraci6n de la soberanfa
nacional hecha por las Cortes. La soberanfa esta en la naci6n : es su derecho imprescripti-
ble, inagenable ; y asf no puede transmitirse ni al rei, ni a las Cortes mismas. Su exercicio,
sf, puede confiarse, como en efecto se confia ; pero cabe parte de 61 al rei, asi como a las
Cortes . Porque el rei es tambi6n un miembro del cuerpo de la naci6n, y su representante
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perpetuo ; puesto que, a no admitirse la absurda teoria que declara emanaci6n de la divini-
dad a la potestad real, habrd de confesarse que emana del pueblo, y que por tanto es re-
presentativa. Asi como las Cortes son un contrapeso para que la autoridad real no pase a
ser desp6tica, asf 6stg es un freno que pone el pueblo a su cuerpo legislativo para corregir
la tendencia aristocratica, inherente a toda corporaci6n . Las Cortes expresan la voluntad
general en cuanto enfrenan el despotismo real y ministerial ; pero el rei, usando de su de-
recho del veto para contener a los diputados si tratasen de diferir la 6poca de su renova-
ci6n, o de arrogarse facultades inmoderadas, o privilegios exclusivos, expresarfa
igualmente la voluntad del pueblo. Finalmente, la libertad de la imprenta es el medio por
el cual el cuerpo todo de la naci6n exerce en cierto modo la potestad soberana y legislati-
va, influyendo en las deliberaciones de sus representantes amovibles, y dirigiendo la con-
ducta de su representante perpetuo .

Desenvuelta esta teoria, conoceremos que el derecho de sancionar las leyes es un
arma poderosa que la naci6n confia a su supremo magistrado, tanto para afianzar su auto-
ridad, y conciliar acia su persona aquel respeto tan esencial en un gobiemo monarquico,
como para impedir que el cuerpo legislativo le usurpe sus facultades, y se arrogue algunas
fatales a la pdblica libertad . Este derecho que, concedido sin restricci6n pudiera tener in-
convenientes, siendo s61o suspensivo, es una prudente limitaci6n que da lugar a un madu-
ro examen de la lei, cuyo efecto detiene, sin impedir absolutamente su cumplimiento.

Por ultimo, la experiencia de la Inglaterra, en donde el monarca, dueno del veto ab-
soluto, usa pocas veces de esta facultad ; la madurez con que los Estados-Unidos de Am6-
rica han concedido a su presidente esta prerrogativa (que parece extrana en el gefe de un
federaci6n de repdblicas) hermanando asf con el entusiasmo de la libertad las leyes de la
prudencia; el exemplo de la Suecia, cuyo rei, obligado a suscribir a pesar suyo a una lei,
prefiri6 abdicar la corona, dexando a su sucesor el empeno funestamente realizado de de-
mbar una constituci6n tiranica para los reyes, deben dar peso a las razones de los defen-
sores de la sanci6n real . Si la falta de 6sta acab6 con la libertad de un Estado cuya
constituci6n era perfectfsima en teoria, slrvanos este exemplar de lecci6n, y convenzamo-
nos de que no debe buscarse en polftica una perfecci6n matemdtica. AAG.

3

Madrid, 25 de enero de 1823 .
El patriota espan`ol, n.* 1 . Sociedad Patridtica Landaburiana

Discurso pronunciado por el ciudadano Romero Alpuente en la sesi6n del manes 21
de enero.

«Ciudadanos: Es imposible que los que de dos noches acid han intentado turbar la
tranquilidad de la tertulia al hablar algo del ministerio sepan amar nuestro gobierno rep-
resentativo, ni a los altos funcionarios puestos a su frente ; porque, siendo uno de los mds
preciosos derechos del sistema representativo delatar por medio de la imprenta y de
las tribunas los errores o desaciertos de los que gobiernan para refrenar asf los abusos
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de su poder, bien castigdndolos la ley por medio de la responsabilidad, bien enmenddndo-
los por sf mismos los propios funcionarios, cualquiera que se oponga a que en las tribunas
se reconozcan y reparen, ni quiere la libertad y felicidad del pueblo ; pues to que quiere
es que el gobierno absoluto, el despotismo, o to que es to mismo, el poder hacer los
gobernantes cuanto se les antoje sin dar otra raz6n a sus mandatos que la de su capricho
y el no poder los gobemados ni aun quejarse en el silencio de su caso o del sepulcro de los
suyos.

La misma cuesti6n que se ha tocado esta noche manifiesta la importancia de egercer
el pueblo este derecho de hablar sobre la conducta de los funcionarios pdblicos en la tri-
buna. La cuesti6n es si las facultades extraordinarias dadas por las Cortes al gobierno son
solo contra los facciosos, enemigos directos de la libertad, o tambidn contra los conocidos
patriotas, que por su exaltaci6n opor alguna imprudencia pueden indirectamente perjudi=
carla. No se puede dudar que los facciosos han sido los unicos que ban ocupado siempre
la atenci6n de los gobiernos y de las Cortes, para acertar en las medidas de quitarles el po-
der de hacernos dano y salir con el empeno de ser y hacernos esclavos . Las armas s61o po-
dfan contener a los facciosos armados; la cuchilla de la ley s61o podfa cortar las cabezas
descubiertas y convencidas o confesas en sus conspiraciones; pero, como las armas ni la
ley podrian contener a los facciosos, que si salen armados al campo, ni han tenido el des-
cuido de descubrirse, y bajo de cuerda estdn trabajando noche y dfa en mover, dirigir y pa-
gar a los facciosos que se dejan ver, sin caber en esto duda alguna racional por la multitud
de hechos que to acreditan de un modo a que la certeza moralo la mas intima convicci6n
interior no se puede resistir, pero que para formar la certeza legal o esterior de los hombres
no se les pueden probac He aquf por qu6 las Cortes autorizaron al gobierno para apartar
de sus puestos, sin necesidad de formarles causa, a este g6nero de facciosos, que cuando
menos eras sospechisimos a las libertades patrias, pero que no podian por sus arterias ser
descubiertos y convencidos plenamento de sus maquinaciones. Yni esta urgencia de apar-
tar de entre nosotros a hombres semejantes, ni esta necesidad de no guardar las f6rmulas
de los juicios, obran de una mismamanera contra los conocidos patriotas, que por un gol-
pe de exaltaci6n o algun punto de imprudencia pueden perjudicar a nuestras libertades .
Estos golpes de exaltaci6n ni estos gritos de imprudencia son tan Wiles de probar, ni para
en sus consecuencias pueden ser comparables en nada con las maquinaciones disimuladas
y tenaces de los facciosos serviles. El gobierno cuando propuso las medidas, ni las Cortes
cuando las acordaron hablaron por ventura de otras personas que las de los facciosos . Ni
se diga que ciertos liberates por sus vicios o por sus imprudencias pueden ser tan perjudi-
ciales a la libertad como estos facciosos ocultos; pues de esto no puede inferirse que debe
aplicarse a unos el remedio de los otros. El enfermo de fiebre amarilla puede morir de ella;
y tambi6n el herido de un punal morir de este golpe. Ambos estan en un hospital con unos
mismos asistentes, y bajo la direcci6n de una misma junta de m6dicos; los m6dicos rece-
tan al enfermo de la fiebre amarilla un vomitivo, y al herido del punal un balsamo. ZQu6
dirfamos de los asistentes si aplicasen el balsamo al de la fiebre, y al del punal el vomiti-
vo? Esto, se dira, es to que los ministros que son los asistentes han hecho con los remedios
recetados por la junta de m6dicos que son las Cortes; pues para los facciosos era el vomi-
tivo de las medidas o el destierro sin formaci6n de causa, y para los liberates imprudentes
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odemasiado exaltados era el remedio del bdlsamo o la invocaci6n de la ley ante los tribu-
nales establecidos para aplicarla.

He aquf las ventajas de las tribunas ; he aqui la duda fundada sobre el use oabuso de
estas facultades ; he aquf como puede meditarse si por el derecho de petici6n podr6n ha-
cerse presentes a las Cones estos hechos, para que declaren que sus medidas solo com-
prenden a los conocidos por facciosos disimulados ; y he aquf como declarandose asf, se
reparan los males hechos por error, y se evitardn otros que se causarian por los mismos
principios. Yvamos a otra cosa, vamos a los facciosos que estan casi a nuestra vista.

Unos dicen que se han retirado de las inmediaciones de Mequinenza para apartar de
alli las tropas de Uelasco; otros, que se presentaron en Zaragoza para probar si tenfan den-
tro algun partido; otros, que se internaban en Castilla para hacer que Mina dejase los Piri-
neos ; otros, que este movimiento era efecto de un gran plan para aprovechar la estada de
los grandes conspiradores en Madrid y los grandes elementos que les dan el ndmero y ca-
lidad de presos, y los quinientos o seiscientos guardias de la ultima y peor clase que estan
encerrados, y repetir de esta manera con esperanzas de mejor suceso otro 7 de julio; pero
otros no son tan melanc6licos y creen que 6sta es una medida polftico-militar reducida a
sacar a los catalanes y aragoneses de sus provincial, y haciendo con ellos la guerra en
otras distantes de ellas, evitar asf la frecuencia de dispersiones con que les convida la pro-
ximidad de sus hogares.

En estas circunstancias, qu6 toca hacer a nosotros . La obligaci6n del gobierno es no
omitir nada de cuanto sea menester para acabar con los facciosos en los puntos en donde
acaban de reunirse, cercdndolos por todas partes . De esta manera, sean cuales fueren sus
planes quedardn frustados; y sin perjuicio de que la vigilancia de Madrid persiga a los
conspiradores en grande que hay usando de las medidas para que estd autonzado, sin per-
juicio de que sobre los presos se tomen las precauciones convenientes, y los 500 6 600
guardias se saquen y pongan a toda costa en la Carraca u otro punto de Ultramar para que
no sirvan de reclamo a los enemigos y no puedan en ningun tiempo contar con ellos, Ma-
drid debe defenderse a larga distancia donde estdn ahora los facciosos enviando ally en di-
ligencia toda la guarnici6n posible, y el mimero de la HMN entre los voluntarios que se
sorteen.

Pero si atin el herofsmo natural nacido del amor a las grandes virtudes se promueve
y escita con la fueza de los premios, y si el valor de los hombres crece en raz6n del menor
ndmero de males que ve en sus esfuerzos, como nosotros hemos de ser testigos frfos del
valor y del heroismo con que los soldados del ej6rcito permanente, y sobre todo los indi-
viduos de la MN han volado a sacrificar si es menester su vida en defensa de la nuestra, y
hemos de ayudarles con el consuelo de que las familias pobres que por la ausencia de sus
maridos o hijos o hermanos nos quedan abandonadas ha de ser generosamente socorridas
por nosotros.

He aquf, ciudadanos, la justicia, he aquf la beneficencia, he aqui la humanidad, he
aquf todo to que somos; comprometido yclamandonos; a vos en grito que abramos luego
una suscrici6n para el socorro de las familias pobres que hayan dejado nuestros defenso-
res, y para los mismos defensores que saliesen heridos de tan gloriosa empresa.
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Digan Am los enemigos de las luces, de esta sociedad que en ella se atacan los prin-
cipios de la libertad y del orden; los atacarian si se os ensenasen que pod6is usar del dere-
cho de peticibn en los casos de que se os ha hablado, y si no se os invitase a que entrdis en
una suscrici6n tan Ilena de humanidad y adn de justiciao .
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