
EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL

A J.M. Gay

I . PLANTEAMIENTO

Si nos olvidamos del especial texto que contiene la Constituci6n de Bayona I,
imposici6n francesa y afrancesada a un pafs que demostr6 no ser controlado por
los autores de aqu6lla, con la primera norma promulgada en 1812 en Cadiz una
Espana en y por eila constituida entr6 en el mundo contempordneo Z. La novedad
constitucional, fruto de un aut6ntico proceso revolucionario producido por el
abandono del poder de ]as antiguas autoridades 3, se ha celebrado (e incluso de-

* Este texto es un desarrollo de una comumcaci6n presentada en un Congreso celebrado
en homenaje a D Miguel Artola en la Umversidad Aut6noma de Madrid, comunicaci6n que ti-
tul6 «Sacramentos gaditanos» por la deuda contraida con P. Prodi despu6s de la lectura de su
obra. Sobre ella me extenderd mss tarde .

I . Sobre el texto de Bayona, y sin afan exhaustivo, cabe la cita de C . SANZ CID, La Cons-
tituci6n de Bayona, Madrid, 1922 ; J . MERCADER, Jose Bonaparte rey de Espana (1808-1813),
2 vv, Madrid, 1983 y, finalmente, una monografia que atiende a la estructura de la organizaci6n
bonapartista desde un ambito territorial reducido, C . MUNOZ BUSTILLO, Bayona en Andalucia :
el Estado bonapartista en la prefectura de Xerez, Madrid, 1990.

2 . Sobre ]as Constituciones y la constituci6n de Espana se extiende en su Manual, B .
CLAVERO, Manual de Historea constuuctonal de Espana, Madrid, 1989 .

3 . Sobre este proceso resultan imprescindibles las obras de M. ARTOLA, Los Origenes de
la Espana Contemporanea, Madrid, 1975, 2 vv. y La Espana de Fernando VII, t . XXXII de la
Historia de Espana duigida por R . MENtNDEZ PIDAL, Madrid, 1983 .
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nostado 4) en multitud de publicaciones que hacen hincapi6 en la brutal ruptura
que, respecto del Antiguo Regimen, contenfa. Ruptura con los fundamentos justi-
ficadores del ejercicio del poder, ruptura con las instituciones que to ejercfan, rup-
tura en definitiva, como dirfa Tocqueville, con el modelo de sociedad y gobierno
que representaba la Monarqufa Catblica . No es 6ste el lugarmas indicado para ha-
cer un balance historiografico que d6 cuenta de to sintdticamente afirmado lfneas
arriba ; bastenos saber que el texto gaditano inaugura la o istoria constitucional>>
o la ohistoria del constitucionalismo>> espaiiol 5, entendida como historia de la
Constitucibn escrita, o mejor, como historia de la oidea constitucional» que nos

4 . De la revisi6n que se produce a partir de 1939 respecto de la valoraci6n del reinado de
Fernando VII aludiendo a la obra de la escuela de la Universidad de Navarra, vinculada al Opus
Dei, da cuenta en su «Bibliografia esencial> J. FONTANA, La crisis del Antiguo Regimen . 1808-
1833, 2da . ed . revisada y ampliada, Barcelona, 1983, pp . 287-288 .

5 . No son prectsamente los histonadores espanoles y, sobre todo, los historiadores del
derecho, muy aficionados a discusiones metodol6gtcas ; tampoco es bste el lugar tndicado
para hacer una profunda reflexi6n en torno a los presupuestos y desarrollo de posiciones
encontradas acerca de to que puede entenderse como «htstoria constitucional>> . No obstan-
te, debemos citar por to menos la obra de cuatro significativos autores que han meditado
sobre la cuesti6n : pionera, sin duda, es la de F. Tomas y Valtente, que en tempranas (para
Espafia) fechas comenzb a reflexionar sobre qub Htstoria constitucional se necesitaba ; la
cita de dos importantes trabajos resulta ya suficiente : «Notas para una nueva historia del
constitucionalismo espanol» en Sistema Revtsta de Ciencias Sociales, 17-18 (1977, pp .
71-88 y «La Constituci6n de 1978 y la historia del constitucionalismo espanol>>, en AHDE,
60 (1980) y reeditada en su libro Cbdtgos y Constituciones, Madrid, 1989, pp 125-153 .
Recientemente, este autor ha sugerido la necesidad de diferenctar la «historia constitucio-
nal>> de la «htstoria del constitucionalismo>>, entendiendo esta 61tima como relato afecto a
tiempos de Constituci6n, vid . «Dos libros para una misma historta> , en AHDE, 63-64
(1993-1994), pp 1255-1267.AI mismo tiempo en la primera edici6n de su Manual de Hts-
toria del Derecho espanol, Madrid, 1979, TomAs y Valiente incorpor6 una extensistma re-
flexi6n sobre el perfodo constitucional y codtficador espanol, ausente hasta entonces en la
manualistica. Por otro lado, tambi6n la obra de P. Fernandez Albaladejo y de sus discfpulos
ha marcado sin duda una gran inflexion y un cambio de perspectiva en to que se refiere a la
comprensi6n de la estructura jurfdico mstitucional de la Monarqufa Cat6lica. Sin analizar-
las, 65stenos remitir a la 61tima publicaci6n de FERNANDEz ALBALADEJO, Fragmentos de
Monarquia, Madrid, 1993 y a la documentada introducci6n de la obra de J.M . PORTILLO,
Monarquia y gobterno provincial Poder y Constitucion en las provincial Vascas (1760-
1808), Madrid, 1991, pp 25-40 . Finalmente, el cuarto autor al que me he referido es Bar-
tolomb Clavero, dedicado tambi6n a la reflexi6n constitucional medieval y moderna . A to
largo de una multttud de textos que arrancan de su Evoluci6n historica del consatuctona-
lismo espanol, Madrid, 1984, en la que afirmaba que <(no extste en Espana una historia
constttuctonal> , ha continuado criticando y construyendo una perspectiva desde la cual se
acerca a nuestro periodo contempor'aneo de use imprescindible para cualquier historiador.
Para un resumen critico de los planteamientos y evoluci6n del pensamiento de B . Clavero
basado en el andlisis de uno de sus dlttmos libros, Raz6n de estado, raz6n de indeviduo,
razon de historia, Madrid, 1991, vid . M . LORENTE «Poesfa como Constituci6n : las Ra-
zones de Clavero» en Quaderni Fiorentint per la storea del Pensamiento Geuridico Mo-
derno, (=QF), 22 (1993), pp . 645-663
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dirfa Clavero 6: por to tanto, inauguraci6n de una concepci6n polftica contempo-
rdnea.

Ahora bien, si cierto es queno podemos negar a la obra gaditana ese caracter
de ruptura con el pasado, de constituci6n sobre el papel del ano cero del XIX es-
panol, tambi6n es cierto quepocas veces la historiograffa dedicada a hacer balan-
ces totales o parciales de ella se ha esforzado en la localizaci6n de mecanismos
propios del pasado en sus propios textos o, con otras palabras, de la calificaci6n
en bloque la obra constitucional y legal contando no s61o con los elementos de
modemidad que en ella se contienen, sino con un conjunto de los mismos que se
encuentran a caballo de dos mundos : el que se resistfa amorir y el que se resistira,
durante mucho tiempo, a nacer. En definitiva, faltan en nuestra historiografia
obras de preocupac16n jurfdica que hagan competencia, por ejemplo, a la sensible
de Weber, en la que se da cuenta del diffcil camino que Ilev6 a los campesinos a
ser franceses 7.

Esta especie de denuncia de vacio no implica afirmar que desconozcamos por
completo la lenta transformaci6n de estructuras sociales oecon6micas que atrave-
s6 el siglo. Sabemos que elementos constitutivos de la sociedad, como es la defi-
nici6n y afirmaci6n efectiva del concepto de propiedad privada, cost6 casi un
siglo de intentonas fracasadas hasta que jurfdicamente todo el proceso cristaliz6
con la promulgaci6n del C6digo civil 8. Sin embargo, existe unanotable tendencia
a historiar «el progreso» y a concebir como «resistencias» to que al primero se
opusiera, tendencia que, en muchas ocasiones, contiene una propuesta valorativa
en sentido afirmativo respecto de to concebido como «progreso» . Pero tambi6n,
con frecuencia, su contenido se expresa reproduciendo simplemente el discurso
realizado por los contemporaneos, y por ello autores del mismo, discurso que es
s61o la descripci6n de un proyecto polftico, pero en absoluto de una sociedad que
se oculta tras los deseos de cambio . En definitiva, el historiador constitucional
tiende a hacer cuadrar en los orfgenes los resultados dificultosamente alcanzados
a to largo de doscientos anos, impidiendo con ello comprender su g6nesis, contra-
dicciones y desarrollos, convirtiendo asf a la historia jurfdica en un relato oculta-
dor o deformador de los contextos.

No vamos a desarrollar aquf un analisis que d6 cuenta de la existencia de crf-
ticas al «progreso» procedentes de un pensamiento que, desde diferentes 6pticas,
se opone aseguir repitiendo hasta el infinito, con vocaci6n reproductiva y por ello
justificadora del presente entendido como Ifmite, los esquemas clasicos de la teo-

6 . B . CLAVERO, Evoluct6n, p. 15 .
7 . E . WEBER, Da contadent a francese . La modernizzazione della Francia rurale 1870-

1914, (trad . di Alfonso PRANDI), Bolognia, 1989 .
8 . Una reciente obra descnptiva sobre los sucesivos proyectos frustrados de C6digo es la

de J . BAR6, La Codtftcact6n del Derecho Civil en Espana (1808-1889), Santander, 1993 .
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rfa constitucional y de la percepci6n ilustrada de la historia . Bastenos saber que
existen, y que de ninguna manera puede ya el historiador obviarlas, cuando menos
para saber calificar su proyecto.

Teniendo todo ello presente, me propongo construir aquf un breve relato
que sirva para reflexionar sobre la naturaleza del texto constitucional de 1812,
entendido 6ste no s61o como una pieza de nuestra historia constitucional deci-
mon6nica, sino tambi6n como un programa polftico que desarro116 sus efectos,
aun sin estar vigente, a to largo de la primera mitad del siglo XIX. Muchos de
los principios, instituciones, voluntades y saberes que encierra el texto envuel-
to en terciopelo rojo depositado en el Archivo del Congreso de los Diputados,
atravesaron la barrera de su propia vigencia para instalarse en la vida polftica
e institucional del XIX espanol, ademas de tener hondas repercusiones inter-
nacionales . El modelo doceai5ista se convirti6 durante mas de cincuenta anos
en un caudal imprescindible de conocimientos, por mucho que a 6stos les fue-
ran amputados principios o legitimaciones . Por ello, intentar alcanzar la com-
prensi6n del modelo no s61o sirve para entenderlo en sf mismo, sino tambi6n
para conocer cuantos de sus elementos fundamentales fueron olvidados, por
mas que muchos otros se reprodujeran a to largo del siglo en nuestras o en
otras latitudes.

El relato anunciado no es otro que el que atiende a dar cuenta del juramen-
to que se prest6 a la Constituci6n de 1812, intentando realizar con 61 una ope-
raci6n arriesgada: caltficarlo de punto de partida para comprender la primera
norma, apartandonos asf de entender el juramento como una consecuencia pre-
tendida por la propia Constituci6n y los Decretos que acompanaron su promul-
gaci6n instando a su publicaci6n y juramento . En este sentido, son sus
caracteres los que iluminan parcialmente el texto, son sus implicaciones ]as

que nos ponen sobre la pista de elementos determinantes de la naturaleza de la

primera norma constitucional . Con esta operaci6n pretendo alcanzar la contex-

tualizaci6n del texto constitucional, una contextualizaci6n que conecta con to
,, afirmado lfneas arriba : no es la historia de la legitimaci6n y afirmaci6n de la

«idea constitucional» a to largo de dos siglos to que aqui interesard, sino el in-
tento de aprehender desde los textos jurfdicos caracteres esenciales de la socie-

dad que los hizo nacer o que, por to menos, contemp16 su nacimiento 9. Por

ello, en este escrito abusar6, quizas en demasfa, de la transcripci6n de textos,

pero el inmenso caudal documental que nos ha legado la jura de la primera
norma gaditana habla por sf mismo con un lenguaje que ayuda al lector a retro-

9 En esencia, to que en el texto se plantea no resulta una perspective diferente a la man-
tenida por B . CLAVERO en «Vocaci6n cat6lica y advocaci6n sicialiana de la Constituci6n de
1812», en Alle Origini del Costituzionalismo Europeo, suplemento 2, Messina 1991, p. 56 (a
cura di A. ROMANO).
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traerse a un mundo que no por ser origen del nuestro deja de ser extrano, ajeno a
nosotros 10.

Para terminar esta pequena exposici6n de motivos odeclaraci6n de intenciones,
quiero senalar desde un principio que ha sido la espl6ndida obra de P. Prodi [t la
que me hizo reflexionar sobre la importancia de un hecho -eljuramento- que,
si bien me era familiar por tener conocimiento de su documentaci6n, nunca me
sirvi6 de instrumento para repensar el texto constitutional gaditano . Las claves,
pues, que apuntalan este escrito son deudoras por completo de la penetrante obra
del historiador italiano .

II . DE LOS JURAMENTOS DE DIPUTADOS, REGENTES Y AUTORIDA-
DES, ALJURAMENTO CONSTITUCIONAL : LIMITES DELPROCESO
CONSTITUYENTE Y PREEMINENCIA POLfTICA DE LAS CORTES
GENERALES YEXTRAORDINARIAS

El proceso revolucionario que concluy6 con la convocatoria y reuni6n de las
Cortes Generales y Extraordinarias en el hist6rico ano de 1810, en Cadiz, nos es
bien conocido atraves de innumerables publicaciones 12 ; de entre todas ellas des-
taca la obra de M. Artola ya cltada; tampoco hay que desdenar la documentada
obra de F. Suarez 13 a pesar de que los planteamientos que la animan est6n vincu-
lados a un amplio proyecto de crftica a la obra revolucionaria . Pero no vamos a
detenemos por ahora en nada que afecte al proceso de convocatoria y reuni6n de
]as Cortes ; bastenos recordar c6mo se reuni6 y organiz6 el famoso Congreso en
su primera sesi6n porque afecta directamente al tema que nos ocupa, esto es, a los
juramentos . Y decimos juramentos en plural por reservarnos el singularpara la ca-
lificaci6n de aqu61 que se prest6 al texto constitutional . En este epfgrafe, pues, ha-
blaremos solamente de los «otros» juramentos, previos todos al prestado a la
primera norma, ya que no creo posible desvincularlos en la medida que, desde un

10 . La problematica que rode6 al juramento constitutional ha llegado hasta nuestros
dfas . En este sentido, no podemos olvidar aquf la clta de una Importante y relativamente reciente
sentencia de nuestro Tribunal Constitutional referida a la f6rmula de juramento o promesa
constitutional que debfan prestar los Diputados de la coalici6n Herri Batasuna . En un breve
analisis del «juramento o promesa constitucional>> J J Solozabal se pronuncia sobre el mismo
aludlendo al carActer «heredado> de la msntuci6n del juramento oJuramento o promesa de la
Constituci6n>>, p. 1 (en prensa) .

11 . P. PRODI, 11 Sacramento del potere. 11 giuramento politico nella storta costituztonale
dell'Occidente, Bolonia, 1992 .

12 . Un resumen reciente to ofrece M . MORAN ORTf, vLa formaci6n de las Cones (1808-
1810)», en M ARTOLA (ed) Las Cortes de Cadiz, Madnd, 1991, pp. 13-37 .

13 . El proceso de la convocatorna a Cortes (1808-1810), Pamplona, 1982 .
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principio, el acto del juramento tuvo un papel estelar en el funcionamiento de las
Cortes 14 . Relatar y analizar los dtferentes, y m6s importantes, «juramentos» pre-
vios al constitucional, es una tarea que pretendo sirva para acercarnos, poco a
poco, a la comprensi6n de la natur4leza y caracteres del juramento que al texto
constitucional hizo la «naci6n espanola».

Comencemos con el primero de los «juramentos» . De la multitud de descrip-
ciones existentes respecto del desarrollo de la primera sesi6n de las Cortes, me
servir6 para recordarla de dos fuentes siendo la principal la descripci6n que de la
misma hacen las Actas Publicas de las Cortes Extraordinarias IS en la que creo se
apoya el otro indicado relato : el contenido en la cltisica obra de Solfs 16. Ambas
fuentes contienen el texto fundamental: el del primerjuramento de los Diputados
que, reunidos, formaron la Asamblea .

El dfa 24 de septiembce de 1810 se reunieron los diputados en la sala ca-
pitular de las Casas Consistoriales de la isla de Le6n, trasladandose en proce-
si6n a la Iglesia de San Pedro acompanados de diferentes efectivos militares y
de una Bran multitud que arrojaba flores y cantaba canciones patri6ticas . Des-
pu6s de una misa oficiada por el arzobispo de Toledo, el obispo de Orense ex-
hort6 a los diputados a cumplir con su deber, jurando en la misma iglesia el
stgutente texto:

qJurais la santa religi6n cat6ltca apost6lica romana, sin admttir otra al-
guna en estos reinos? ~Jurais conservar en su integridad la Naci6n espanola y
no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? LJurdis con-
servar a nuestro amado Soberano, el Senor Don Fernando VII, todos sus domi-
nios, y en su defecto a sus legrttmos sucesores y hacer cuantos esfuerzos sean
postbles para sacarle del cautiverio y colocarle en el Trono9 LJurats desempe-
nar fiel y legalmente el encargo que la Naci6n ha puesto a vuestro cuidado,
guardando las leyes de Espana sin perjuicio de alterar, moderar y variar aque-
llas que exigiese el bien de la Naci6n?»

14. Por otro lado, de todos es conocida la relevancia polftica de los actos en los que se
presto ,luramento en perfodos revolucionarios . BSstenos recordar aquf el conocido juramento
del Juego de Pelota franc6s, o las consecuencias que conllev6la negativa de una gran parte de
los eclesiasticos franceses a votar la Constituci6n por llevar aparejada la correspondtente civil
del Clero . Sobre esta u1tima cuesti6n puede consultarse, entre otros, T. TACKETT, Religion, Re-
volution and Regional Culture in Etghteenht-Century France : The Ecclesiastical Oath of 1791,
Princeton, 1985 .

15 . La referencia exacta es: Actas publicas de las Cortes Extraordinartas desde e1 24 de
septiembre de 1810 hasta enero de 1811, texto manuscrnto que se encuentra en el Archivo del
Congreso de los Diputados (=AC, Serie Actas (=SA), vol . l .

16. R . Sot,fs, El Cddiz de las Cones, Madrid, 1969 (utilizo la edici6n abreviada) . El tex-
to del juramento tambibn puede consultarse en, F. SUAREZ, Las Cortes de Cddiz, Madrid, 1982,
p . 50 .
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Los diputados, de dos en dos, colocando la mano derecha sobre los Evange-
lios, e hincados de rodillas, juraron cada una de las preguntas, siendo posterior-
mente advertidos por el Obispo de Orense de forma cltisica : «Si asi to hiciereis,
Dios os to premie : y si no, os to demande>> 17.

Pocas cosas deben ser anadidas al texto deljuramento excepto su calificaci6n : en
61 quedaron los limites del proceso constituyente fijados a travels de un juramento
constitutivo de la propia Asamblea, de las propias Cortes generales y extraordinarias
que debfan, promulgando una Constituci6n, hacer aquello que en el juramento se ex-
presabacomo «alteraci6n, moderaci6n y variaci6n de las leyes que exigiese el bien de
la Naci6n>> 18. El resto de sus compromisos puede calificarse de la siguiente manera :
conservaci6n de la Naci6n Cat6lica en su extensi6n territorial, r6gimen monarquico y
fundamentaci6n religiosa.
Aeste primer juramento de los Diputados le sigui6 la formulaci6n de otro, sus-

tancialmente diferente en algunos aspectos capitales y que conllev6 no pocos proble-
mas. El texto, esta vez, esta consignado en el famosfsimo Decreto I de ]as Cortes de
24 de septiembre de 1810, decreto por el cual se declar6la legftima constituci6n de
las Cortes y de su soberanfa, se reconoci6 de nuevo al Rey Fernando VII, se declar6
la divisi6n de poderes y se fij6la responsabilidad del ejecutivo. Pero, ademas de todo
ello, se habilit6 a la Regencia con la obligaci6n de prestar el juramento, esta vez ante
]as Cortes, cuyo texto result6 ser el siguiente :

qReconoceis la soberanfa de la Naci6n representada por los Diputados de es-
tas Cortes generales y extraordinanas?= 6Jurais obedecer sus decretos, leyes y
constituci6n que se establezca segdn los santos fines para que se han reunido, y
mandar observarlos y hacerlos executar?= LConservar la independencia, libertad 6
integridad de la Naci6n? 4La Religi6n Cat6lica Apost6lica Romana? LEI gobiemo
monarqwco del Reyno?= ZRestablecer en el Trono A nuestro amado Rey D . Fernan-
do VII de Borbon? = ZY mirar en todo por el bien del Estado?>> 19 .

17 . Actas p iblicas, ff. 2 vto y 3 rto. R. SOLIS, El Cddtz de las Cortes La vida en la ctu-
dad en los anos 1810 a 1813, Madrid, 1969 pp . 228-229 .

18 . Es de sobra conocida la «justificacibn» de la tarea constitucional de lasCones . No por clra-
sica deja aquf de ser necesana la cita del famoso Discurso prelimmar a la Constuuct6n de C6diz, re-
dactado se cree por A . de Arguelles, en el que hAbilmente se conecta la historia con el proceso que
temiin6 con laredacci6n de la primera norma gaditana . BSstenos consignar el «arranque>> : uNada ofre-
ce la Comisi6n en su proyecto (de Constituci6n) que no se halle consignado del modo mss aut6ndco
y solemne en los diferentes cuerpos de la legislaci6n espanola, sinoque se mira como nuevo el m6todo
con que ha distnbuido las materias ordenandolas y clasific'andolas paraque formaseun sistema de ley
fundamental y constitutiva en el que estuviese contenido con enlace, armonia y concordancia cuanto
denen dispuesto las leyes fundamentales de Arag6n, de Navarra y de Castilla en todo to concemiente
a la libertad e independencia de la naci6n . . .>. La edici6n que utilizo es la introducida por L. SANcH z
AGESTA, Madrid, 1981, pp . 68-69.

19. Los textos de los Decretos que utilizar8 no provienen de la famosa Coleccedn de
Decretos y Ordenes gue han expedtdo las Cortes Generales y Extraordinarias, impreso por
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Resulta obvio que el texto del juramento difiere bastante del prestado por los
Diputados. Si bien los que hemos denominado lfmites al proceso constituyente se
repiten, un nuevo hincapi6 se hace respecto de la necesaria vinculacibn y someti-
miento de la Regencia a ]as Cortes . Esta afirmacibn se demuestra en la taltima f6r-
mula, la correspondiente al momento inmediatamente posterior al juramento :

«Si asf to hiciereis, Dios os ayude ; y si no, sereis responsables d la Naci6n con
arreglo a las leyes»

Al juramento constgnado en el primer Decreto de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias le siguib una extensi6n del mismo que, manteniendo el texto desti-
nado a la Regencia, ampliaba el ndmero de autoridades e instituciones que debfan,
como aqudlla, prestar juramento ante las Cortes.

La relaci6n de ]as mismas se fijb en un nuevo Decreto, posterior en un sblo
dfa al primero, cuyo texto considero necesario reproducer para aprehender el sen-
tido politico del segundo juramento:

Las Cones Generales y Extraordmarias ordenan que los Generales en Jefe de to-
dos los exercitos, los Capitanes Generales de las Provincias, los muy Reverendos Arzo-
bispos y Obispos, todos los Tribunales, Juntas de Provmcia, Ayuntamientos, justtctas,
Gefes, Gobemadores y demas autoridades asf civiles como militates, como eclesiasticas
de cualquier clase y dtgnidad que Sean, cabildos eclesiashcos y consulados hagan el re-
conocimiento y juramento de obediencia a las Cones Generales de la Naci6n en los
pueblos de su residencia baxo la formula de la Regencia, y que el General en Gefe de
este exercito, los presidentes, Gobemadores 6 Decanos de los Consejos existentes en
CSdiz como los Gobemadores militates de aquella y esta plaza, pasen 51a Sala de Se-
siones de las Cones para hacerlo, y ordenan asimismo, que los Generales en Gefe de los
exercitos, Capitan General de las Provincias y demas Gefes civiles, militares y eclesias-
ticos exijan de sus respectivos subaltemos y dependtentes el mismo reconocimiento (ju-
ramento). Y que el Consejo de Regencia de cuenta a las Cones de haberse asi
ejecutado pot las respectivas autoridades» 20.

la Imprenta Nacional, sino del ejemplar manuscrito- Decretos de las Cortes. Desde e!24 de septiem-
bre de 1810 hasta el 23 demayo de 1812, que tambidn se encuentra en el AC . La raz6n de la elecci6n
resulta simple : la ColeccOn impresa no recoge la totaltdad de la normativa aprobada pot las Cones .
No conozco de la existencia de un estudio que haya reflexionado sobre ello de forma especffica, aun
cuando resulta posible alcanzar la comprens16n de las faltas y carencias. En el AC existe una serie,
Gobierno Interior (=Gl) que documenta con amplitud las complicadas relaciones existentes entre las
Cones y los impresores tanto de la normahva promulgada pot la Asamblea comode cualquier traba-
jo mandado imprimir pot eila .

20 . Decretos de las Cortes, 25 de septiembre de 1810. Las Cones dieron orden el mismo
dfa a la Regencia para que imprimiera, circulara y publicara en Espana y Am6rica los Decretos
de instalaci6n y juramento de 24 y 25 de septiembre .
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Una breve discusi6n precedi6 a la promulaaci6n de este Decreto, ya que ]as
Cones se preguntaron si los eclesiasticos debian estar inclufdos dentro de la obli-
gaci6n de prestar el juramento, concluyendo que, por supuesto, en la medida en
que ademas de eclesiasticos eran sdbditos (sic) estaban, como cualquier otra auto-
ridad, obligados a manifestar su obediencia a la Naci6n representada 21 . La deci-
dida voluntad de ]as Cones respecto de la obligatoriedad del juramento de los
eclesidsttcos no es un dato que se deba olvidar, ya que tendra importantisimas
consecuencias respecto de la organizaci6n del juramento constitucional .

No nos debe resultar extrano que el texto del juramento destinado, primero a
la Regencia y extendido despues en su obligatoriedad a todas las autoridades e
instituciones, molestase a muchos de aqu6llos que debfan jurarlo, y sobre todo a
los miembros de la Regencia . No nos van a entretener aquf los problemas, dimi-
siones y cambios habidos en la composici6n de la Regencia por ser bien conoci-
dos 2'- : nos interesa solamente la problemattca que rodea los juramentos prestados
antes de perfilarse el constitucional . Y ya hay elementos sufictentes para localizar
varias claves que nos serviran para calificar con posterioridad el juramento que es
objeto de esta reflexi6n; adentremonos en ellas para finalizar este epigrafe con la
exposici6n de la primerajustificaci6n te6rica de la vinculaci6n de la naci6n cat6lica a
la naci6n representada a trav6s de un juramento.

Los dos juramentos a los que he hecho sucinta referencia tuvieron Una finali-
dad polftica diferente. Mientras quepor el primero se establecieron los limites del
proceso constituyente muy vtnculados a la idea patri6tica de conservaci6n del pats
frente al invasor franc6s 23, por el segundo se intent6ligar a hombres e institucio-
nes al reconocimiento de la soberanfa del Legislativo : por un primerjuramento se
constituye la Asamblea y por un segundo se intenta subordinar polfticamente al
resto del entramado institucional a la misma, resultando obvio, por tanto, que la
ruptura del segundo juramento conllevara consecuencias jurfdicas, esto es, res-
ponsabilidad exigible desde las propias Cortes . Ahora bien, mientras que el se-
gundo juramento resulta comprensible en la medida que no es otra cosa que la
utilizaci6n de un instrumento religioso para lograr la primacia polftica de la
Asamblea sobre el tejido institucional heredado, el primero se nos aleja, su traduc-

21 Actas publicas, f. 12 c
22 . Un resumen de los acontecimientos en R . FLAQUER MONTEQUI, «E1 ejecutivo en la

Revoluci6n liberal», en Las Cortes, pp 37-67 .
23 . Sobre el contenido del t6rmmo «patna» resulta de obligada referencia el artfculo de

P. VILLAR, «Patria y Nact6n en el vocabulario de la guetra de la independencia espanola>>, en
Hidalgos, amotinados y guerrelleros. Pueblo y poderes en la historia de Espana, Barcelona,
1982, pp . 210-252 Previamente el terra habfa interesado a M. CRUZ SEOANE, El primer lengua-
je constituceonal espanol, Madrid, 1968, aun cuando, como el mismo Vilar afirma, en el artfculo
citado (p . 215), la identhficaci6n que la autora hace de las voces «patria>> y «naci6n» (p. 77) no
resulta muy satisfactona .
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ci6n se hace mas complicada. Un ceremonial cat6lico sirve para ponera Dios por
testigo de un compromiso que es a la vez religioso y laico: la redacci6n de una
Constituci6n monarquica para defender los territorios tradicionales y la religi6n
cat6lica . Que no eran cuestiones pacfficamente compatibles se vi6 desde un prin-
cipio: ]as negativas y restricciones al acto de juramento manifestadas por diferen-
tes miembros de la Regencia tuvieron que ser contestadas por el eclesiastico
Joaqufn Lorenzo Villanueva, convencido liberal, que intent6 buscar argumentos
suficientes para compatibilizar religi6rl cat6lica, fidelidad al (antiguo) Soberano
(fijada en ocasiones mediante la existencia de juramentos previos) y subordina-
ci6n polftica a los representantes de la soberania nacional 24.

En resumen, y sin entrar en las peripecias polfticas que pueden ser seguidas
tanto en la obra de Villanueva 25 como en las Actas de las sesiones secretas de las
Cortes, el dictamen de Villanueva que apuntalaba la validez del juramento de los
miembros de la Regencia, se bas6 en una serie de argumentos que aquf no s6lo in-
teresaran por ser representativos de una maniobra polftica tendente a lograr el re-
conocimiento de la preemiencia del legislativo constitucional sobre autoridades e
instituciones, sino tambien por resultar indicativos de Una concepci6n polftica que
impregnara la justificaci6n del juramento del texto constitucional .

Antes de presentar su dictamen el can6nigo Villanueva no se olvid6, en medio
del conflicto mantenido entre las Cortes y los Regentes, de solicitar ayuda a los
cielos 26 . Con posterioridad con 61, trat6 de convencera los Diputados de que «e1
juramento que exigfan las Cortes era en todo conforme a los principios de la reli-
gi6n, y que no s61o podfamos, sino que debfamos hacerle, instados para ello por
SM» 27. En su exposici6n, Vllanueva afirm6 la validez del juramento ante las
Cortes utilizando los siguientes argumentos :

24 . No solamente algunos, como el Obispo de Orense, se negaron a jurac El Regente
propietario Pedro de Agar no estuvo de acuerdo con el texto del juramento conslgnado en el De-
creto de 24 de sephembre, aludiendo que prestaba el juramento indicado osin perjuiclo» de los
juramentos prestados con anterioridad . Las Cortes entendieron que era esta una restncci6n in-
tolerable .

25 . J .L . VILLANUEVA, Mi vtaje a las Cortes, Biblioteca de Autores Espanoles, XCV1II .
Memorias de Ttempos de Fernando V11, 11, Madrid, 1957, pp . 18 y ss.

26 . Por ello, dice en sus memorias rememorando el conflictivo dia 26 de septiembre
que « . .antes de la primera votaci6n, viendo yo que nadie hablaba de tnvocar para ella la
asistencia del Espfritu Santo, dije estas pal abras : `Senor, vamos a tratar de un negocio es el
mas grave de la naci6n y el que tiene mayor influencia en su libertad y felicidad Somos ca-
t6licos y debemos dar muestras de ello: antes de proceder a la elecci6n (de la Regencia)
evoquemos brevemente al Espiritu Santo, rezando el himno Vem Creator con su versiculo
y oraci6n' . Levantgronse muchos a un tiempo apoyando mi propuesta, y aprobada por acla-
maci6n, me mand6 el presldente que me encargase de dar yo principio a esta oraci6n» . Mi
viaje a las Caries, p . 19 .

27 . Ibid. p . 20 .
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En primer lugar, que los cat6licos estaban obligados por fntimo convenci-
miento de su conciencia fundamentado en su propia condici6n religiosa a ser

leales a la suprema autoridad constituida en cualquier Estado, no pudi6ndose
en absoluto negar tal condici6n a un 6rgano colectivo como eran las Cortes . En
segundo, y en consecuencia, que tales sdbditos cat6licos estaban obligados a
jurar sin restricci6n alguna a la suprema autoridad en la medida en que, por de-
recho natural, tenfan reconocida la facultad de reclamar, representar u objetar
ante tal autoridad cualquier decisi6n que afectase en el presente o futuro a me-
didas tomadas por aqu6ila que atentasen contra la Religi6n o el bien del Esta-
do . Y, finalmente, y aun cuando este parrafo estuvo destinado directamente a
la contestaci6n de los argumentos del Obispo de Orense 28, Villanueva record6
la relaci6n con la Santa Sede con estas palabras : <<Y por cuanto se halla actual-
mente interceptada nuestra comunicaci6n con el Santo Padre, pudiera adoptar-
se, como medio tambi6n conforme al espfritu de la Iglesia y practicado en los
siglos anteriores al XII, el dejar la decisi6n de la presente causa (el juramento)
al pr6ximo Concilio Nacional 29. Y entre tanto, al paso que mandase V.M . dar
al p6blico una exacta relaci6n de este hecho, para salvar en parte la vindicta
publica y precaver el dano que pudiera hacer este obispo en sus ovejas con el
falso celo que ha mostrado impavidamente al Congreso Nacional, pudiera re-
clufrsele en un monasterio mandandole que nombrase gobernador en su di6ce-
sis» 30 .

El dictamen de Villanueva se realiz6 al calor de las circunstancias de una pug-
na polftica, pero no dej6 de tener elementos significativos que deben ser resalta-
dos. Entre ellos, a mi entender, dos son fundamentales. En primer lugar y
principalmente, Villanueva calific6 de religiosa (cat6lica) la naturaleza de la obli-
gaci6n polftica y, en segundo lugar, no consider6 que fuese la transformaci6n de
la legitimaci6n del poder (de la soberanfa real a la nacional) la causante de muta-
ci6n alguna en tal naturaleza . El juramento, por to tanto, no era mas que la mani-
festaci6n d1tima o corolario de dicha comprensi6n : instrumento religioso a trav6s
del cual se expresaba el deber -el del sdbdito cat6lico- de obediencia sin res-
tricci6n alguna a cualquier poder establecido. En ningdn momento a to largo de su

28 . Sobre su figura, puede consultarse uno de los primeros «retratos» : M . BEDOYA, Re-
trato histdrico del Exmo Sr. Dn . Pedro de Quevedo y Quintano, Madrid, 1836, y sobre su ac-
tuaci6n como Regente, E L6PEz AYDILLO, El obispo de Orense en la Regencla de 1810,
Madrid, 1918 .

29 . La propuesta de celebrar un Concilio Nacional fue elevada a la Asamblea por la co-
misi6n Eclesidstlca en un mforme lefdo en la sesi6n del dfa 22 de agosto de 1811 . Deario de Se-
stones de las Cortes Generales y Extraordmartas (=DS), Madrid, Imprenta de J.A . Garcia,
1870 .

30 . Mi viaje a Ins Cortes, pp 27 y 28 .
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discurso, Villanueva se refirib al proceso que convirti6, con sus dificultades, erro-
res y deficiencias, a la et6rea Naci6n espanola en Naci6n representada en ]as Cor-
tes Generales y Extraordinarias, ni tampoco a la nueva concepci6n que colocaba
al individuo portador de derechos previos como base fundamental de la tarea
constituyente delegada en las Cortes . El derecho de petici6n, queja o repre-
sentaci6n ante las Cortes no cabfa dentro del proceso constituyente, sino s61o des-
pu6s de que, finalizada la obra constitucional, 6sta estableciera los cauces
necesarios para el ejercicio del tal derecho el cual constituy6 un importantfsimo
problema en las primeras 6pocas constitucionales en la medida en que, estaba vin-
culado al funcionamiento y participaci6n de las sociedades patri6ticas en la vida
polftica 31 .

Estas reflexiones realizadas sobre el dictamen de Villanueva no pretenden
negar el caracter constituyente de ]as Cortes, ni establecer continuismos legi-
timadores con un pasado muy pr6ximo. Simplemente quieren destacar la natu-
raleza del juramento como instrumento destinado a crear y calificar la
naturaleza de la obligaci6n politica, instrumento no derivado de la novedad de
la legttimaci6n del poder, sino de la propia religi6n cat6lica, jurada a su vez
por los Diputados como elemento clave de su obra . Y, con todas estas conside-
raciones previas, pasaremos a to que aquf de verdad interesa, al juramento
prestado por la Naci6n al texto de la Constituci6n gaditana promulgado el 19
de marzo de 1812.

III . EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL

I . EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL DE DIPUTADOS Y REGENTES

Una vez finalizada la discusi6n del texto constitucional, varios Diputados
presentaron a las Cortes una serie de proposiciones sobre las «solemnidades con
las que convendrfa se publicase la Constituci6n». Enviadas a la comisi6n encarga-
da de la redacci6n del proyecto constitucional y de su previo Discurso Preliminar,
6sta emiti6 un dictamen que, lefdo en ]as Cortes, se aprob6 por ]as mismas convir-
ti6ndose en el «Ceremonial que deberA observarse para la lectura, firma yjura-
mentode la Constituci6n» 32.

31 . Sobre ellas, de cita inexcusable, A . GIL NovALFs, Las sociedades patrioticas,1820-
1823, 2 vv, Madrid, 1975

32 . La historia de la formulaci6n del mismo y de los Decretos que 1e siguieron se encuen-
tra en el expediente correspondiente a la Constituci6n gaditana, siendo smtdticamente la si-
guiente- varios diputados enviaron a las Cortes (6/3/1812) diferentes propuestas relativas a ]as
solemnidades con las que convendrfa se publicase la Constituci6n . Recogidas por la cornisi6n
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En sfntesis, los actos debian ser los siguientes . Los ejemplares manuscritos y
encuadernados de la Constituci6n se debfan presentar a las Cortes en sesi6n p6bli-
ca, obligAndose a asistir a todos los Diputados a la sesi6n en la que, despues de
leerse un ejemplar de la Constituci6n por unode los Secretarios en alta voz (mien-
tras que otro to debfa cotejar en silencio) y comprobada la exactitud de ambos, los
Diputados debfan contestar si el texto era el que las Cortes habfan sancionado .
Despu6s de expresar la respuesta afirmativa, el Presidente y los Diputados debe-
rian firmar los dos ejemplares originales, finalizando la firma de los mismos con
la correspondiente a los Secretarios . Al dfa siguiente, todos los Diputados, sin ex-
cusa alguna, se debfan presentar en el Sal6n de Cortes para jurar la Constituci6n
en sesi6n p6blica; acercandose de dos en dos y poniendo la mano sobre los Evan-
gelios, debfan decir «si juro» acontinuaci6n de la lectura que de la f6rmula del ju-
ramento hiciera uno de los Secretarios, siendo dsta la siguiente: «Jurais guardar la
Constituci6n polftica de la Monarquia Espanola que estas Cortes Generales y Ex-
traordinarias han decretado y sancionado» . . . Si asf to hiciereis, Dios os to premie
y si no os to demande» .

Al juramento de los Diputados le debfa seguir el de la Regencia . Su formula-
ci6n qued6 fijada en el ceremonial de forma diferente mediante el siguiente texto:
«Jurais por Dios y por los Santos Evangelios que defendereis y conservareis la
Religi6n Cat6lica Apost6lica romana sin permitir otra alguna en el reino ; que
guardareis y hareis guardar la Constitucion polftica de la Monarquiaespanola que
estas Cortes generales y extraordinarias han decretado y sancionado y tambien las
leyes del Reino, no mirando en quanto hicieseis stno al bien y provecho de ella ;
que no enagenareis, cedereis ni desmembrareis parte alguna del Reino; que no
exigireis jamas cantidad alguna de frutos, dinero, ni otra cosa sino las que hu-
vieren decretado ]as Cortes ; que no tomareis jamas a nadie su propiedad y que
respetareis sobre todo la libertad polftica de la Naci6n, y la personal de cada
individuo no debiendo ser obedecidos en to que contrario hicieseis, antes bien,
sera nulo y de ning6n valor aquello en que contraviniereis? ZE igualmente ju-
rais ser fieles al Rei ; observar ]as condiciones que las Cortes os han impuesto para

constitutional, 6sta propuso un ceremonial a las Cones, que se presentb y aprob6 Qor las mis-
mas en sesi6n secreta de 8/3/1812, recogtdndose en 81 tanto la f6rmula y modo del juramento de
los Diputados y de los miembros de la Regencia (RD 18/3/1812) como la minuta de remisi6n
de la Constituci6n a los Pueblos del Reino (RD 2/4/1812). Todo ello se encuentra en el AC Serie
General (=SG) leg . 120, exp . 46 . El (<Ceremomal que debena observarse para la lectura firma y
juramentorn se encuentra en el mismo legajo, pero en el exp . 47 y la correspondiente minuta de
Decreto en el exp . 48 La ejecuci6n de to aprobado por ]as Cortes se puede seguir en las actas
levantadas en los dfas 14, 15, 17, 18 y 19 de marzo de 1812 certificadas por D . Ignacio de
la Pezuela, secretario interino de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Notario Ma-
yor de los Reinos (AC SG leg . 120, exp . 70) y la preparaci6n ttrcnica de las solemnidades
en ]as «notas sueltas de la secretana para la ejecuci6n de to acordado en las Cortes» (AC
SG leg . 100, exp 48) .
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el exercicio de la Autoridad Real ; y que quando cese la imposibilidad del Rei, le
entregareis el govierno del Reino?». Los Regentes, hincados de rodillas y ponien-
do la mano sobre los Santos Evangelios debfan contestar «Si juro», respondi6ndo-
les el Secretario : «Si asf to hicieseis, Dios os ayude, y sino os to demande, y sereis
responsables d la Naci6n con arreglo a las leyes» .

Poco hay que anadir al contraste de ambas f6rmulas . Las prevenciones del
Legislativo respecto del Ejecutivo monarquico no son caracterfsticas especificas
del primer liberalismo espanol, sino que pueden ser extendidas a to largo y ancho
de toda Europa . Prevenciones que reiteran en la f6rmula del juramento elementos
ya contenidos en la propia Constituci6n, ya que desde la defensa de la religi6n ca-
t6lica a la de la propiedad privada, pasando por el respeto a las libertades nacio-
nales oindividuales y terminando con el acatamiento a las normas y a su
con siguiente responsabilidad por incumplimiento de todo ello, nada nuevo se ana-
dfa al texto constitucional . Unaumca pregunta se suscita despu6s de la lectura de
la f6rmula del juramento destinada a la Regencia: Zeran esas cuestiones los verdade-
ros y dnicos elementos constituyentes de laNaci6n espanola? Esto es, por encima del
texto cerradoy completo, Zeran esos los primeros valores constitucionales? Puede
afirmarse que todo el texto, en cascada, descendfa de los mismos pero, en todo
caso, el acatamiento a la Constituci6n, como el jurado por los Diputados, debiera
haber sido suficiente . La duplicidad de f6rmulas nos situa ante dos cuestiones : la
primera, de simple explicaci6n, ya que es de nuevo la prevenci6n ante la Regencia
(suplente del propio Rey) la que llev6 al soberano Congreso a especificar reque-
rimientos. Pero es la segunda la que resulta problematica ya que, desde hoy, una
idea apunta despu6s de la lectura del texto del juramento: la preeminencia de la
norma constitucional no resultaba de facil calificaci6n, o mejor, los balbuceantes
inicios de nuestro primer liberalismo incurrieron en comprensibles contradiccio-
nes que, en ocasiones y como con posterioridad comprobaremos, facilitaron ar-
mas a los no constitucionales en la medida que la f6rmula deljuramento destinado
a la Regencia reiteraba exigencias constitucionales y, al cuartearlas, podia dar lu-
gar a se jurase no el acatamiento a la Constituci6n entendida como un s61o bloque,
sino adiversos conceptosque podrfan llegar a ser contradictorios entre sf. Porque,
si la Constituci6n fue confesional : ~cual era la raz6n que hacfa diferenciar la de-
fensa de la religi6n con el acatamiento constitucional?

Conviene desde ahora dar cuenta de muestras aisladas de rechazo al juramen-
to provenientes de algunos Diputados, que pusieron sobre el tapete problemas y
contradicciones surgidas al hilo de la prestaci6n del juramento constitucional . Y
son interesantes porque, independientemente de que ejemplifiquen la resistencia
polftica manifestada por los Diputados realistas, de las mismas se deduce una pro-
blemdtica que debera ser temda en cuenta porque se repetira en el juramento que
a la Constituci6n prest6 la naci6n .
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Ya sabemos que las Cortes exigieron a todos los Diputados que asistieran a la
reuni6n amenazando con sancionarles 33 . Uno de los renuentes, Francisco de
Egufa, se dirigi6 a las Cortes exponiendo to siguiente: «. ..nunca crei podfa (. . .ile-
gible. . .) conmigo porque no he asistido d sus discusiones, y en todas las Corpora-
ciones de que he sido miembro no he visto que se hubiese firmado yjurado sobre
asunto alguno el que no hubiese asistido. Fui nombrado para el Consejo Supremo
de Guerra, para la Asamblea d Congreso de la Constituci6n de Bayona en compa-
nfa de Esteba de Orellana y tampoco firmamos.

Mi poder es de suplente, y por to mismo ignoro la voluntad del Senorio de
Vizcaya y carezco de instrucciones y asf debo dirigirme por el concepto que tengo
de la opini6n general de mi pafs que aman mucho sus fueros y nunca se han que-
jado de ellos en esta inteligencia no me es permitido obrar contra su voluntad, ni
concurrir en calidad de Diputado al menor acto que pueda poner en questi6n qual
fuera ella cuando estoy firmemente persuadido de que es y sera conservar sus fue-
ros . . .» 34 .

Si el suplente Egufa esgrimi6la limitaci6n de poderes (o mejor, su ausencia)
para justificar su negativa a la firma yjuramento del texto constitucional, en for-
ma diferente, pero con la misma finalidad, argument6 Pedro Gonzalez de Llamas
en su exposici6n a las Cortes en la que afirm6 : «. ..que la Constituci6n lesiona le-
yes fundamentales de la Monarqufa (. . .) muchos de sus preceptor no concuerdan
con las Partidas que en virtud de ellas hemos reconocido y jurado a nuestro amado
Soberano (. . .) por consiguiente mis deberes patri6ticos y religiosos y mis propios
sentimientos no me permiten ni firmar ni jurar la nueva Constituci6n» 35 . Ante es-
tos y otros casos, las Cortes se mantuvieron firmes en sus exigencias 36, recordan-
do a todos los diputados que debfan «jurar lisa y llanamente guardar la
Constituci6n diciendo que si no concurren se procederd contra 61 conforme a to
acordado» 37.

En otro orden de cosas, deben consignarse aquf otras «resistencias» no al he-
cho de prestar juramento, sino a intentos, por parte tambi6n de Diputados realis-

33 . Orden de las Cortes enviada a todos los Diputados de 15/3/1812 AC SG leg . 120,
exp . 55 Orden especffica a los Diputados S . L6pez, J . Mexfa y Conde de Punoenrostro advir-
tiendo que se procedera contra ellos de 17/3/1812 . AC SG leg . 120, exp. 58.

34 . Escrito enviado a la Asamblea de 17/3/1812 . AC SG leg 120, exp . 61 .
35 . Exposici6n del 13/3/1812 . AC SG leg . 120, exp . 57 .
36 . Asf to demuestra la contestaci6n del Conde de Pufioenrostro y de Mexfa a las Cortes :

Enterados de los tres oficios de VM contestamos que juraremos guardar la Constituci6n como
desde luego ofrecimos, y que tambi6n la firmaremos en fueraa de las repetidas e irresistibles 6r-
denes de SM sin perjuicio de nuestras protestas legales y de los justos derechos de los pueblos .
A cuyo efecto aisistiremos puntualmente a las horas senaladas sin embargo de llevaruno de no-
sotros m'as de 16 dias en cama» (17/3/1812) . AC SG leg . 120, exp . 60 .

37 . Esta contestaci6n es la dada por las Cortes a Egufa (17/3/1812) pero se repite, mar o
menos, en todas las enviadas a los Diputados que pusieron objeciones . AC SG leg 120, exp 61 .
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tas, de diversificar juramentos, destinando uno al texto constitucional y otro al
Monarca. Asi, Borrull propuso que se insertase en la Constituci6n el juramento
que ha de hacer el Reino al Principe de Asturias y los Infantes 38, a to que la comi-
si6n constitucional contest6 que « . . .siendo en la Constituci6n la Corona heredita-
ria, y senalando aquella el Orden de suceder, los Diputados al jurar la Constituci6n
juran todas estas declaraciones constitucionales y asf el reconocimiento del Prfn-
cipe de Asturias requerido en el proyecto ha sido mirado por la Constituci6n como
una formalidad dirigida a presentar a la Naci6n al legitimo sucesor a la Corona .
En cuanto a los Infantes cree la comisi6n que bastando el indicado reconocimien-
to, y no siendo por tanto necesario, ni exigido en el proyecto que ninguna otra per-
sona 6 corporaci6n jure al Principe de Asturias no hay tampoco necesidad de que
juren los Infantes» 39.

Extractando de estos tres ejemplos elementos que nos ayudan a acercarnos a
la comprens16n de la problematica del juramento constitucional, resulta necesario
resaltar que varias espinosas cuesttones se anunciaron ya desde un principio, esto
es, cuando se pas6 a jurar el texto de la primera norma gaditana por Diputados y
Regentes .

En primer lugar, el juramento era un acto al que se obligaba con una cierta
violencia. Con estas palabras, asf to denunci6 Fray Rafael de V61ez: «Tres noches
antes de lajura de la Constituci6n se propuso se declarase indigno espanol, prtva-
do de susbienes, y a ]as veinticuatro horas arrojado de la Espana al Diputado que
no jurase (. . .) las disposiciones que se tomaban iban dirigidas a que el diputado
opuesto jurase la Constituc16n sin poder eludir la fuerza que al intento se le hacfa
(. . .) con tales disposiciones 6qui6n se atrevia a faltar al duramento? Za resistirse
6 a protestar la fuerza? Las bayonetas estaban d disposici6n de las Cortes : el
juramento de ]as nuevas leyes 6 la expatriaci6n son dos terminos que se dan a
escoger a los diputados: no hay remedio a la costa del moro al dfa siguiente, o al
templo de dios vivo, para que allf se solemnise la jura del C6digo que acaba de
formarse» 40,

Independientemente de la motivaci6n que anim6las paginas de Velez, consi-
derado por J. Herrero como autor importante en la construcci6n del pensamiento
reaccionario espailol 41, y del rechazo a las reglas de juego parlamentario demos-

38 . Propuesta lefda en ses16n p6bhca de 11/10/1811 . AC SG leg. 120, exp 17
39 . Sesi6n p6blica de 11/11/1811 AC SG leg 120, exp 25 .
40 Fray Rafael de WLEZ, Apologia del Altar y el Trono 6 Htstoria de las Reformas

hechas en Espana en ttempos de las Ilamadas Cortes . e impugnaci6n de algctnas doc-
trutas publicadas en la Constuuci6n, diarios y otros escrttos contra la Religion y el Esta-
do, Madrid, 1825, t 11, cap VII («Jura de la Constituc16n : no hubo libertad para
resisttrlarn), pp . 106-115.

41 . Cfr J . HERRERO, Los origenes del pensaintento reacetonario espanol, Madnd, 1988
pp . 259-338 .
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trado por algunos Diputados, incumplidores del Reglamento de la Cdmara, to
cierto es que el juramento del texto constitutional contenfa Una matriz violenta,
apuntandoa la tfpica exclusi6n que conllev6 la afirmaci6n revolucionaria del con-
cepto de Naci6n 42, que en el caso espanol puede localizarse en la correspondiente
a la realizada sobre aqu6llos que opusieron resistencias a la interiorizaci6n del or-
den constitutional realizada a trav6s del instrumento religioso del juramento.

En segundo lugar, de ]as exposiciones de Egufay de Llamas podemos inferir
la naturaleza de dos tipos de resistencias a la hora dejustificar la negativa aprestar
juramento al texto constitutional . En la primera parte de la exposici6n de Egufa se
rechaza el mandato representativo, los «poderes ilimitados» que el Decreto de
convocatoria de las Cortes constituyentes pedfa trajesen los Diputados, idea que
despu6s se consignarfa como elemento fundamental de la concepci6n quede la re-
presentaci6n politica mantuvo la Constituci6n gaditana en su artfculo 26 : los Di-
putados representaban a la Naci6n, nd a los diferentes territorios de los cuales
procedian 43 .

La segunda parte de la exposici6n de Egufa puede identificarse con la posi-
ci6n de Llamas; la resistencia esta vez no se apoya en el tipo de mandato, sino que
es constitutional. Los antiguos cuerpos legales, bien sean los fueros vizcainos o el
texto de ]as Partidas, antiguas «leyes fundamentales» no podian ser sustituidas ni
contradichas por la nueva «Ley fundamental de la Monarqufa» que afirmaba de sf
misma ser la Constituci6n . En definitiva, Llamas puso otra vez sobre el tapete la
ya discutida cuesti6n sobre si la nueva Constituci6n reformaba o por el contrario
alteraba las «antiguas leyes», cuesti6n que fue contestada en Una ocasi6n por el
Diputado Calatrava en Unafamosfsima intervenci6n que resulta aqui de necesario
recuerdo : Calatrava se indign6 ante argumentaciones que, como la del propio Lla-
mas, estaban siendo mantenidas porun sector de la Camara que se neg6 a votar la
reforma constitutional . Calatrava demostr6 su indignaci6n con las siguientes pa-
labras : «Senor, al ofr la propuesta del senorG6mez Fernandez no ha podido me-
nos de escandalizarse el Congreso . Es menester poner fin a estas cosas
Continuamente estamos viendo citar leyes, como si este fuera un colegio de abo-
gados y no un cuerpo constituyente» 44.

42 . Lacitadel famoso pan fleto de Sieyes se hate aquf necesaria. Recu6rdese comoel abate en-
tendi6 que el tercer estado constitufa una «nac16n completa» . E. SIEYES, ~ Que er el tercer esta-
do ? Ensayo sobre los previlegios, (traducci6n de L . VAZQUEZ y M. LORENTE), Madrid, 1989,
cap . primero, p. 85 . Un buen tesumen de las alteractones del significado del tdrmino se encuen-
tra en la voz ((Nation> redactada por P. NORA en el Dictionnaire critique de la revolution
franVaise, (dir. por F. FURET y M . OZOUF), Paris, 1988, pp 801-811 .

43 . Sobre esta cuesti6n, y centrandose sobre todo en la problematica americana, vid. J.
VARELA SUANCES-CARPEGNA, La teoria del Estado en los origenes del constituclonalismo his-
p6mco (Las Caries de Cddiz), Madrid, 1983, cap. IV, Vy VI

44 . DS, sesi6n de 25 de agosto de 1811
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En tercer lugar, de la propuesta de Borrull se deduce un claro intento de
desvinculara la Monarqufade su legitimaci6n constitucional, sentando las ba-
ses de una posible contradicc16n entre las obligaciones que podrfan ser resul-
tado de un doble juramento. Ahora bien, en el texto de la propia comisi6n
constitutional en el que se rechaz6 la propuesta del diputado realista 45 aparece
una identificaci6n que no puede escaparse de nuestra reflexi6n : <<personas>> y
ocorporaciones>> eran, para la comisi6n, elementos compatibles, por mas que
se rechazara que tanto unas como otras no juraran por separado a Principes de
Asturias e Infantes reales .

Estas cuestiones no eran mas que una manifestaci6n del rechazo a la nueva
legitimaci6n de la soberanfa que representaba la misma formaci6n de las Cortes
Constituyentes . Los Diputados renuentes al reconocimiento de aqu6lla no hicie-
ron otra cosa que seguir manteniendo hasta el final to que fueron perdiendo en vo-
taciones sucesivas a to largo de la discusi6n del texto constitutional . Pero, al
mismo tiempo, el ambiguo discurso historicista mantenido en la propia Asamblea
dejaba una puerta abierta a argumentaciones como las mantenidas por los Diputa-
dos realistas.

En definitiva, estos y otros hechos similares nos demuestran que muchas
fueron las comprensiones del proceso constituyente concluido con la redac-
ci6n de la primera norma gaditana . Cierto es tambi6n que con la misma se
cerraba su discusi6n, pero la Asamblea habfa tenido un fortfsimo d6ficit repre-
sentativo en su formaci6n . No resulta este el lugar indicado para hater una
descrtpci6n del mismo; bastenos recordar que, en primer lugar, gran parte de
la Penfnsula estaba ocupada y que, en segundo, los representantes america-
nos (los que pudieron llegar a la misma) no fueron mas que delegados de
los Cabildos de diferentes ciudades ultramarinas 46 . Por to tanto, muchos de
los Diputados que firmaron y juraron la Constituci6n, con la que se cerraban
debates, no eran mas que suplentes elegidos entre las diferentes Znaciones? de
los que habitaban en la liberal ciudad de Cadiz . Si problemas y diferentes com-
prensiones como los relatados se generaron entre los que habfan asistido o por
to menos se hallaban cerca de la Asamblea Zqu6 podemos decir de un pafs que
ni estuvo presente ni cercano a los debates gaditanos? Porque, y con esto lle-
gamos a nuestro objetivo, tambtdn el .pafs, la «Nac16n espanola>> que decfa la
Constituci6n, la jur6 .

45 No debemos olvidarnos de ]as palabras con ]as que se abre la Constituci6n ; oDon
Fernando Septimo, por la gmcia de Dios y la Consntuci6n de la Monarqufa Espanola, Rey de
las Espanas .

46 Sobre esto me he extendido en un trabajo titulado «Amdrica en Cadiz>>, en VV.AA .,
Los origenes del constuucionalismo liberal en Espana e Iberoamertca- un estudto comparado,
Sevilla, 1993, pp . 17-47 .
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2 . EL JURAMENTO DE LA NACION

2 .1 . Las normas

A la promulgaci6n de la Constituci6n le siguieron tres Decretos que organizaron
su impresi6n, publicaci6n y juramento. Al primero ya me he referido: «Decreto por el
cual se manda imprimir y publicar la Constttuci6n de la Monarquia, y se senala la f6r-
mula con la que la regencia debe vedficarlo>>, dado en Cadiza 18 de marzo de 1812 .
De 2 de mayo de 1812 es el «Decreto en el que se prescriben las solemnidades con
que debe publicarse y jurarse la Constituci6n polftica en todos los pueblos de la Mo-
narqufa, y el de los exercitos y armada : se manda hacer una visita de carceles con este
motivo>> . Y finalmente, y atendtendo a una proposici6n del diputado Reus 47, el
24/5/1812 ]as Cortes promulgaron el «Decreto en que se fja el modo con que el clero
y pueblo debe jurar la Constituci6n polftica en toda la Monarqufa>> 48 .

Por el primero de los Decretos, las Cortes mandaron « . ..a todos los espanoles
nuestros stibditos, de qualquiera clase y condici6n que sean, que hayan y guarden
la Constituci6n inserta como ley fundamental de la Monarquia: y mandamos asi-
mismo a todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y demas autorida-
des, asf civiles como militares y eclesiasticas, de qualquiera clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y executar la Constituci6n en todas sus partes>> .

Ahora bien, Lquienes eran los espanoles? Demos por ahora una simple defi-
nici6n constitucional, la contenida en el artfculo 5 de la primera norma; segdn
aqu61, eran espanoles: «Primero . Todos los hombres libres nacidos y avecindados
en los domimos de las Espailas, y los hijos de estos. Segundo. Los extranjeros que
hayan obtenido de ]as Cortes carta de naturaleza . Tercero. Los que sin ella lleven
diez anos de vecindad, ganada seg6n la ley en cualquier pueblo de la Monarqufa.
Cuarto . Los libertos desde que adquieran la libertad en las Espanas> 49. Asf pues,
ni mujeres ni esclavos debfan acatar la Constituci6n, en la medida que para ella
parece que no extstfan Se : espanoles y autoridades, civiles, militares y eclestasticas

47 . Reus pidt6 a las Cortes que se aclarase que e1juramento de observar la Constituci6n que se
prestase en las iglesias porlos vecmos del clero se hacfa « . .en clase de ciudadanos espanoles . » por to
que se debia evitar toda etiqueta y preferencia . La propuesta fue lefda en sesi6n publica de 1/4/1812 y
pas6 a la comisi6n de Constituci6n que ratific6la opim6n de Reus. Lefdo el mforme de la comisi6n en
sest6n publica de 19/4/1812, se convirti6 finalmente en Decreto . La propuesta de Reus y el dictamen
de la comisi6n se encuentran en el AC SG leg . 120, exps 71 y 72 .

48 . Todos estos Decretos se encuentran en los ya citado manuscnto Dec retos de las Cor-
tes . Para un mds factl acceso, pueden consultarse tambi6n en M . FERNANDEZ MARTIN, Derecho
parlamentarto espaitol, Madrid, 1885, pp . 726-731 .

49 Utilizo el exemplar de la Constituci6n gaditana reproducido en la edici6n de J . DE Es-
TEBAN, Las Constituctones de Espaita, Madrid, 1983 .

50 Sobre la cuesti6n femenina, aunque no exclusivamente, vid . B . CLAVERO, «Cara
oculta de la Constituci6n : sexo y trabajo» , en Revesta de las Cortes Generales, 10 (primer cua-
trimestre 1987), pp . 11-27 .
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fueron los destinatarios del primer Decreto de las Cortes. Pero el problema no
consistfa en la enumeraci6n de unos y otras, sino en la localizaci6n de los prime-
ros y en el sometimiento de ]as segundas a los efectos de la jura de la Constitu-
ci6n . Ese fue el objetivo del segundo de los Decretos que, a diferencia del
primero, requiere de algo mas que su reproducci6n.

Comencemos nuestro analists alterando el orden del Decreto, que hablaba
primero de los pueblos y despu6s de las autoridades . En su artfculo tercero, el De-
creto de 2 de mayo senalaba : «Los Tribunales de qualquiera clase, Justicias, Vire-
yes, Capitanes Generales, Gobernadores, Juntas provinciales, Ayuntamientos,
M.RR. Arzobispos, RR. Obispos, Prelados, Cabildos eclesiasticos, Universida-
des, Comunidades religiosas, y todas las demas corporaciones y oficinas del Rey-
no prestarAn el propio juramentobaxo la expresada f6rmula St los que no exerzan
jurisdicci6n ni autoridad, y los que la exercieren bajo la siguiente: ZJurais por
Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitucion polfti-
ca . . . (lo demas como en la f6rmula antedicha) . En todas las Catedrales, Universi-
dades y Comunidades religiosas, se celebrara una Misa de acci6n de gracias con
Te-Deum despues de haber jurado los respectivos Cabildos y Comunidades la
Constituci6n . De todos estos actos se remitira testimonio a la Regencia del Rei-
no» . El Decreto dedicaba finalmente su artfculo tercero al juramento de los <<Exer-
citos y Armada>> 52, completando asf la lista de las autoridades que debfan jurar el
texto constitucional .

Dos cuestiones se infieren de la lectura de este artfculo . La primera resulta ob-
via: ]as autoridades, tanto civiles y militares como eclesiasticas debfan «guardar y
hacer guardar la Constituci6n», ya que debemos recordar que tanto militares
como eclesiasticos segufan teniendo jurisdicci6n 53 . La segunda, se nos muestra
mucho mas oscura por no poder reconocer el mundo que se oculta tras las defini-
ciones consignadas en el Decreto: si Universidades y corporacionesjuraban como

51 . Contenida en el anfculo precedente; <Jurais por Dios y por los Santos Evangelios guardar
la Constituc16n polihca de la Monarqufa Espanola, sancionada porlasC6rtes generales y extraordina-
rias de la Naci6n, y ser fteles al Rey» ato que responderdn todos los concurrentes : Sf juro.

52 Art . 4 : <(En los Ex6rcitos y Armada, asf como en ]as divisiones que se hallen separa-
das, senalarAn los Gefes el dfa mas oportuno, despues de recibida la Constituci6n, para que for-
madas las tropas se publique 6sta, leydndose toda en alta voz, y en seguida el Gefe, Oficialidad
y Tropa juraran frente de las banderas baxo la f6rmula expresada en el articulo 2 De este acto
se remitira certificaci6n a la Regencia» .

53 . Imposible resulta hacer aquf un an5bsis del alcance de la jurisdicci6n eclesiAstica,
uno de los temas mds conflictivos de todo los periodos en los que estuvo vigente la Constituci6n
gaditana Bastenos reproducir el art . 249 del texto constitucional : «Los eclesidsticos continua-
ran gozando del fuero de su estado, en los tenmnos que prescriben ]as leyes o que en adelante
prescribieran» . En el artfculo siguiente, esto es, en el 250 la Constituci6n determin6 que : <<Los
militates gozaran tambien de fuero particular, en los t6rminos que previene la ordenanza o en
adelante previniere»
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tales, en consecuencia, comerciantes, universitarios, o incluso miembros de los
diferentes gremios eran antes eso que espanoles . Y utilizo esas Lprofesiones? para
ejemplificar ya que no soy capaz de enumerar otras realidades corporativas que
pudieran sentirse identificadas en la clasificaci6n mantenida en el mismo desde la
mera lectura del texto del Decreto.

Y del juramento de las autoridades, pasaremos al analisis del correspondiente a
los pueblos. El Decreto diferenci6 claramente dos tipos de ceremonial que debfan
acompanar el recibimiento de la norma constitutional : las correspondientes a su pu-
blicaci6n y jura. En este epfgrafe simplemente describird to consignado en la norma-
tiva, pero desde ahora debe advertirse una cuesti6n capital : la comprensi6n que de
aqu6lla tuvieron los encargados de cumplirla diferenci6 claramente la significaci6n
de ambas ceremonial, ademas de trastocar el espfritu que de ellas podia deducirse, so-
bre todo, el que se infiere del tercero de los Decretos consignado .

Comencemos por la primera de las ceremonial : la correspondiente a la publi-
caci6n de la Constituci6n en todos los pueblos del Reino. El artfculo primero del
Decreto que venimos comentando senalaba que, ((al recibirse la Constituci6n en
los pueblos del Reyno, el Gefe 6 Juez de cada uno, de acuerdo con el Ayuntamien-
to, senalara un dfa para hater la publicaci6n solemne de la Constituci6n en el pa-
rage 6 parages mas publicos y convenientes, y con el decoro correspondiente, y
que ]as circunstancias de cada pueblo permitan, ley6ndose en voz alta toda la
Constituci6n, y enseguida el mandamiento de la Regencia del Reyno para su ob-
servancia. En este dfa habra repiques de campanas, iluminaci6n y salvas de arti-
llerfa donde ser pudiere» . Dos son las cuestiones que se deducen de la lectura de
este artfculo . La primera de ellas corresponde a la fijaci6n del objetivo primordial
que ]as Cortes pretendieron alcanzar con la ceremoniade la publicaci6n : el cono-
cimiento popular de la Constituci6n mediante la transmisi6n oral de su contenido.
Ahora bien, este ejercicio ilustrado de educaci6n popular se enfrentaba con un
problema grave, que es la segunda de ]as cuestiones a la queme he referido : el al-
cance real del tdrmino «recibirse la Constituci6n», esto es, la interrogante que se
plantea al historiador sobre la salud y fortaleza de los canales de circulaci6n del
texto constitutional . Pero aquf s61o hablaremos de la normativa y, respecto de la
circulaci6n de la Constituci6n, s61o podemos afirmar to siguiente: el Decreto no
hacfa sino reiterar el contenido de los artfculos 155 y 156 del texto gaditano 54,

54 . Art . 155 . «E1 Rey para promulgar las leyes usard de la f6rmula siguiente : N (el nombre
del Rey), por la gracia de Dios y por la Consatuci6n de la Monarqufa espanola, Rey de las Espafias,
a todos los que ]as presenter vieren y entendieren, sabed . Que lay Cortes han decretano, y Nos san-
cionamos to siguiente (aquf el texto literal de la ley): Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justi-
cias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asf civiles como militares y eclesidsticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presence ley en
todas sus partes . Tendr6islo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se impnma, publi-
que y circule (Va dingido al Secretario de Despacho respectivo»
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Esto es, la Constituci6n debfa llegar a los pueblos a trav6s no de su publicaci6n en
un brgano official, sino mediante la transmisi6n que de ella se hiciera en el seno de
unacadena de autoridades de diferente signo: militares y civiles.

De la ceremoniade la publicaci6n pasemos a la correspondiente al juramento.
Esta estd detallada en el artfculo segundo del mismo Decreto: «En el primer dia
festivo inmediato se reuniran los vecinos en su respectiva Parroquta, asistiendo el
Juez y el Ayuntamiento, si no hubiere en el pueblo mas que una; y dtstribuyendose
el Gefe superior, Alcaldes 6 Jueces, y los Regidores donde hubiere mas, se cele-
brara una Misa solemne de accion de gracias; se leery la Constituci6n antes del
Ofertorio; se hard por el Cura Parroco, 6 por el que 6ste designe, una breve exhor-
taci6n correspondiente al objeto; despues de conclutda la Misa se prestara jura-
mento por todos los vecinos y el Clero de guardar la Constituci6n baxo la
siguiente f6rmula: ZJurais por Dios y por los Santos Evangelios guardar la Cons-
tituc16n polftica de la Monarqufa Espanola, sancionada por las Cortes generales y
extraordinarias de la Naci6n, y ser fieles al Rey? A to que responderan todos los
concurrentes: Sf juro, y se cantara el Te-Deum. De este acto solemne se remitira
testimonio a la Regencia del Reyno por el conducto del Gefe superior de cada Pro-
vincia».

Este artfculo fue objeto de una proposici6n del Sr . Rus tendente a aclarar el
«orden» en el que pueblo y clero debfan jurar 55, senalandose en el Decreto de
24/5/1812 que oel Pueblo y el Clero presten a una voz y sin preferencia alguna,
como se ha practicado en la isla de Le6n, el juramento de guardar la Constituci6n
polftica de la Monarqufa espanola, que segun to prevenido por Decreto de 18 de
marzo 61timo, debe prestarse en toda eila . . .» .

Asf pues, la Naci6n Espanola que debfa acatar la Constituci6n no era otra que
la compuesta por los los «vecinos» (ya-no espanoles) de los pueblos, vecinos or-
denados territorialmente por jurisdicciones (no reformadas en su mayorfa), orga-
nizados en parroquias y exhortados por sus respectivos curds parrocos, en medio
de la ceremonia catblica de la Mtsa, en la cual, de nuevo, el pueblo tuvo que ofr
los 384 artfculos de la Constituci6n polftica de la Monarqufa antes del Ofertorio.
El juramento de los vecinos era un juramento colectivo, y por supuesto, en el que
no cabfa expresar opini6n contraria; en el Decreto no se articulaba instrumento al-
guno que sirviera para organizar una discusi6n sobre el texto de la primera norma
gaditana : el jurar «sin restricci6n alguna» pas6 de ser una opini6n del distinguido
diputado y can6nigo Villanueva a convertirse en norma de obligatorio y general
cumplimiento . Cierto es que Villanueva articu16 su dtscurso pensando mas en las

Art. 156 «Todas ]as leyes se circularan de mandato del Rey por los respectivos Secretarios
del Despacho directamente a todos y cada uno de los tnbunales supremos y de las provincial, y
de mas gefes y autoridades superiores, que las circularan en cadena» .

55 . AC . SG . leg 120, exp. 72 (aprobada por la comisi6n en sesibn publica de 9/3/1812) .
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restricciones que podfan oponer al juramento ]as diferentes autoridades, pero no
nos olvidemos de que el juramento de los vecinos se hizo, siempre, con posterio-
ridad al prestado en la mismaceremonia por las diferentes corporaciones munici-
pales. En definitiva, ni autoridades, ni corporaciones ni oespanoles, vecinos o
pueblos>> pudieron decir absolutamente nada respecto de texto constitucional :
para todos ellos, la obra de las Cortes generales y extraordinarias result6 ser un
texto indisponible .

2 .2 . La comprensi6n de las normas

Vista la normativa, resta hablar de sus repercusiones, analizandolas a tra-
v6s de la documentaci6n de los actos que sobre publicaci6n y jura del texto
constitutional se enviaron a la Regencia, que di6 cuenta posterior a las Cortes .
Debo advertir que la documentaci6n del juramento prestado por las autorida-
des y la Naci6n a la Constituci6n gaditana es abundantfsima, to que demuestra
no s61o el celo con el cual se cumplieron las disposiciones de las Cortes, sino
la importancia concedida por todos al acto . No es pues 6sta una cuesti6n bala-
di, sobre todo cuando vemos que la documentaci6n de los juramentos se en-
cuentra en los expedientes correspondientes a la propia Constituci6n gaditana
con la que forma un s61o cuerpo .

Mientras que en el epigrafe correspondiente a la descripci6n de la nor-
mativa he comenzado a hablar del juramento de las autoridades para pasar
posteriormente al de la Naci6n, invertir6 en el presente el orden por consi-
derar que el juramento «de oficio» de ]as autoridades se comprende mejor
despuds del analisis del de los pueblos. Comencemos pues por ellos, por
dar cuenta de c6mo se entendi6 y c6mo se efectuaron ]as ceremonias de pu-
blicaci6n y jura de la Constituci6n politica de la Monarquia espanola .

Ycomenzar implica hablar, en primer lugar, del problema que se se ha plan-
teado al hilo del comentario del Decreto de 18/3/1812: el de la arecepci6n» en los
pueblos de la Constituci6n y Decretos correspondientes . Fueron las autoridades
militates ]as que cumplieron con el encargo de la transmisi6n del texto constitu-
cional a ]as diferentes ciudades y villas 56que fueron liberando paulatinamente de

56. Los ejemplos son abundantfsimos, citemos aqui algunos En Oviedo, la comunicaci6n a las
autoridades correspondientes la envi6 el General en jefe Francisco Xavier Castanos (AC SG leg. 27,
exp . 13) . En Ar6valo, el protagonista result6 el Mariscal deCampo y Segundo Comandantede Castilla
(AC SG leg . 27, exp . 18) En Le6n, tambi6n fue Castanos el que envi6 un comisionado para la trans-
misi6n y control de las ceremonias correspondientes (AC SG leg . 27, exp . 7) . En Fuentenabia, el es-
cribano del Ayuntammento senal6 en las actas del mismo que «habiendo pasado a la ciudad el Exmo .
Sr. Gabriel de Mendiz6bal, Comandante General del ala izquierda del cuarto Ejdrcito senal6 el dfa para
la publicaci6n y jura de la Constituci6n . .>> (AC SG leg 27, exp 2 ) Tambidn la provincia deAlava,
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la ocupaci6n francesa. Es de nuevo el inefable V6lez quien critic6 ]a funci6n cum-
plida por el aparato militar en esta capital cuesti6n : «en otros pueblos hubo menos
nottcias de la Constttuci6n . Apenas se iban los franceses, entraba 6 un comandan-
te militar 6 un juez, y su primera diltgencia era hacer que se jurase la Constitu-
ci6n» 57 .

No fueron s61o ]as autoridades milttares ]as encargadas de la transmisi6n del
texto constitucional . La transmisi6n se realiz6 en la mayorfa de ]as ocasiones me-
diante una autondad enviada en comisi6n a las diferentes villas y ciudades, por
mss que, en algunos casos, como el propio de Cadiz, los canales de comunicaci6n
tuvteran un caracter mas tradiciona158. Cierto es que no puede comprenderse que
el envfo en «comisi6n» de, pongamos, un juez por el Regente de la Audiencia no
correspondiera a un esquema antiguo, pero cierto es tambidn que la casi totalidad
de las comisiones fueron dadas por las propias Juntas revolucionarias provinciales
en uni6n con las instituciones mas tradicionales, entre ]as que destacan las Au-
diencias y los Intendentes 59.

Deben destacarse dos importantes cuestiones que afectan a la circulaci6n de la
Constituci6n y sus Decretos correspondientes . En primer lugar, que la «comisi6n» dada
para la publicaci6n de la Constituc16n no'implic6 en ning6n casojurisdicci6n del co-

reumda en Juntas Generales, fue convocada por el mismo General que acond6 « . . .pubhcar y jurar la
Constituci6n politica de la Monarquia.. .» (AC SG leg. 27, exp 2) Casi todos los pueblos y villas de
Castilla-La Mancha recibieron comisionados del Marqu6s deMonsalud : este fue, por ejemplo, el caso
de Joaqufn Bueno, Abogado de los Reales Consejos y Regente interino de la jurisdicci6n ordinaria de
la villa de Canadapara la pub] icaci6n yjura de la Constituci6n (AC SG leg. 27, exp 1) . Y finalmente,
en todas las Islas Baleares, es el Marqu6s de Coupigny, CapitAn general, el encargadode em iar e1 texto
constitucional . En su comumcaci6n a ]as Cones Oefda en sp de 8/8/1812) senal6 que «. . necibio la or-
den del Consejo de Regencia comunicada por el Secretano de Gracia y Justicia de enviar la Constitu-
ci6n y los Decretos a autoridades y pueblos . .» (AC SG leg . 27, exp . 6)

57 . Apologia, p . 125 .
58 . AC SG leg . 22, exp . 26 .
59 . Asf, por ejemplo, Rafael Manuel Lomas, Alcalde Mayor, Subdelegado de P6sitos y

Mostrencos de Villahermosa y sus Agregados, Regente de la Real Jurisdicci6n «que tiene rea-
surnida por comisi6n del Exmo Sr. Presidente y Junta superior de la provincia que se halla de-
legada en ella por SM y Srs. Regentes y Oidores de la Chancilleria de Granada que reside en
Cartagena>> fue delegado para transmitir el texto constitucional y sus Decretos correspondientes
a la villa de Alcazar de San Juan (AC . SG leg . 27, n . 1) . De forma similar, en Santiago de Cal-
das, la Constituci6n lleg6 al Vicepresidente de la Junta Superior de la Provincia que pas6 direc-
tamente a trav6s de un comisionado el oficio al Alcalde y Justicia ordinario del Valle (AC . SG .
leg . 27, exp . 10) En Adanero es Jose Francisco Joaqufn, secretario de Velayos, comisionado
por el Sr. Intendente, el conducto por el cual Ilegan a dacha ciudad las noticias (AC SG leg 27,
exp . 18) . En Abenojan, fue Salustiano Ruiz de Cespedes, Abogado de los Reales Consejos,
quien «en virtud de la comisi6n dada por la Junta de Gobiemo de esta provincia para la publi-
caci6n de la Constituc16n en todo el pueblo de este partido se presento . ..acompanado de escri-
bano de la misma comisi6n» de la coal, el secretario del Ayuntamiento anadi6 al testimonio del
acta en la que se consignaba la comis16n ((y para que conste, doy el presente testimonio por
mandato judicial» (AC SG leg . 27, n . 1)
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misionado; por to menos, ese fue el deseo de ]as Cortes6°. Resulta evidente que no
quiso aprovecharse la ceremonia de la publicaci6n y jura de la Constituci6n para
transfonnar la heredada organizaci6n institutional, perdiendo asf fuerza revoluciona-
ria la naturaleza comisarial del encargado de transmitir la documentaci6n constitucio-
nal . Pocos ejemplos me parecen mas significativos que la reposici6n de muchas
corporaciones municipales al estado que tenfan en 1808 61 al hilo de la publicaci6n y
jura de la primera norma, sin procederse, como en otros casos, a la elecci6n de ayun-
tamientos constitucionales . En definitiva, el cardcter comisarial de los encargados de
la transmisi6n del texto constitutional no tuvo mayor repercusi6n respecto de trans-
formaciones revolucionarias que el intento de asegurar eljuramento del texto consti-
tucional por el antiguo tejido institutional .

En segundo lugar, debe hacerse luncapie tambi6n en algunas deficiencias en la cir-
culaci6n del texto constitutional, ya que su impresi6n tuvo innumerables problemas
producidos por de la falta de medios : el Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Ca-
latanazor expuso en su certificaci6n que «ha tenido el honor la justicia y ayuntamiento
de esta villa el haber recibido la tan deseada como utilisima Constituci6n poltica de la
Monarqufa remitida por el Consejo de Regencia por medio de la Junta Seperior de la
Provincia. Esta ha remitido a dicha justicia un oficio separado haciendo saber se publi-
que en la forma que prescribe uno de sus' Decretos, y que en atenci6n a la escasez de
exemplares, se reclamara a los pueblos de esta jurisdicci6n y demas comarcas para que
concurran a oirla. . .» 62. El objetivo principal de los comisionados fue el de transmitir al
mayor numero posible de lugares un texto que no a todos podia llegar, asegurandose
tambi6n de que tan preciado y escaso documento se conservara cuidadosamente :
el comisionado enviado a Almodovar del Campo «mand6 guardar el ejemplar de
la Constituci6n en el archivo de las Casas consistoriales, 63.

La naturaleza del comisionado nos Ileva a calificar el deseo contenido en la
propia elecci6n del medio transmisor de la normativa constitutional : rapidez, al-
cance (limitadamente) general y utilizaci6n de la violencia, fueron los tres caracteres
considerados necesarios por las Cortes yRegencia para alcanzar los objetivos de pu-
blicaci6n y jura del texto constitutional . Una rapidez tambi6n criticada por nuestro
ya tan citado fraile : «E1 decreto de la Regencia que segufa 6 la lectura de la Cons-
titucion prohibfa a todo pueblo resistirse a jurar. En 6l se manda el cumplimiento
de la Constitution, y to primero que se exige es la ciega obediencia a cuanto las
tortes mandaren 6 lleguen a mandar . Ni Cadiz ni los demas pueblos pudieron en-
terarse antes del juramento de to que iban a jurar. La Constitution no estaba im-

60 . Orden de las Cortes para que ningun comisionado para publicar la Constituci6n, pue-
da ejercer jurisdicci6n . AC SG leg . 11, exp . 18 .

61 Es el caso de Calahorra . AC SG leg. 27, exp 5 .
62 AC SG leg 27, exp 5 .
63 AC SG leg 27, exp 1
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presa el 19 de marzo. El 14 se mando imprimir. Cadizno sabfa de la Constitucion mas
que los que sus panegiristas publicaban en los papeles publicos . La lectura rapida de
sus artfculos, hecha en medio de una plaza porun escribano presenciada de pocos y
oida de menos no podfa dar un conocimiento de to que ella era en sf» 64.

A la rapidez, se le debe anadir el deseo de que la Constituci6n y sus Decretos
sobre su publicaci6n y jura debfan Ilegar, si no a todos los pueblos, por ]as razones
antes indicadas, si a todas las autoridades de la Monarquia. El ejemplo mas claro
nos to proporciona la propia ciudad de Cadiz, ya que en el expediente correspon-
diente al juramento del texto constitutional por parte de autoridades eclesiasticas
se consign6 una lista exhaustiva de los presentes en los actos, en la que se disculp6
incluso la presencia de los «enfermos y postrados» 65 . En el caso significativo de
los eclesiasticos, las Cortes no se contentaron con el juramento hecho por el clero
en todas las parroquias y conventos, al que debfa sumarse el de los diferentes tri-
bunales y dignidades eclesiasticas: tambi6n requiri6 el de los residentes en Cadiz
sin agregaci6n 66. Hay testimonios sufiCentes para permitimos afirmar que el pro-
p6sito de forzar el juramento de las autoridades de la Monarqufa se cumpli6 de
forma bastante satisfactoria 67 .

Y, finalmente, documentemos to que se ha defimdo como violencia, de la cual
habian ya dado muestra las Cortes mediante sus amenazas a los Diputados re-
nuentes. En numerosas localidades el Ayuntamiento cit6 a los vecinos del pueblo
senalando que la asistencia a las ceremonias de publicaci6n yjura de la Constitu-

64. Fray Rafael de WL¢, Apologta, p . 125 .
65 . De la cerfficaci6n enviada por el De6n y Cabildo de la Catedral y los individuos de

su contadurfa . En la misma expostci6n se aiiade que se envi6 «mandato expreso para que con-
currieran losJubilados y los dispensados temporalmente por raz6n de enfermedad no hallando-
se postrados en cama 6 impedidos de salir a la ealle (6/6/1812) . AC SG leg . 22, exp . 26 .

66. Los RR Obispos de Cuenca, Plasencia y Albarracin residentes en Cadiz acudteron a las
Cortes solicitando que se les designase persona ante quien jurar la Constituci6n ; aqu6llas resolvieron
que to hicieran en las manos del MR Aczobispo de Toledo por Decreto de 10/6/1812 Tambi6n de-
cretaron en lamisma fecha que otodos losClerigos asf seculares como regulares que se hallen en esta
ciudad sin estar agregados a alguna Iglesia Parroquial, 6 comunidad Religiosa, presten en manos del
Vicario Eclesigsttco de esta Diocesis el juramento de Guardar la Constituc16n de la Monarqufa Es-
panola>> . Cumpliendo con el ultimo Decreto, el Vicario remiti6 a las Cortes un cuidadfsimo censo de
250 cl6rigos diciendo « . . .paso a sus manos la lista individual de los que to han venficado y la qual
cotejada como se me manda con la matncula de los mismos que existe en mi Juzgado encuentro no
faltan eclesiastico alguno en aquella que no halla cumplido el expresado Decreto . >> (del infome que
remit16 A Cano Manuel a ]as Cortes el 3/1/1812, lefdo en sesi6n publica el 4 del rrusmo mes y afio).
AC SG leg . 22, exp . 26/3 .

67. Cierto es que no podemos desvmcular esta «conquista>> con la citada presencia comisarial
de diferentes autondades en ciudades y pueblos. Claro ejemplo de to afirmado son las certificaciones
que sobre la publicaci6n y jura de la Constituci6n se enviaron desde Cataluna y Arag6n (AC SG leg .
26, exp 1 y 2) . La totalidad de los certificados que llegaron a las Cortes procedentes de estasregiones
son exactamente iguales, aun cuando fueron redactados por diferentes manos : las correspondientes a
los diversos Secretarios de los Ayuntamientos .
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ci6n era obligatoria . Asf se expres6 por ejemplo el Ayuntamiento de Albalate
de Zurita en la convocatoria a los vecinos: «. . .en la inteligencia de que qual-
quiera que faltase a esta concurrencia se le impondra la multa de 12 duca-
dos . . .» 68, o el de Ledesma cuando «. . .convocando a todos los habitantes para
que se presentasen en la dicha Plaza Mayoren la hora citada bajo de graves pe-
nas y multas, dejando cerradas sus casas, los abastos publicos, las tiendas, me-
sones y posadas, a ofr y entender la Constituci6n . . .» 69 . Los testimonios son
innumerables, confirmando de nuevo la opini6n de V61ez: «Ni los arabes ni
Napoleon subyugaron la Espana entera ; aquellos no obligaba a recibir su Al-
coran y, 6ste no lleg6 a esclavizarnos jamas se esclaviz6 tanto a la Espana : ja-
ms fue menos libre que cuando a la fuerza se le hizo jurar la Constitucion» 70.

El componente excluyente del concepto Naci6n se afirm6 en la violencia con-
tenida en la obligatoriedad del juramento: los no asistentes a los actos de pu-
blicaci6n y jura del texto constitutional fueron considerados «sospechosos» 71,
no patriotas, en definitiva .

De la «recepci6n» por los pueblos de la Constituci6n y Decretos ordenando
su publicaci6n yjura pasemos al analisis de estas dos ceremonias, utilizando para
ello algunos de los testimonios remitidos a ]as Cortes . Si cierto es que el juramen-
to es to que aquf nos ocupa, no puede este acto ser bien comprendido sin hater una
primera referencia a la ceremonia de la publicaci6n de la Constituci6n, en la me-
dida que de su estudio se deducen una serie de caracteres que nos ayudan aperci-
bir mejor la sociedad que, posteriormente, jur6 la primera norma gaditana. De la
lectura de los diferentes testimonios se extrae una primera afirmaci6n extensible
a casi todas las ceremonias de publicaci6n de la norma constitutional : todas ellas
pueden ser calificadas, sin excepci6n, como <<fiestas revolucionarias» en el senti-
do que M. Ozouf se refiri6 a la correspondtente francesa en su conocida obra 72.
No obstante, los «particularismoso hispanos convirtieron a la ceremonia en algo
que, con simples palabras, podemos calificar : nuestra fiesta revolucionaria, o
constitutional si se prefiere, fue un acontecimiento cuyo ceremonial era propio de
una sociedad corporativa en la que el orden de colocaci6n de los diferentes asis-

68 . AC SG leg. 27, n . 18 .
69. AC SG leg . 27, exp. 8
70. Fray Rafael de VtLEZ, Apendeces 6 las apologias del Altar y del Trono . Confronta-

ctdn de las char que de la Apologia del Trono hate el G Vern . en sus observactones con la le-
tra de aquella obra, Madrid, 1825, p 40

71 . Asf se expres6 el Ayuntatmento de San Pedro de Mannque en el bando por e1 cual se
convocaron a los vecinos . El texto completo es el siguiente- oque todos los vecinos deben asis-
tir a la ceremoma porque sino seran castigados con el mayor rigor y habidos por sospechosos» .
AC SG leg 27, exp . 5

72 . M OZOUF, Lafete revoltuionnatre (1789-1799), La Fli?che (Sarthe), 1988 .
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tentes a ceremonias y actos p6blicos era una manifestaci6n del propio orden so-
cial .

Por regla general, despu6s de recibir los ejemplares de la Constituci6n y los
Decretos de manos de los diferentes comisionados o autoridades, los Ayuntamien-
tos se reunfan en ]as Casas Consistoriales convocando a la misma reuni6n a los
justicias, cabildos, comunidades eclesiasticas y <<notables>> para salir, en orden, en
procesi6n hacia la Plaza Mayor de los pueblos donde se elevaba un tablado que
acogfa a ]as autoridades 73, un tablado en el que se solfa tomar asiento evitando
confusiones 74. La antigua simbologfa obsesionada por el orden de colocaci6n de
autoridades y principales se hizo presente en las procesiones que concluyeron con
la lectura del texto constitutional . Bastenos documentar estas afirmaciones con la
descripc16n de la procesi6n que se organiz6 en Alcaraz, relatada por su Secretario :

«E1 dia primero del presente mes, precedida la combocatoria de este cuerpo y
convite de las corporaciones en aquellas acordadas, siendo las cinco de la tarde y
hallandose en ]as dichas Salas y habiendo concluido asimismo el Sr. Jefe Azeman,
teniente vicario eclesiastico de la propia ciudad y su partido, el Caballero Coman-
dante de Armas con toda la oficialidad existente por destacamentos en la misma
ciudad, su Cabildo Eclesiastico y comunidades religiosas, se organiz6 un desfile en
el que ]as corporaciones guardaron sus respectivos lugares en medio de un extraor-
dinano concurso de ciudadanos y aldeanos . .» 75 .

Ciudadanos/aldeanos, senores de distinci6n/vecinos y otros del pueblo, hon-
rados/plebeyos, lucidos del pueblo/gentfo, nobles y hacendados de la localidad/ar-
tesanos y vecinos etc, son exprestones que se repiten en la documentac16n del
juramento constitutional enviada a ]as Cortes y que crearon unas distinctones que
no se extrafan de la letra de los Decretos sobre publicaci6n y jura de la Constitu-
ci6n, los cuales s61o se referfan de forma separada a autoridades, corporactones y
pueblo . Y muchas de estas distinciones fueron puestas de relieve en la descripci6n
de ]as diferentes procesiones que tuvieron como objeto la publicaci6n de la Cons-
tituci6n, las cuales, una vez lefdas en las Cortes, no motivaron discusi6n alguna
sobre la exaltaci6n de los <<notables>> ohonrados» o «lucidos» de cada localidad
respecto del resto de los vecinos .

73. Es el caso, por ejemplo, del Barco de Avila . AC SG leg . 27, exp 8 .
74 En este sentido, asf se expresa el informe enviado a las Cortes por el Secretano del

Ayuntarmento del Barco de Avila « . y habiendo tomada cada uno de los Senores el asiento que
le pertenecfa . .>n Ibid.

75 . AC SG leg 27, n l . Similar fue la ceremoma celebrada en el mallorqufn pueblo de
Esporlas : reunidos en casa del Bayle los regidores diputados, el sfndico del comun, el clero se-
cular, nobles y hacendados de la localidad u y tambien muchos de los artesanos y vecinos del
pueblo Asfjuntados y puestos en orden se dingieron a la plaza pdblica de la villa destmada a la
publicaci6n . .» . AC SG leg . 27, exp . 6 .
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A todas estas ordenadas procesiones les siguieron otras muestras de ceremo-
nial antiguo. El respeto a la Constituci6n se demostr6 tambien con rituales muy
conocidos. En la Plaza pjblica de Alcobendas, y presidido el vecindario por un ta-
blado en el que se sentaron los Alcaldes ordinarios y Regidores, los Diputados del
Com6n, el Procurador Sfndico, el Cura parroco y los demas individuos del estado
eclesiastico, el Alcalde presidente «. ..tom6 en sus manos un exemplar de la Cons-
titucion impreso y sancionado por ]as Cortes Generalesy Extraordinarias, el cual
bes6 y puso sobre su cabeza como Carta de su Rey y Sr. natural» 76 . A la lectura y
acatamiento de la Constituci6n les siguieron actitudes consecuentes, como la de-
mostrada por el vecindario de Almagro, asf descrita por su Secretano: «. ..se ley6
clara 6 inteligiblemente de verboad verbum el Codigo ypreceptos de la Constitu-
ci6n polftica sancionada por las Cortes generales A que el pueblo prest6 la mas re-
verente y sumisa atenci6n . . . y concluida la leccion. ..concluy6 el acto» 77. Una
lecci6n que, en muchas ocasiones, los pueblos agradecieron al cautivo Monarca,
comprendi6ndola como si de una concesi6n se tratase : el alcalde, Ayuntamiento y
Reverendo cura parroco, en nombre de todo el pueblo, y despu6s de los festejos
«. . .felicitaron a Su Magestad por havernos regalado tan preciosa como dezeada
dadiva» 78. Estas concesiones se festejaron en ocasiones con d6divas mas concre-
tas: en Almazan, los capitulares del Ayuntamiento esparcieron y tiraron a la mul-
titud congregada bajo el tablado en donde se encontraban sentados para oir la
ceremonia «. ..una porci6n de monedas para dar muestras de su alegria y contento» 79.
Yfinalmente, la alegria, manifestaci6n patri6tica por excelencia, en algunos casos tuvo
que ser forzada $0, en conexi6n directa con otros tipos de violencia aquf ya descritos.

Nuestra especial fiesta revolucionaria solfa terminar con corridas de novillos y bai-
les 81, luminarias, repiques de campanas y, finalmente, con el cat6lico deber de caridad:

76 . AC SG leg 27, exp 11 .
77 . AC SG leg. 27, exp . 1 .
78 . De la certificac16n enviada de Campos del Reyno de Mallorca . AC SG leg . 27,

exp 6 .
79 . AC SG leg. 27, exp . 5 .
80. Por ejemplo, la Junta Provincial de Soria envi6 a las Cortes un informe en el que se

senalaba que habia notado con Justo horror que « ni a su lectura (de la Constituci6n) ni a la in-
mediata prestaci6n del juramento se vi6 ni oy6 la menor muestra de regocijo o placer o aplauso,
y que reconvemdo porello el Ayuntamiento y principales vecinos se excusaron con la senedad
del acto, con el miedo de que bolbiesen los franceses que estaban en Logrono y con el que les
daban los adictos a ellos que estaban dentro del pueblo pero que reconvenidos por segunda vez,
ofrecieron explicar su patnotismo . . .» Despu6s de que el Comandante de la plaza prendi6 a al-
gunos afrancesados ingres6ndolos con posteriondad en prisi6n « . . .a1 domingo siguiente prest6
el pueblo el juramento con el aplauso que prometia un pueblo tan patriota» . AC SG leg . 27, exp .
5 . De la comunicaci6n lefda en la sesi6n secreta de ]as Cortes de 10/11/1812 .

81 Como los celebmdos en Ar6valo que duraron hasta media noche, prorrogAndose en
casas particulares y con fuegos artificiales. AC SG leg. 27, n . 18
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repartiendo limosnas . Asf, en Campo de Criptana, o. . .se repartieron raciones de
pan entre los indigentes . ..» al mismo tiempo que se dio «. . .un esplendido banquete
al comisionadoy a los individuos del Ayuntamiento y otras personas de la primera
clase, con asistencia tambien del cura y del clero» 82. Un deber cat6lico que con-
dujo en ocasiones a contraponer concepciones respecto de to que se debfa com-
prender como «bien de la Naci6n» 83, ya que por muchos se entendi6 que no era
prectsamente la caridad un medio suficiente para convencer al pafs de las mejoras
reales que deberfa llevar aparejado un tan gran cambio politico como el anunciado
por el texto constitucional .

Cierto es que en algunos lugares se rompi6 esta persistente simbologia, pare-
ciendo que el derecho de igualdad, generica y etereamente comprendido en el ar-
tfculo 4 de la Constituci6n gaditana 84, produjo algunos frutos . Por regla general
fue en los lugares en los que la publicaci6n yjura de la Constituci6n se acompan6
con la orden, tambi6n trasmitida por el comisionado, de elecci6n de nuevos Ayun-
tamientos, en donde los antiguos 6rdenes no hicieron su aparici6n en las procesio-
nes destinadas a concluir en la lectura y publicaci6n del texto constitucional . En
Canada, por ejemplo, el comisionado por Monsalud para la publicaci6n, jura y
elecci6n del Ayuntamiento constitucional, organiz6las ceremonias «acompanado
de una comisi6n de vecinos de todas clases, oficios y gremios» 85 . La elecci6n de
Ayuntamientos constitucionales rompfa claramente el oligarquico y corporativo
orden municipal antiguo, por to que en muchas ocasiones, fueron ]as elecciones
mas que las ceremonial de publicaci6n y aura las que alteraron el orden p6blico 86.

82 AG SG leg 27, exp . 1 .
83 . El conflicto entablado entre el Consulado de Mallorca y el CapitAn General de las Balea-

res resulta altamente significativo . El Consulado ofrec16 a la Junta Superior Provincial pagar el im-
porte de la gratificaci6n de la tropa y costear a los pobres de los hospitales y carceles otras limosnas
acomodadas a la clase de estos establecimientos. Coupigny, Capitan General, se neg6 a aceptar la
oferta aludiendo que, habiendo soltcitado del Consulado un prdstamode 100.000 duros, aqu61 no ha-
bia cumplido con su deber de proporcionar recursos para las urgencias del Estado, ya que entendfa
que los espanoles, despu6s de pasar privaciones y miserias «debian ver en la Constitucion que van a
jurar esperanza proxtma de su felicidad» . S61o despu6s, continuaba Coupgny, podra proporcionar

. . .dicho cuerpo (el consulado) las ofertasque le dicte su celo para la causa publica, sin confundir la
gratificaci6n seialada por Real Decreto 51os heroes defensores de la patria con la ayuda de los hos-
pitales, carceles y casa de misericordia, por ser de otra clase y pertencecer a la caridad y recomen-
dable filantropia» . AC SG leg. 27, exp . 6.

84 . Art . 4 : «La Naci6n est5 obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas
la libertad civil, la propiedad y los dem6s derechos legftimos de todos los demgs indivtduos
que la componen» . Con algunas dificultades, el derecho de igualdad se entendi6 estaba
comprendido entre los «demds derechos legftimos» Cfr. la discusi6n correspondiente a
este articulo en el DS del dia 30 de agosto de 1811 .

85 . AC SG leg 27, exp . 1 .
86. Es el caso del Ayuntamiento de Agudo- AC SG leg. 27, exp . 1 . La sustituci6n de una

corporac16n por la nueva constttucional no siempre conllev6 problemas : no parece que existie-
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Y de la ceremonia de la publicaci6n pasemos a la propia deljuramento del ve-
cindario organizado en parroquias . Dos son, a mi modo de ver, las cuestiones de
inter6s, que se concretan en el analisis de la participaci6n y del ceremonial en las
Misas en las que se ley6 de nuevo el texto constitutional por entero anadiendo a
su lectura una exhortaci6n al vecindario formulada por las diferentes autoridades
eclesiasticas o por aquellos en «quienes delegaran» .

Recordemos que los Decretos obligaban a los «espanoles» a jurar la Consti-
tuci6n y que, al mismo tiempo, hablaban tambi6n de «vecinos» en tanto en cuanto
se referfan a la organizaci6n de la ceremonia del juramento. Sin embargo, no s61o
los espaftoles juraron la Constituci6n ; tampoco to hicieron los vecinos en exclusi-
va . Fue el marco, no los obligados a prestar juramento, el que determin6 la asis-
tencia al acto ; la celebraci6n de la ceremonia cat6lica de la Misa agrup6 a todos
aquellos que solfan asistir a ella. Pongamos algunos ejemplos de «no espanoles»
o «no vecinos» quejuraron la Constituci6n . En la villa de Moraleja la Mayor
(compuesta por tres casas) el Regente la la Real Jurisdicci6n convoc6 a la parro-
quia de Santiago a los habitantes de la misma, a pesar de que «. ..no hay vecinos,
solo criados, mujeres y muchachas. . .» . La intenci6n tambi6n se consign6 : se les
llam6 a jurar para que «. ..con el repique de campanas y luminarias se alegren y
conserven memoria. ..» $7 . En Las Alamedas, villa del partido de Ciudad Rodri-
go, juraron «vecinos y habitantes de los pueblos>> 88 ; y, finalmente, en casi to-
dos los lugares, a la misa asistieron todas las «mujeres y transetintes de las
diferentes jurisdicciones» 89. El juramento colectivo de los pueblos fue un ju-
ramento prestado por los pueblos cat6licos que solfan acudir los dfas festivos
a las ceremonial eclesiasticas. Las categorfas jurfdicas excluyentes, tanto la de
«espanol» como la de «vecino», no jugaron a la hora de negar la entrada a la
ceremonia eclesiastica a quienes solfan compartirla. El cuidado que pusieron
las Cortes en hater relaci6n de autoridades y corporaciones que debian jurar la
Constituci6n no se correspondi6 con la de los pueblos, los cuales, tambidn
como corporaci6n, votaron de forma unitaria .

ra ninguno en el caso deTolosa, en la que « . . .hallandose reunidos el Sr. Gefepolicio de la provincia de
Guipuzcoa . . . los constituyentes del Ayuntamiento de la misma villa y un numeroso concurso de veci-
nos pan-oquianos . .se hizo la elecci6n de los nuevos constituyentes de la justicia y capitulares de la di-
cha villa . . .que prestaron juramento a los elegidos ante el jefe politico» . AC SG leg 27, exp . 16 . No
obstante, resulta imposible darcuenta de todas las incidencias habidas en los diferentes lugares de la
geograffa hispana . B'astenos saber que las hubo ; un ejemplo es el expediente que contiene la descrip-
c16n de los des6rdenes ocurridos en las Provmcias Vascongadas con motivo de la publicaci6n de la
Constituc16n (1813) . AC SG leg 18, exp . 27

87 AC SG leg 27, exp 11 .
88 . AC SG leg . 27, exp 8
89 . Del acta enviada por el Secretario de la Villa de Caldas a las Cortes . AC SG leg . 27,

exp. 10 .



616 Marta Lorente

Y esta afirmaci6n nos conduce a la segunda de las cuestiones senaladas
como relevantes : al ceremonial que rode6 al juramento. Si los pueblo's se en-
tendieron como corporaciones, esta comprensi6n estuvo ligada a la participa-
ci6n de sus verdaderos representantes en la ceremonia, esto es, de nuevo, a las
autoridades vecinales. Los «dos cuerpos, Ayuntamiento y Cabildo eclesiasti-
co» compartteron sentados una Misa en sus correspondientes asientos con «1a
asistencia de ambos sexos» en el Barco de Avila 9°, llegandose a entender in-
cluso que no hacfa falta el juramento de los vecinos si se habfa prestado el co-
rrespondiente por parte de «los rexidores y alcaldes de las aldeas y alcaldfas de
la jurisdicci6n asistiendo tambten las corporaciones eclesiasticas» 91 .

Si en algunos casos, como en el citado, se entendi6 queno se necesitaba e1 ju-
ramento vecinal para cumplir con to ordenado por las Cortes y la Regencia, en
otros lugares se incluyeron especificaciones que, desde luego, no se inferfan en
absoluto de la normativa constitucional . El caso mas significativo es el de la ciu-
dad de Salamanca, en la que «Grandes y Tftulos» juraron «guardar y hacer guar-
dar la Constituci6n» a pesar de que por el Decreto de abolici6n de los senorfos
jurisdiccionales del ano 1811 se habfa despojado a la nobleza de su potestad juris-
diccional 92. Tambien se producjeron otras «malas» comprensiones producidas
por el incumplimiento del ultimo de los Decretos en virtud del cual se ordenaba
que clero y pueblo jurasen con una sola voz 93 .

El peso de la tradici6n influy6 en las incorrectas comprensiones y sigui6 ac-
tuando, como en ]as ceremonial de la publicaci6n, en la organizaci6n de los actos.
Tambi6n vemos en la celebraci6n de los actos religiosos las mismas normas pro-
tocolarias y gestos de sometimiento al poder constituido : en la Misa celebrada en
Alambra con motivo del acto de la jura «. . .se juntaron los prtncipales en sus res-
pectivos asientos y se dio principto a la funcion de gracias, exponiendo al Santo
Sacramento dando principio a la Misa cantada y, antes del ofertorio solemne, el
zelebrante tomo la Constitucion polftica de la Monarqufa, la ves6 y puso sobre su
cabeza . . .» 94.

El ceremonial religioso con el que se rode6 el juramento prest6 caracteres
simb6licos al propio texto constttucional . En Campo de Criptana, despu6s de ha-
berse lefdo la Constituci6n por el cura parroco, «. . .antes y despues del acto fue co-

90 AC SG leg. 27 exp . 8
91 Es el caso de Alcaraz . AC SG leg . 27, exp. 1 .
92 . AC SG leg . 27, exp. 1 I No obstante, la cuest16n del juramento de Grandes y Tftulos

ya se habfa planteado con anterioridad en las mismas Cortes, al preguntarse si la Grandeza y el
Cuerpo Diplomdtico debfan estar presentes en el juramento que las Cortes hicieron de la Cons-
tituc16n . AC SG leg 120, exp . 63 .

93 Es el caso de Fuenterrabfa en donde vot6 « . . primero el clero y despu¬s el resto del concur-
so. . .» AC SG leg 27, exp. 2 .

94 . AC SG leg . 27, exp 1 .
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locada en unabandeja de plata sobre un bufete cubierto con un almoadon bastante
decente de terciopelo rojo carmesf, bajo un dosel cerca del Sagrario . ..» 95 .

Finalmente, y para cerrar el capftulo del ceremonial, resta hablar del relevante
papel de los Curas parrocos en la ceremonia del juramento. Aparte de ser los
maestros de ]as ceremonial, de sus exhortaciones y explicaciones se pueden ex-
traer elementos muy significativos . En algunas ocasiones cumplieron la funci6n
de traducir el texto constitucional : en Onate << . ..se ley6 la Constitucion en la forma
acostumbrada por el cura parroco, quien concluida la lectura de esta, hizo en len-
gua vulgar bazcongada al auditorio correspondientes a las circunstancias presen-
tes relativas a la mencionada Constitucion . . .» 96 . Y, en otras, explicaron a sus
feligreses las razones por las cuales se debfa jurar la Constituci6n : en Esporlas de
Mallorca el oreverendo rector desde el p6lpito leio en alta voz palabra por palabra
todo el exemplar de la Constitucion, a cuya lectura aftadio una breve, pero energi-
ca exortacion sobre el concepto de Constitucion llevando en ella la curiosidad de
los vectnos que no habian percibido el espiritu y tenor de la Constituci6n» 97 . Por-
que, no debemos olvidarnos de que en 1812 o 1813 la <<naci6n espanola» estaba
mas acostumbrada a ser <<orientada» por los eclesiasticos que por cualquier otra
autoridad: el testimonio procedente de Laguna de Camenos to demuestra con cla-
ridad. La exhortaci6n fue pronunciada por un presbftero en quien habfa delegado
el cura parroco ; del acta levantada por el Secretario del Ayuntamiento se extraen
]as siguientes palabras : << . ..Manuel Garcia Moreno pronunci6 un discurso energi-
co andlogo a las circunstancias en medio del cual se conmovi6 tan tiernamente el
pueblo entero prorrumpiendo en un torrente de lagrimas ; quepuso en precision al
orador de abreviarlo ; prueba evidente del convencimiento e intima persuasion de
Ids ideas patrioticas y religiosas trasmitidas por el orador al auditorio. ..» 98 . Tam-
bidn en Calzada, su cura se dirigi6 al p6blico presente senalando que la Constitu-
ci6n << . ..habfa ymprimido en los corazones de nuestros basallos por sus altas
demostraciones los mas laudables efectos del bien comun, gobiemo y subordina-
cion con que han recibido la Constitucion . . .» 99 . Si a todo ello anadimos que la or-
ganizaci6n del juramento vecinal se instrument6 mediante la adscripci6n de los
feligreses a una o a otra parroquia 100, la conclusi6n a la que llegamos es evidente :

95 . AC SG leg 27, exp. 1
96 AC SG leg . 27, exp . 16 .
97 . AC SG leg 27, exp . 6 . .
98. AC SG leg. 27, exp 5 .
99 AC SG leg . 27, exp . 1
100. Por regla general, todos los expedientes de ciudades grandes conservan los juramentos

de las diferentes parroquias por separado . En lugares de poblaci6n diseminada como Adanero se ce-
lebr6 una ceremonia conjunta en la que « . . se recibi6 el juramento al parroco y esta al preste y a los
diaconos y fueron continuando en su orden todos los pueblos del sexmo, segun se les iba llamando
cada pueblo al frente de su respetivo parroco . . .» . AC SG leg . 27, exp . 18 .
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el juramento vecinal de la Constituci6n, esto es, el juramento de los pueblos, de la
Naci6n en definitiva, fue una labor que, de principio a fin, las Cortes y la Regencia
encargaron a la Iglesia Cat6lica .

De los juramentos de oficio poco hayque aiiadir; la documentaci6n de los di-
ferentes actos no enriquece to expresado en el Decreto. Cabe simplemente senalar
dos cuestiones relacionadas con las llamadas en aqudl corporaciones: en primer
lugar, hay que reiterar que los consulados juraban oguardar y hacer guardar la
Constituci6n» tot y, en segundo, que a diferencia de to que gen6ricamente pode-
mos denominar «empleados p6blicos» t°z, ]as corporaciones entendieron que el
juramento (de officio) pedido por las Cortes era el de la corporaci6n, no el de sus
integrantes: asf, la Universidad de Salamanca se esmer6 en recalcar que era uno el
voto ode la Universidad de Salamancapor su juramento» 103 .

IV RELIGION CAT6LICAYJURAMENTO CONSTITUCIONAL: DE LA
APOYATURAY DELAS RESISTENCIAS DELA IGLESIA

Si como creo se ha demostrado que la organizaci6n, ceremonial y significado
del juramento constitucional de la Naci6n espanola tuvo en esencia una naturaleza

101 . Claramente documentado en el caso del Consulado de Alicante. AC SG leg . 27, exp. 9
102 . Porregla general en los testimonios procedentes de las llamadas ooficinas» , tribunales o

en general instituciones, se consignaban los nombres de todos los integrantes .
103 . AC SG leg . 27, exp 8 . Seconservan en el Archivo de la Umversidad de Salaman-

ca (=AUSA) dos expedientes relativos a la jura de la Constituci6n . En el prnmero (AUSA,
2124) se encuentra una carta de X de Castanos dirigida al uGremio y Claustro de la Univer-
sidad de Salamanca» adjuntando un ejemplar de la Constituci6n y el acuse de recibo -la co-
pia- correspondiente . El segundo (AUSA, 260) contiene la documentaci6n del juramento
realizado por el Claustro de la Universidad de acuerdo con los decretos que acompaharon la
circulac16n del texto constitucional . La orden del juramento parti6 del Exmo . Marqu6s de
Monsalud, que exigi6la certificaci6n de la ceremonia para remitirla a su vez a la Secretaria de
Gracia y justicia ; una vez recibido el officio y enterado el Claustro, sus componentes votaron
para cumplir to ordenado . El voto del Dr. Ayuso fue mas explfcito y coincide en to fundamen-
tal con el acuerdo final del Claustro que fue el siguiente :

Que se guarden, cumplan y executen la Constituci6n politica de la Monarqufa espanola
y Decretos que se han leido : y en su consecuencia que sejute inmediatamente en este mismo
Claustro : que se designa desde luego la Catedra de Recopilacion para su ensehanza con la par-
ticularidad que le esta encargada la explicacion de las Leyes de Toro = que se remitan los tes-
timonios que se mandan : que el sabado proximo se celebre la misa en la Capilla, y to deum
que se dispone con la solemmdad posible, que se haga una representation Alas Cortes, felici-
tandolas pot la Sancion de la Constitution y participandoles to practicado en su ejecucion y
su cumplimiento y manifestandoles que la Universidad esta pronta 6 recivir y poner en prac-
tica los planes, estatutos y arreglos de instruction que se dignen comunicarles . .y que el exem-
plar recivido de Constitution y decretos se ponga en el archivo y se procure otra copia para
ponerla en los libros de Claustro . .» (Agradezco a M. Paz Alonso la infomaci6n que consigno
en la presente nota)
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religiosa, conviene conocer minimamente to que, a la altura de 1812, pensaba la
Iglesia cat6lica respecto del juramento. No cabe la menor duda de que si la reli-
gi6n interes6 a la Constituci6n, a aqu6lla le preocup6 siempre el juramento. Pero
afinemos mds para situarnos alrededor de las fechas que nos interesan . En dos tex-
tos stgnificattvos, por tener como objetivo la divulgaci6n y por ello estar escritos
en castellano, se afirmaba la bondad del acto del juramento comprendi6ndolo
como un acto mediante el cual se honraba a Dios . Asf, en la traducci6n del famoso
catecismo de C. Fleury nos encontramos con el instrumento del juramento vincu-
lado al segundo mandamiento ya que 6ste o...nos obliga a honrar el santo nombre
de Dios, invocdndole y dandole las alabanzas que le son debidas. ..Ddsele honra
tambien poniendole por testigo de la verdad, por medio de los juramentos que se
hacen con respeto y religi6n . . .» 104. Esta opini6n se reafirma en otro notable texto,
un catecismo traducido para el use de los parrocos, que abundando en la misma
idea, anadfa «...porque el juramento es digno de alabanza, si se considera con
atencion todo negocio y si se mira al origen y al fin del juramento. Porque el jura-
mento trae su origen de la fe con que creep los hombresque Dios, es Autorde toda
la verdad que ni puede jamas ser engai5ado, ni enganar a otros . . .Imbuidos pues los
hombres de esta fe hacen testigo de la verdad a Dios, d quien no dar cr6dito seria
impia y execrable maldad» I°5 . La importancia dada por ambos textos al juramen-
to se correspondfa con la calificaci6n del acto mediante el cual se quebraba aqu61:
perjurio, pecado execrable donde los hubiera. El perjurio, pues, se consideraba
por la Iglesia como Una grave ofensa a Dios, merecedora del fuego eterno .

No cabe duda de que la Iglesia cat6lica colabor6 con entusiasmo en la jura de
la Constituci6n de 1812 : la Iglesia ayud6 a difundir el texto constitucional, jur6 la
primera norma y permiti6 organizar el juramento vecinal: pongamos algunos
ejemplos de todo ello . En primer lugar y con respecto a la ayudaa la difusi6n del
texto: a la villa de Santa Maria del Rio- 1e lleg6 el ejemplar de la Constituci6n y
Decretos correspondientes por el envio que de ellos hizo el Arcipreste del Partido
de Cea I°6. En segundo lugar, la Constituci6n fue jurada por infinidad de autorida-
des y comunidades eclesiasticas ; sin hacer una lista exhaustiva, pongamos un caso
limite de cooperaci6n: la Cofradia del Sacramento envi6 a las Cortes una certifi-
caci6n del juramento constitucional que habian prestado sus individuos, senalan-

104 . C . FLEURY, Catecismo historico que contiene en compendia la Hestoria Sagrada y
la Doctrina Crtsnana, escrito en franc6s par. . . y traducido en espanol par F. Juan INTERIAN DE
AYALA, Zaragoza en la imprenta de las Heras s/f, t. 11, p. 266.

105 . Catectsmo del Santo Conctlto de Trento para los pdrrocos ordenados par dispost-
cton de Ss Pto V, traducido en lengua castellana par el P Fr. Agustfn ZORITA, segun la impre-
si6n que de orden del Papa Clemente XIII se hizo en Roma en el ano de 1761 . Publicado par
orden del Rey en Valencia par Dn . Benito Monafort, 1782, p . 262 .

106 . AC SG leg . 27, exp . 7 .
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do que «. . .si alguno de los anotados en el margen faltase a ceremonia tan necesa-
ria, y augusta, se daria de ello pane al Gobierno» 107. Finalmente, y como ya vi-
mos, fueron ]as diversas autoridades eclesiasticas las que organizaron el
juramento vecinal exhortando a los pueblos aque to hicieran ; anadamos a los con-
signados dos significativos testimonios: a trav6s de una circular, el Obispo de Avi-
la indic6 a todos los parrocos que instaran a sus feligreses a la jura de la
Constituci6n seiialando que «esta Ley dimanada de Autoridad legftima, por con-
sentimiento universal de la Naci6n, merece igualmente general respeto yobedien-
cia» no olvidando, sin embargo, que era una legftima alternativa a un tiempo
«. . .en que nos hemos visto oprimidos de un poder extranjero 6 ilegitimo que ha
desconocido los sagrados principios de nuestra Santa Religi6n» 1°$. De forma si-
milar, el Abad de Sahagunenvi6 una circular a todos los pueblos de su abadfa para
que se celebrase «en rito (de la publicaci6n y el juramento) de primera clase y de
primer orden, con obligaci6n de oir misa y de no poder trabajar en ese dfa» 109.

El «respeto», la «obediencia», el «obligado cumplimiento y acatamiento» del
texto constitucional fueron concebidos por los parrocos encargados de pronunciar
las exhortaciones como un deber que tenfa una naturaleza eminentemente religio-
sa . Como afirm6 el cura de Monagro en su exhortaci6n a los vecinos pronunciada
en la Misa en la que se jur6 por parte del pueblo la Constituci6n, el acatamiento y
cumplimiento del texto constitucional estaba « . ..dirigido a la observancia puntual
de los deberes cristianos y politicos, unico mediopara lograr la felicidad temporal
y eterna . . .» 110. Algunos parrocos se aventuraron en la diffcil tarea de justificar
nuevas concepciones, como la soberanfa nacional, arropandolas con antiguos dis-
cursos : en San Vicente de la Barquera el predicador afirm6: «1a gran constitucion,
cuya obediencia, y observancia vays d jurar, asegura en to subcesivo la Soberania,
que esencialmente, y segun sentir de Santo T6mas, debe residir en la nacion, y se-
nala justamente que debe caber en la autoridad, y dominio de nuestros Monarcas, y
sus Tribunales, de un modo,que la Catholica, y Apostolica Religion, que profesamos,
sera incorruptible, y nuestro poder inexpugnable>> lei.

Ahora bien, mientras que en 1812 la Iglesia se apresur6 aprestar y tomarju-
ramentos a las diferentes autoridades y vecinos, la luna de miel que disputaron
aqu6lla y el texto constitucional dur6 muy poco . No cabe duda de que la Iglesia
jur6 ytomb juramento respecto, no del texto constitucional comprendido como un
bloque cerrado, y por to tanto, sujeto a la interpretaci6n de la naci6n representada

107 . AC SG leg . 27, exp . 5 .
108 . AC SG leg . 27, exp 18 .
109 . AC SG leg . 27, exp . 7
110 . AC SG leg. 27, exp. 8 .
111 . AC SG leg . 27, exp. 10.
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a travels de sus Cortes, sino del articulo 12 y, en conexi6n con 61, del resto del texto. Re-
cordemos primero la letra del capital articulo 12 de la Constituci6n gaditana : <(La Reli-
gi6n de la Naci6n espanola es y serd perpetuamente la cfitolica, apost6lica, romana,
unica verdadera. La Nation la protege por ]eyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de
cualquier otra>> . Y no estd de mas recordarlo porque el juramento constitutional impli-
caba, obviamente, el correspondtente al articulo transcrito. El Obispo de Zamora expre-
s6 con meridiana claridad esta idea, «. . .si se ha de callar a todo, y abandonar la Iglesia a
discretion de las autoridades seculares, la Iglesia deja de existir. No hay heregfa mas
subversiva al catolicismo que esta, porque la ataca en sus propios cimientos ya que se
nos reconviene con la obligation de guardar y hater guardar la Constitution, y si en todo
cuando se ofenda d esta es licito y aun obligatorio resistir, no to sera menos cuando se
ofenda la religion, o por mejor decir, to que la constitution mismo manda>> 112.

Una determinada comprensi6n del artfculo 12 implic6 que se dejara una puer-
ta abierta a quienes pensaron que, conculcandolo, se infringfa la Constituci6n .
Valgan de nuevo unas frases de Velez de ]as que se puede desprender to afirmado .
Refiri6ndose al Decreto de las Cortes por el cual se abolfa la Inquisici6n, Velez
afirm6 : «Los filosofos son enemigos vuestros, el hombre que carece de religion no
tiene patria, ni respeta ]as ]eyes, ni obedece ]as autoridades . ..Barrenase la Constitu-
cion que acabamos de jurar al pie de las Santas arras. Sancionastes la de Espana deber
ser la catolica romana . ..vuestra autoridad no se respeta. . .>> 113.

La ruptura se produjo fundamentalmente por la decisi6n de abolir la Inquisi-
ci6n, cuando muchos de sus tribunales, como el de Palma de Mallorca, tambi6n
habfan jurado el acatamiento a la primera norma gaditana 114. Con rapidez 115, la
Iglesia entendi6 que el principal valor constitutional, la defensa de la religi6n, ha-
bia sido destrozado : pugnando incluso con los «derechos de los ciudadanos>>, la
abolici6n de la traditional Inquisici6n se «oponfa a la Constituci6n>> 11b.

112. «Exposici6n del Sr Obispo de Zamora al Gobiemo con motivo de la Real Orden del 3 de
mayo de 1821 relauva a diferentes providencias y medidas contra facciosos>> (19/5/1821) . Este texto se
encuentmen una obra que desde ahon uulizare con profusi6n : Colecc16n Eclesiastica espanola com-
prensiva de los breves de SS, notas del R. Nuncio representactones de los SS Obispos a las C6rtes,
pastorales, edictos, etc, con otros documentos relativos 6 las mnovactones hechas por los constuu-
ctonales en matertas eclesidsucas desde el 7 de marzo de 1820, Madrid, 1823, t VI, p . 26 .

113 . Preservatnvo, p . 202 .
114. AC SG leg 27, exp . 6 .
115 . Para documentar la rapidez, v6anse dos expedientes : «Orden de la Regencia del Reino

sobre publicaci6n del Decreto relathvo a la Inquisici6n>> AC SG leg . 10, exp. 4 y el oExpediente for-
mado de resultas de la oposici6n del Cabildo Catedral de Cddiz 51a lectura en ]as Iglesias de los de-
cretos de la Inquisici6n>> AC SG leg . 10, exp. 3 (ambos de la misma fecha : 1813) .

116 . Los entrecomillados proceden de la ya conocida obra de V¬lez que aseguraba a conti-
nuaci6n oiSabia Constitucion! . . .Padres de la Patria Ono habeis sancionado la Religion unica en Es-
pana la catolica? Lquien ha de velar para que esta ley fundamental vuestra se observe? . . .Zlos
Obispos? no pueden solos : un tribunal especial para esto es necesario>> . Preservativo, p . 202 .
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No resulta tarea sencilla alcanzar una s61a comprensi6n o interpretacidn
de un texto constitucional, maxtme cuando el gaditano pretendfa apoyarse en
los famosos requisitos del art. 16 de la Declaraci6n francesa de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, contenidndose en ella una nueva concepci6n consti-
tucional ajena a las diferentes tradiciones jurfdicas de los reinos hispanos . Por
ello, resulta ldgico esperar queelemplos como los utilizados por J.M . Portillo,
nos ilustren sobre diferentes concepciones . El citado historiador, al hacer un
analisis de ]as sesiones celebradas en Bilbao por las Juntas del Senorfo de Viz-
caya con motivo de la Jura de la Constituci6n, senala cdmo constituyentes y
provincia vasca tuvieron una muy diferente comprensidn respecto del valor de
la tradici6n, y c6mo algunos de sus componentes pudieron atisbar la posibilidad
de una ocoexistencia pacffica» entre antiguos Fueros y nueva Constituci6n 117. De
este planteamiento arranca B . Clavero para afirmar la existencia de dos Cons-
tituciones, cabiendo las particulares en la polftica de la Monarqufa a travels, so-
bre todo, de las vfas que esta 6ltima abrfa en el diseno de las diferentes
instancias representativas 118.

Si tal comprensi6n del textojurado pudo darse en las diferentes provincias
vascongadas, un fen6meno similar se repiti6 al bifurcarse la interpretaci6n que
la Iglesia tuvo de la Constituci6n respecto de la mantenida por las Cortes . Los
miembros de la Iglesia priorizaron el compromiso que la Constituci6n mante-
nfa con la defensa de la fe respecto de cualquier otro aspecto contenido en el
texto de la primera norma gaditana . Una vez que comenzaron a producirse las
primeras fricciones, la Iglesia rompi6 con la Constitucidn, negandosea ser ins-
trumento difusor de sus principios . Pero esta negativa no se produjo en 1812,
sino a partir de 1813, consolidandose sin lugar a duda en 1820, esto es, en el
ano en el que comenz6 el segundo periodo en el que el texto constitucional ga-
ditano se mantuvo vigente.

En 1820, el inconstitucional Fernando VII se vi6 obligado ajurar la Constitu-
ci6n. Lo hizo en la sesi6n con la que se abrieron las Cortes, concurriendo a lajura
los Grandes, Mayordomos, Gentlleshombres de boca ycasa y los caballeros pajes,
todo ello seg6n costumbre y para mayor lucimiento 119 . A partir del acto de lajura
real, otros juramentos se sucedieron en cadena. No existen para el Trienio testimo-
nios de juramentos vecinales comparables a los procedentes de la primera dpoca

117 . J .M . PORTILLO, Los poderes locales en la formaci6n del regimen foral. Cuipiizcoa
(1812-1850), Bilbao, 1987, p . 21

118 . B . CLAVERO, «`A manera de Vizcaya' . Las insntuciones vascongadas entre fuero y
Constituci6n», en AHDE 58 (1988), pp 550-551 . En el mismo sentido se reitera en, «Entre Cd-
diz y Bergara : Encuentro de la Constituci6n con los fueros», en AHDE 49 (1989), p . 226 .

119. Sobre el desarrollo de toda la sesi6n y su posterior apertum al publico, vid . AC SG leg 76,
exp . 47 en el que se encuentran tambien los discursos del Rey y del Presidente de las Cortes .
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constitucional 120, auncuando sf sabemosque las autoridades debieron, como Fer-
nando, jurar la Constituci6n [2t.

Ahora bien, a to largo del Trienio no s61o preocup6 a las Cortes el papel que
debfa corresponder a la Iglesia en cuesti6n de juramentos . Ya hemos visto queen
1812/13 ]a 1glesia habfa aportado algo mAs: habfa ayudado adifundir y compren-
der el texto constitucional . Por ello, y siguiendo con una tradici6n que result6 sa-
tisfactoria, ]as Cortes decretaron el 16/6/1820 que todos los prelados Diocesados
debfan cuidar de que todos los patrocos de la Monarqufa o los que hicieran sus ve-
ces explicasen a los feligreses la Constituci6n polftica de la Monarqufa los domin-
gos y dfas festivos, como parte de sus obligaciones, manifiestandoles al mismo
tiempo ]as ventajas que la misma acarreaba a todas ]as clases del Estado . La reac-
ci6n de la Iglesia, ya inconstitucional desde 1813, fue inmediata: qQuien no vi6
con el mayor escandalo comprometidos A los Obispos i{ canonizar en sus pastora-
les la Constitucion politica de la Monarqufa?», senalaba con horror el autor del
pr6logo de unaconocida colecci6n eclesiastica [2z .

La 1glesia en el Trienio se sinti6, como el Monarca, obligada ajurar yexplicar
la Constituci6n haciendo usede ceremonias religiosas . Obligaci6n que en muchas
ocasiones no cumpli6: el Arzobispo de Zaragoza se neg6 a jurar la Constituci6n,
siendo arrestado por ello por dos miembros de la junta insurrecta . A la negativa
del Arzobispo se sum6 la del clero, convocandose un gran gentfo ante las casas
consistoriales dondese mantuvo preso al prelado, el cual insisti6 en que «. ..jurarla
(la Constituci6n) serfa aprobar una rebelion, tomar las armas contra el Rey a quien
tantos juramentos tengo de obediencia. . . . serfa (el juramento) un pecado mortal que
por no cometerlo darfa no una vida, sino mil» 123. Pero el Gobierno constitucional
no se arredr6 ante las negativas o ]as resistencias : asf, extraii6 del Reino al Obispo
de Orihuela que se habfa «. .negado adar cumplimiento a la Orden del Ministro de
Gracia y Justicia por la que se mandaba explicar la Constituci6n a los parrocos en
la Iglesia» 124.

La Iglesia demostr6 a to largo del Trienio una doble intenci6n: o bien rechaz6
por completo el texto constitucional, o bien intent6 construir una determinada in-
terpretaci6n del mismo. En este ultimo sentido, el Arzobispo de Valencia se diri-

120 . Cabe citar una excepci6n . En el AC SG leg. 32, exp . 72 se encuentran las «Certificaciones
remitidas porel Jefe polftico de Filipinas relativas aljuramento y publicaci6n de la Constituci6n en di-
chas islas (1822)». Y tambi6n, en el mismo archivo y secci6n, los legs . 87, 88, 112 y 117 contienen
«Comunicaciones dando cuenta de haberse jurado la Constitucion en varias provincias de Ultramar
(1820-1821) .

121 . Sobre ello, vid . B.E . BULDAIN JACA, Regimen politico y preparacion de Cortes en
1820, Madrid, 1988, p . 33 y ss .

122. Colecc16n, t . 1 . p 14.
123 . /bid., t . V1, p . 275 .
124 . /bid., t V, p . 163
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gi6 alos parrocos para indicarles c6mo debfan explicar la Constituci6n en sus pa-
rroquias, y sobre todo, c6mo debfan dar cuenta de los t6rminos igualdad y liber-
tad, ya que se-6n 6l podfan dar lugar aincontables abusos (olibertinage, licencias,
insubordinaci6n y desorden») 125 . La Constituci6n debfa tener un intdrprete desta-
cado : la Iglesia, ya que como afirm6 el Obispo de Zaragoza en una exposici6n a
las Cortes «. . .ocurriendo a la indemindad de nuestra Santa Religi6n y por esto
mismo de la Constitucion de la Monarqufade que es el primero y principal funda-
mento>> ya que «no se vera Constitucion alguna que no establezca por primer fun-
damento la religion : no como creacion suya, sino como cosa prexistente que se
adopta por un don y hechura de la Divinidad . De otro modo no tendria mas con-
cepto que el de cualquier otra ley politica>> 126.

La Iglesia crey6 ser un adecuado «interprete constitucional» basandose en los
principios expuestos, y por ello, cualificada para representar a las Cortes cuando
comprendfa lesionados los fundamentos «preexistentes>> al propio texto constitu-
cional . Un int6rprete cualificado y obligado a representar sus quejas : obligado en
virtud de juramentos previos al constitucional . Juramentos que, en ocasiones, no
eran otros que los prestados al Monarca; por ello, el Obispo de Cadiz senal6 al
estallar la rebeli6n en la Isla, que «los enemigos del orden publico se han pre-
sentado anuestra vista con la perversa intencion de substraemos de la obedien-
cia que hemos jurado y debemos a nuestro legftimo soberano>> 127, cuesti6n
esta que no podia autorizar la religi6n, considerandola como una «sacrflega
transgresion>> ya que de todos era sabido que «1a religi6n no autoriza a la rebe-
li6n smo que nos ensena que debemos obedecer a los Prfncipes aunque sean
discolos» 128.

Pero no s61o los eclesiasticos Iuraban fidelidad al Monarca, tambi6n to hacfan
al consagrarse, obligandose asf a oponerse a todo aquello que atentase contra el
contenido del voto . El Arzobispo de Valencia, en una representaci6n enviada a las
Cortes, senal6 que «a1 ver tratar y resolver en ]as Cortes tantas y tan graves mate-
rias puramente eclesiasticas, he creido hallarme en el caso de la obligacion que
tienen todos los Obispos de clamar y defender, en cuanto est6 de su parte, los de-
rechos y reglas de la Iglesia. Con este objeto, y en desempeno de los juramentos
quehacemos todos los prelados al consagranos, dirigo a ]as Cortes y a SM esta re-
presentaci6n» 129. En el mismo sentido se pronunci6 el Obispo de L6rida, que se

125. ((Pastoral del Sr. Arzobispo deValencia sobre el 6nico y mejormodo de explicar los pa-
rrocos la Constitucion . 31/M1820 em la Villa de Villar del Arzobispo», en Coleccion, t . III, p . 133 .

126 . Colecci6n, t . VI, pp . 3 y 9.
127 . «Exhortacion del Sr. Obispo de Cadiz al estallar la rebeli6n de la Isla. Francisco Xabier

Cienfuegos y Jovellanos, Cdadiz, 9 de enero de 182N, Colecci6n, t.111, p . 31 .
128 . Ibid ., p 33 .
129 . Coleccton, t . IV, pp. 8 y 9 .
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sinti6 o. . .obligado de la responsabilidad que le impone su sagrado ministerio, de
los juramentos que tiene hechos en su consagracion de defender los derechos de
la Iglesia>> 130.

Los juramentos previos al constitucional se comprendieron por pane de los
eclesidsticos como un aut6ntico impedimento 131 que les permitfa oponerse a dar
cumplimiento a Ordenes y Decretos aprobados por las Cortes : «. ..tenemos sobre
todo los Obispos cargos y obligaciones particulares, siendo la primera de ellas el
mantener y defender las reglas y estatutos de esta orden: obligacion esencial a su
sagrado mtnisterio, obligacion jurada al recibirles y jurada tambien por la Consti-
tucion en cuanto esta comprende la Santa Religion Catolica que profesamos» 132.

Ato largo del Trienio se reabri6 una discusi6n que habfa sido cerrada en el de-
bate habido en las Cortes gaditanas respecto del predmbulo de la Constituci6n 133,

en la que algunos diputados encontraron exigua la referencia religiosa: el Obispo
de Calahorra senal6 que «. . .P6ngase que Dios es el autor de todas las cosas, de
todo to visible e invisible, y quenos redimi6; y tambien se hard como se debe po-
niendo : creo todo to que dice la Santa Iglesia cat6lica, apost6lica, romana» 134. La
Iglesia entendi6 que el primer y preexistente fundamento constituctonal era el ca-
tolico, y que por ello, ningitn acto o disposici6n civil podfa apartarse de la com-
prensi6n que sobre cualquier cosa tuviera la Iglesia. Si se rompfa la identidad, el
juramento constitucional dejaba de prevalecer frente al debido a la Iglesia, esto es,
al voto de los eclesiasticos que, a su vez, dejaban de ser correas de transmisi6n del
orden constitucional : « . ..supuestos estos incontestables principios Lsi los Obispos

130. «Exposici6n del Sr. Obispo de Lerida A las Cortes, sobre la mcompetencia de la autondad
que se atribuian las Cortes de establecer, variar y reformar la diseiplina eclesiastica> , Colecci6n, t . V,
p. 90 .

131 . VeAnse en este ejemplo los dos unidos . «Senor : por cualquier parte que se mire este
asunto, son gravfsimos los inconvementes de dar ejecuci6n a los citados artfculos, sin obtener
antes la aprobacion de la suprema autoridad eclestastica ; y faltaria a la fidelidad que he jurado
A VM y a los deberes de un sucesor de los Apostoles, si no los elevase a su real conside-
racion . . >> . De la «Exposici6n del Sr. Obispo de Barbastro 6 SM sobre Regulares. Febrero de
1821>>, Coleccmn, t V, p. 29

132 . «Exposici6n del Sr. Obispo deZamora al Gobierno con motivo de la Real Orden de 3 de
mayo de 1821, relativa a diferentes providencias y medidas contra facciosos . 19 de mayo de 1821>>,
Colecc16n, t VI, p 187 .

133 . Su texto completo es el siguiente ; «En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, hijo
y Espfritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad .

Las Cortes generales y extraordinarias de la Naci6n espanola, bien convencidas, despu6s
del mss detenido examen y madura deliberaci6n, de que las antiguas leyes fundamentales de
esta Monarqufa, acompanadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de
un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podnin llenar debidamente el grande
objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bten de coda la Nacional, decretan la siguiente
Constituci6n polftica para el buen gobierno y recta administraci6n del Estado>> .

134. DS, 25 de agosto de 1811 .
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podemos, sin incurrir en la nota de prevaricadores e indignos e indolentes todos
los dfas en la casa de Dios y responsables del deposito de la religion, si podemos
digo, suscribir ciegamente a cuanto se dispone 6 pretenda disponer en materia
concerniente a ella? Si en una naci6n cat6lica y en un gobiemo catolico, y en una
constitucion cuya primera ley es la profesion de la religion catolica jurada por el
Rey, por las Cortes, por la Nacion entera (porque bajo este concepto procede el
discurso y es prectso no olvidarlo nunca) si en estos terminos digo, sera permitido
d nadie derivarse de los principios de ella, y si podemos por la doble obligacion
que nos impone la Religion y la Constitucion, dejar de hacer todos los oficios para
mantener aquella ilesa?» 135 .

No se pudo hacer real el deseo «nacionalizador» de la Iglesia cat6lica ; nunca
se celebr6 el Concilio nacional que deberfa renovar la tradici6n visig6tica sonado
por los constituyentes gaditanos. Por el contrario, la Iglesia Cat6lica reaccion6 du-
ramente contra las tareas que le habfan encargado ]as Cortes, llegando a pronun-
ciar discursos como el siguiente: «Senor, por cualquier parte que se mire este
asunto, son gravfsimos los inconvenientes de dar ejecuci6n a los citados articulos
sin obtener antes la aprobaci6n de la suprema autoridad eclesiastica ; y faltaria a la
fidelidad que he jurado a VM y a los deberes de un sucesor de los Apostoles, si no
los elevase a su real consideracion>> 136. Por to tanto, al romper su colaboraci6n
con el poder civil, la ruptura del juramento constitucional dej6 de ser conside-
rada como perjurio, ese pecado execrable del que hablaban los catecismos :
poco a poco, los que en 1812 podfan ser considerados pecadores por la Iglesia
pasaron a convertirse en defensores de la fe . El voto de los eclesidsticos pesaba
mds que el juramento constitucional, y a trav6s de esa inversi6n, los juramen-
tos previos al Monarca inconstitucional anularon en el discurso de la Iglesia
cualquier compromiso constitucional posterior basado en un nuevojuramento ;
en definitiva, la liberaci6n de ]as obligaciones de la Iglesia nacidas del 61timo
arrastr6, por supuesto, la correspondiente a las de sus feligreses .

V RECAPITULACI6N

Este escrito ha reconocido desde sus comienzos la deuda contrafda con la ex-
celente y sugestiva obra de P. Prodi. Es hora ya que nos refiramosados de sus pa-
sajes en los que se pueda incardinar el especial juramento que del texto
constitucional gaditano se realiz6 en ]as Espanas. En primer lugar, Prodi expone a
to largo de las pAginas de su Sacramento del potere una historia del juramento par-

135 <<Esposici6n del Srr. Obispo deZamgoza a las Cortes>>, Coleccldn eclest6stica t VI, p. 25 .
136. <<Exp6sici6n del Senor Obispo de Barbastro a SM sobre regulares», (febrero, 1821, Co-

lecci6n, t. V, p. 29 .
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tiendo de una idea que atraviesa toda la obra, <<che 1'instituto del giuramento non
rappresenta una realtA immobile como spesso si tende acredere, ma una realty di-
namica como elemento dell'evoluzione storica del mondo occidentale>> 137. Y en
segundo, el historiador italiano en el noveno capftulo de su obra (<(La metamorfo-
si del giuramento e la sacralizzazione della politica)>) da cuenta de un terreno en
el que, tanto cronol6gica como ideol6gicamente, nos podemos situar para hablar
del juramento del texto gaditano . De Hobbes a Rousseau transcurre una senda en
el que se produce << . .1a separazione try il giuramento politico e il contratto, o per
meglio dire, la fuoriuscita del giuramento dalla sfera del contrato e la sua trasfor-
mazione in una specie di voto secolarizzato. . .» 138.

La idea de la transformaci6n de la naturaleza del juramento a la que se refiere
Prodi no s61o tiene sentido afirmarla a to largo del enorme arco temporal al que se de-
dica la investigaci6n del gran historiador italiano . El estricto <juramento constitucio-
nal», eljuramento que se prest6 en Espana a las Constituciones escritas tambi6n tuvo
y tiene un muy diferente sentido a to largo de los doscientos anos de nuestra mas cer-
Cana historia . Resulta cierto que el juramento de oficio se mantuvo, hasta llegar hasta
nuestra actual promesa o juramento, pero en ninguna 6poca constitucional posterior a
1812/1813 la <<naci6n>> se vi6 compelida a jurar la Constituci6n . Valga como prueba
de esta afinnaci6n la simple referencia a dos famosos diccionarios decimon6nicos:
tanto en el de Escriche Como en el de Martfnez Alcubilla s61o nos encontramos una
pequena referencia al juramento 139, muestra clara de la escasa relevancia que, en
comparaci6n con las 6pocas constitucionales doceanistas, se prest6 al juramento
constitucional too,

137. Il Sacramento, p . 13 .
138 . /bid . p . 442 .
139 M MARTfNEz ALcuBILLA, Diccionario de la Admmistraci6n Espanola, 4 .a ed . Ma-

drtd, 1887, t Vl, p . 666 ; J. ESCRICHE, Diccionarto razonado de legislact6n y,lurisprudencia
(nueva edlcl6n refonnada y considerablemente aumentada por los Drs . J. VICENTE y CARAVAN-
TES y J . LALINDE y DE VERAS), Madrid, 1875, t .111, p. 465 Ambas obras dan cuenta de la legis-
laci6n republlcana que declar6 abolido el juramento de todos los funcionarios, conslgnando
especialmente la prohibici6n destinada al juramento de los profesores por conslderar aqudl un
atentado contra el caracter y dignidad del hombre . Durante el perfodo de la restauraci6n, de
nuevo se volvi6 a exigir el juramento de los empleados publicos .

140 . Debemos encuadrar dentro de dstas las correspondientes a la restauraci6n doceanista
del alo de 1836. La Gaceta de Madrid de 29/8/1836 (p 3 .) nos informa sobre una serie de coac-
ciones, al publlcar una RO en la que se sena16 que uLos cesantes,jubilados y pensiomstas depen-
dtentes de la Secretaria de Estado que residan en esta Cortes, se presentarAn el miercoles 31 a las
doce del dia en la referida secretana para prestar en manos de SE el correspondiente juramento a
la Constituci6n polftica de la Monarquia . Los que restden en otras partes de Espana, to presenta-
rSn ante los respectivos jefes polfticos o alcaldes y remittran a la misma secretarfa una informa-
ci6n que to acredite, no hacit;ndolo, se les suspenders del pago de todo sueldo por cuenta del
Estado, como se ejecutara respecto a los que residan en la Corte y no se presten a juran> . En el
nOmero de la misma publicaci6n correspondiente al dfa 31/8/1836 (p.4) se transcribe otra RO si-
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Por otro lado, el «voto secularizado» al que tambidn se refiere Prodi casa muy
bien con el especial juramento prestado par la naci6n espanola al texto constitu-
cional . Y hablar de «voto secularizado» nos conduce, coma a Prodi, a no poder evitar
la referencia a J.J. Rousseau . En su Proyecto de Constitucion para C6rcega, el fil6sofo
ginebrino sena16 que la naci6n corsa, su ciudadanfa «. . .debfa constituirse mediante un
juramento prestado par todos los corsos de veinte o mas anos . . .» tot . No cabe pa-
cer aquf un minucioso estudio sobre la tnfluencia de la obra del fil6sofo en nuestros
primeros constituyentes, pero de todos es conocido que la idea de «voluntad general>
atraves6 muchos de los discursos de los principales liberales cuando se discuti6 en ]as
Cortes el problematico concepto de soberanfa nacional 142. Ahora bien, tambi6n
de todos es sabido que la repugnacia sentida par el fil6sofo respecto de la repre-
sentaci6n polftica de la voluntad general no fue secundada par los gaditanos, par
to que es mas su Proyecto que su Contrato social el que aquf mas interesara . Las
Cortes generales y extraordinarias creyeron necesario que todos los espanoles ju-
raran, constituyendo a trav6s de su juramento la propia Naci6n espanola coma
previamente to habfan hecho respecto de ]as mismas Cortes .

Como bien se discuti6 en la Asamblea al hilo de la presentaci6n que del artfculo
1 de la Constituci6n se hizo par la comisi6n, los «espanoles» to eran en la medida
que se encontraban sujetos a un mismo gobierno y a unas mismas leyes 143, aun
cuando se consider6 que no hacfa falta incluir la referencia explfcita en el citado
artfculo . Por ello era necesario que los «espanoles» se sometieran a un «mismo
gobierno y aunas mismas leyes» a trav6s de un acto solemne en el cual se demos-
trase esa sujeci6n . Pero el instrumento que se escogi6 para asegurar la inte-
riortzaci6n de un Orden civil fue de naturaleza y orgamzaci6n religiosa, par to que
la «secularizaci6n» del voto solamente, y con las debidas restricciones impuestas
par la ferviente confesionalidad de la Constituci6n, se puede referir a la naturaleza
del propio texto. Si al inter6s demostrado par ]as Constituyentes en obligar al pafs
a jurar la primera norma le sumamos ]as justificaciones al juramento que, desde la
primera intervenci6n de Villanueva, se extendieron gracias a la cooperaci6n de los

milar a la anterior destinada a los empleados de la Secretarfa de Gracia y Justicia, magtstrados del Su-
premo Tribunal de Justicta, cargos de los antiguos consejos y miembrosde los tribunales de la Corte y
de las dem6s Audiencias del Reino, todos ellos cesantes yjubilados . Todos ellos pueden considerarse
comajuramentos «de oficio» .

141 J.J. ROUSSEAU, Proyecto de Constitucion para Corcega. Consideractones sabre el
Gobterno de Polonia y su proyecto de reforma, (estudio preliminary traducci6n de Antonio
HERMOSA ANDUlAR), Madrid, 1988, p. 25

142. El problemdtico articulo 3 de la Constituci6n (2 del proyecto) se comenz6 a discutir e1 dfa
28 de agosto de 1811, dando lugar a una de las pol6nucas mss encendidas que se oyeron en ]as Cortes.
Sin enttar en su anglisis y centrdndonos en la udlizactbn del tt;rmino ovoluntad general» o avoluntad
de todos» v6ase la importantfsima mtevenci6n del Conde de Toreno. DS, 28 de agosto de 1811 .

143 BORRULL, DS, s.p . 25 de agosto de 1811 .
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«exhortantes» eclesiasticos, podemos concluir que la obligaci6n polftica nacida
del juramento tuvo, consentidamente, una naturaleza religiosa.

Y en este sentido, el juramento se desvincula por completo de la organizaci6n
de la representaci6n polftica como elemento justificador de una nueva legitima-
ci6n del poder. Ya senal6 con anterioridad el fortfsimo d6ficit representativo del
que adoleci6 la formaci6n de ]as Cortes generales y extraordinarias, pero no es
este particular acontecimiento hist6rico en el 6nico en el que se puede apoyar la
afirmaci6n anterior. Porque, no podemos olvidar otras afirmaciones que se han
pretendido documentar a to largo de estas paginas: la obediencia del s6bdito cat6-
lico a ]as leyes era una obligaci6n de naturaleza religiosa correspondiente aquie-
nes poblaban paises cuyo gobierno se basaba en la defensa de la Religi6n . Y, al
mismo tiempo, el marcado centralismo de la Constituci6n gaditana, por mucho
que se afirmara tambien como principio el representativo correspondiente a la ad-
ministraci6n local y provincial, destruy6 sobre el papel cualquier instituci6n anti-
guaque pudiera servir de cauce para oponerse a la obra de sus diputados enviados
a Cadiz sin mandato. La obligatoriedad deljuramento casaba bien con la insisten-
cia en el rechazo a que ning6n diputado fuera a Cadiz con «Instrucciones» , por
mucho que la comprensi6n que de todo ello pudiera resultar fuera distinta a la de-
ducible de la intenci6n de quienes convocaron ]as constituyentes y a la de los au-
tores de la obra constitutional . Como ya afirm6, la primera norma era, sin duda,
indisponible : solamente podfa ser aceptada en bloque . La «voluntad general» se
manifest6, a mi entender, mas a traves del juramento constitutivo que mediante
los deficientes sistemas de representaci6n : en definitiva, las Espanas fueron inclu-
so, sin hablar pero jurando, verdaderamente roussonianas en su constituci6n .

Significativa resulta a estos efectos la opini6n de la Comisi6n de Gobiemo del Rei-
no de Valencia, que despues dejurar la Constituci6n, se dirigi6 a las Cortes diciendo :

«VM acaba de sancionar esta garantia sagrada que la mano de hierro de la ar-
bttrariedad habia arrancado de nuestros Codigos, y al mostrar al mundo este inmor-
tal documento de nuestro pacto, VM ha proclamado la fraternidad espanola, y ha
unido bajo el imperio de una ley y de unos intereses al Peniano y al Madrileno, al
Mexicano y al Castellano, al Vizcayno y al Andaluz . Borrose y no aparecer5 jamas
la disparidad mostruosa que oponia sus titulos y privilegios 5 los talentos y al me-
rito, y por primera vez los hyos de esta madre fecunda, en lutes y virtudes Ilama-
ranse hermanos y apareceran iguales ante la razon de la ley» 144 .

No obstante, las pecaliaridades de nuestra particular jura constitutional no
pueden deducirse en exclusiva de la normativa que oblig6 a autoridades y pueblos
a someterse al orden constitutional . La documentaci6n que nos ha legado la apli-

144. AC SG leg . 27, exp. 9 .
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caci6n de aqu6lla nos permite acercamos en alguna medida a ese mundo que tan
patri6ticamente public6 y jut-6 la Constituci6n polftica de la Monarqufa espanola
de 19 de marzo de 1812 . Hagamos, para finalizar, un balance de ello .

La documentaci6n del juramento constitutional nos permite levantar el piano
de autoridades civiles y militares (centrales, provinciales y locales), oficinas, ju-
risdicctones, corporaciones mercantiles, universitarias, eclesidsticas, etc, que
existfan en parte de los dos hemisferios a la altura de los anos 1812/1813. Gracias
a esa documentaci6n podemos conocer desde la organizaci6n y miembros de los
consulados, companfas tas y oficinas, hasta la existencia de jueces de censos, tri-
bunales de arribadas y especiales de montes, o la extensi6n de la jurisdicci6n de
determtnados pueblos respecto de las aldeas circundantes . Tambi6n podemos co-
nocer c6mo se celebraron muchas elecciones a ayuntamientos, yc6mo,en ocasio-
nes no s61o se eligi6 a los miembros de las nuevas corporaciones locales, sino
tambi6n a los justicias 146. En definitiva, puede construirse todo un piano institu-
cional gracias a la documentaci6n del juramento constitutional .

En este mismo sentido, y por la riqueza descriptiva de la documentactbn, sa-
bemos que si bien ]as diferentes autoridades votaron de forma personal, las corpo-
raciones, incluyendo a los pueblos entre ellas, juraron unitariamente, esto es,
como corporaci6n y no como individuos integrantes de las mismas 147 . Corpora-
ciones que mantuvieron un ceremonial y simbologfa propia de una sociedad orga-
nizada a trav6s de ellas, por to que podemos afirmar que por mucho que el ya
citado artfculo primero de la Constituc16n dijera que la naci6n era la reuni6n de
todos los espanoles de ambos hemisferios, esa imaginaria reuni6n no era otra cosa
que el la suma de innumerables reuniones reales que tenfan una naturaleza tradicio-
nal, corporativa, a pesar de que en aquellas sejurase texto en el que se consideraba al
individuo como base de la sociedad, limpia su relaci6n con el Estado. No obstante,
resulta 16gico pensar que la promulgaci6n de la Constituci6n no tuviera el efecto ma-
gico de transformar el esquema organizativo de una sociedad, pero cierto es tambien
que el juramento constitutional, el voto secularizado que prest6 la naci6n al texto
que la constitufa, fue conscientemente corporativo: no siempre, a veces sf, se pidi6

145 . Como lade Filipinas que tenia la sede en Cddiz . Tambi6n sus miembrosjuraron «guardar
y hater guardar la Constituci6n. AC SG leg 22, exp. 26 .

146 . En Cervera (Soria) se eligiero a los miembros de la nueva corporaci6n municipal y al juez,
siendo este 61timo escogido entre tres abogados que se propusieron . El electo habfa sido previamente
corregidorde letras. AC SG leg. 27, exp. 5.

147 . Por ello, resulta 16gico e1 discurso mantenido por e1 Capitan General de la Armada
D. Antonio Valdes, que envib una representac16n a las Cortes explicando las causas o nazones
por las que se habfa negado a pre star juramento a la Constituci6n al mismo tiempo que todos
los espanoles residentes en la plaza . Valdes constder6 que si prestaba el juramento « . .mezclado
con el pueblo sin orden que to (ilegible) consideraba que se degradarfa en su persona todas las
condecoraciones que obtiene . » . AC SG leg . 22, exp . 27 .



El luramento Constitucional 631

el juramento de los espanoles o vecinos, por mds que asf se afirmara, sino el de
todo un mundo institucional que era el que determinaba, por adscripci6n, la dife-
renciaci6n de aqu611os .

El juramento constitucional de la naci6n fue exigido de unaforma tan cons-
cientemente corporativa que, ademas de agruparse los vecinos, los espanoles, de-
tras de su correspondiente corporaci6n municipal (en el mayor de los casos no
reformada) que les daba la primera unidad a la quedebemos sumar su reorganiza-
ci6n jurisdiccional, estas «reunioneso se hicieron en los espacios ofrecidos tradi-
cionalmente por otra gran corporaci6n: la iglesia, ademas de que ella, por sf
misma, tambi6n jurase el texto constitucional, tribunales de la Inquisici6n inclui-
dos. Por to tanto, la publicaci6n y juramento que del texto constitucional se hizo
en las Espanas nos debe hacer reflexionar sobre el od¬calage» existente entre la
sociedad que se prest6 patri6ticamente a jurar y el proyecto politico contenido en
el texto jurado . «D6calage» que continu6 existiendo durante muchas ddcadas, con
to que la sociedad e incluso, la organizaci6n del Estado que asisti6 a la promulga-
ci6n y publicaci6n de la Constituci6n gaditana se nos escapa de nuestro mundo,
por mucho que aqu6lla anunciara, en muchos sentidos, el actual . Alos compren-
sibles, desde hoy, deseos de unidad e igualdad de los «espanoles» que se recogen
en el texto antes transcrito procedente de la Comisi6n de Gobierno de Valencia, se
le pueden oponer otras realidades, como la descrita por un escribano de Almad6n.
Este, despu6s de hacer el relato de la celebraci6n de un patri6tico baile en el que
los «senores principales turnaban con las de su sexo en clase inferior, el hombre
condecorado y pudiente con el plebeyo gozando de la igualdad de derechos con-
cedidos en la Constituci6n . . .» se apresur6 a consignar en la certificaci6n enviada
a las Cortes que despu6s, en el acto de la Misa destinada a la jura del texto cons-
titucional, se ordenaron en un tablado las clases «. . .para que no hubiera confu-
si6n . . .» 148.

Senalaba F. Tomas y Valiente hace algunos anos que una «histona constitu-
cional» que se preciara de serlo no podia atender s61o al analisis y estudio de los
textos constitucionales, sino de los efectos o enraizamiento que 6stos tuvieron en
sus respectivas sociedades . Pues bien, pocos ejemplos me parecenmas indicados
para seguir el consejo del historiador espanol que el que corresponde al juramento
constitucional gaditano . Sin embargo, el texto de la primera norma de 1812 se di-
fumina un tanto si to analizamos desde su obligado juramento. O mas bien, se
adorna con algunos caracteres . La conocida confesionalidad cat6lica se refuerza
con la pretendida instrumentalizaci6n eclesiastica por parte de la autoridad civil,
instrumentalizaci6n no s61o organizativa, sino conceptual; la organizaci6n corpo-
rativa del voto de los que ya eran te6ricamente s61o espanoles y ciudadanos nos

148 . AC SG leg . 27, exp l .
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desvela claramente la persistencia de una estructurac16n de la sociedad antigua y,
las diversas coacciones con las que se pretendi6 sancionar a los renuentes a pres-
tarjuramento, desvelan el caracter excluyente y violento del concepto naci6n, ele-
mento central de la obra constitucional, que convirti6 en sospechosos a los que
manifestaron falta de entusiasta adhesi6n, ademds de poner de relieve la proble-
matica consustancial que acompan6 desde sus mismos orfgenes al intento de dar
cuerpo a la expresi6n de la voluntad general a trav6s del principio de la repre-
sentaci6n nacional .

Las Cortes generalesy extraordinarias, nuestras primeras Cortes constituyen-
tes, no s61o inauguraron el siglo con un texto que contenfa principios revoluciona-
rios : tambi6n fueron la ultima y mas perfeccionada expresi6n de la Ilustraci6n
espanola . Si de muchos caracteres que desarrollan esta identificaci6n creo ya ha-
ber dado cuenta, queda por resaltar el ultimo : la publicaci6n y juramento de la
Constituci6n fue, ademas de todo to afirmado aquf, un autentico ejercicio de edu-
caci6n popular. Una educac16n que al mismo tiempo que pretendfa dignificar a los
individuos a travels del reconocimiento de derechos previos, tambi6n imponfa una
estructura y una organizaci6n estatal ajena a muchas tradiciones jurfdicas, estruc-
tura yorganizaci6n que se intent6 hacer interiorizar como si de una nueva religi6n
laica se tratase. Pero como tal religi6n, no pudo entrar en competencia con la tra-
dicional, por mucho que tambi6n se intentase expropiarla de conceptos te6ricos,
fundamentos politicos e instrumentos organizativos . En definitiva, el sistema
constitucional gaditano no consigui6 traducir el pecado de perjurio en obligaci6n
moral de acatamiento a ]as normas, siendo por to tanto incapaz de alcanzar por
medios propios la interiorizaci6n generalizada de aquella obligaci6n ; s61o lleg6 a
intentar sancionar y perseguira los infractores de la Constituci6n 149.

MARTA LORENTE

149 Sobre ello me extendf hace unos anos, M LOR&NTE, Las infracciones a la Constitucion
de 1812. Un mecanismo de defensa de la Constituctdn, Madrid, 1989 .
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