
CONSTITUCION, CORTES YOPINION PUBLICA:
SEVILLA, 1809

«Para afirmar el impeno de la ley y de la virtud es necesario formar la
optni6n pdblica hacia el bien y la libertad .»

El Espectador Sevillano (29 de octubre de 1809)

1. UNA SOSPECHA CON FUNDAMENTO

Las preguntas con las que Tomas y Valiente finalizaba su artfculo sobre la
genesis de la Constttucion de 1812 remitfan a una sospecha, la de que el giro que
la Junta de Legislacion habia dado a sus trabajos resultara responder, mas que a
la actuacion de alguno de sus miembros -Ranz Romanillos en concreto-, a una
estrategia de mayor alcance. Auxiliar de la Comision de Cortes, no parece posi-
ble efectivamente que esta pudiese ignorar la alteraci6n de su cometido, el aban-
dono de un proceso de reforma basado en unas Leyes fundamentales de la
Monarqufa, imprecisas en su contenido, para preparar la alternativa de un pro-
yecto de constitucion acorde con presupuestos liberates .

El texto de la Instrucion que se le comuntca por la Comision define unas
competencias en principio meramente reformadoras I, pero en el lenguaje utiliza-
do hay los suficientes indicios de terminologfa liberal, como para transmitir al
lector una dualidad o ambiguedad en esas intenciones, dada la dificil coexisten-

Francisco Totans v VALIENTE, «G ¬nesls de la Constitucl6n de 1812 . De muchas Leyes
fundamentales a una Bola Constituclbn» . AHDE, LXV, 1995, pp 13-125 . La Instrucclbn en
pp . 103-107
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cia de unas Leyes Fundamentales del Reino que en apariencia se quieren mante-
ner, con otros parrafos que ordenan conseguir la uniformidad en el gobierno inte-
rior de los pueblos y provincias, porque «ninguna constituci6n politica puede ser
buena si le faltare unidad, y nada sea mas contrario a esta unidad que las vanas
constituciones municipales y privilegiadas de algunos pueblos y provincias . . .
puesto que ellas hacen desiguales las obligaciones y los derechos de los ciudada-
nos» z. O con el encargo de proteger la libertad civil y politica de esos ciudadanos
y abolir los fueros privilegiados que la destruyen. Las ideas de libertad, igualdad
y seguridad son la preocupaci6n de un texto que pretende que las leyes que la
Junta debe proponer Sean conformes a las ya establecidas, y a la vez pide acabar
con los fueros privilegiados .

Creemos que Arguelles, al afirmar que «habia una con el nombre de Junta de
legislaci6n, a quien estaba encargado extender el proyecto de constitucio'n que se
debfa someter a la aprobaci6n de las Cortes>> 3, no to hacia por to que luego resul-
t6, sino porque esa fue realmente la intencio'n anque no se explicitara . Ni tampo-
co que pueda ser equivocaci6n el que Jovellanos la denomine Junta de constitu-
ci6n y legislac16n 4, y por una raz6n tan clara como la que habfa expuesto el
propio Jovellanos a lord Holland, en carta fechada el mismo dfa del decreto de
convocatoria a Cortes de 22 de mayo, al mencionar el termino Constituci6n :
«porque aunque huimos de esta palabra, estamos todos en su sentido. En este
punto acaso yo soy mas escrupuloso que otros muchos». El termino le daba
miedo entonces y le dara despues 5, y fue usado claramente en las mismas fechas
como el verdadero objeto del llamamiento a Cortes por otros protagonistas de
ideologfa masradical en esos momentos, como Blanco White 6.

Ya desde un pnncipio, y to veremos, cuando se hable de Cortes se estara
hablando realmente de Constituci6n, y en nuestra opini6n con dicha Junta de
Legislaci6n hubo una intenci6n, al menos por parte de algunos de los miembros
de la Central, que no quiso resultar evidente . Es algo con to que hay que contar,

Sobre revoluc16n y lenguaje, Eduardo GARCiA DE ENTERRiA, La lengua de los derechos
La formac16n del derecho publeco europeo tras la Revoluct6n francesa, Madrid, 1994, y
M.R Cruz SEOANE, El primer lenguaje constttucional espanol, Madrid, 1968 .

Agustrn de ARGUELLES, Examen htst6rico de la reforma constuucional (1810-1813)
Londres,1835, p.184 .

GASPAR DE JOVELLANOS, Memoria en que se rebaten las calummas contra los mdivtduos
de la Junta Central, La Coruna, 1811, p. XC, y Tomes v VALtENTE, GMests, p. 77 .

Cartas de Jovellanosy Lord Vassall Holland sobre la guerra de la /ndependencta, 1808-
1811, edtci6n de Julio SOMOZAGARCiA-SALA, Madrid 1911, p.188 Tambten Le6n de Arroyal dird
que le tiembla el pulso ante dicho t6rmino : JOSE PALLARES MORENO, Le6n deArroyal o la aventu-
ra tntelectual de un dustrado, Granada 1993, p . 224

Tambi6n en carta a lord Holland de 30 de mayo, y defraudado con el contemdo del decre-
to dud . aTodos sabemos la expectaci6n que extstia ante la promesa de una Constltuct6n» Lo cita
Vicente LLORENs en «Jovellanos y Blanco», en Nueva Rev:sta de Filologia Htspamca, ano XV,
enero-julio 1961, pp. 262-278 .
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la ambiguedad de unos textos que se redactan en un delicado momento en el que
la lucha politica entre las distintas tendencias de la Junta Central, las Provinciales
y el Consejo, hacian dificil vislumbrar que sucederia finalmente con la convoca-
toria a Cortes, quien ibaa realizarla y cual seria su orientacion . Y el encargo que
se hace es to sufictentemente ambiguo, como para que to decisivo resultara ser el
triunfo politico de reformadores o de partidarios de una nueva Constitucion, pero
acogedor en principio de ambas posibilidades. No hay que olvidar que incluso el
texto de 1812, claramente revolucionario, se encabeza con un preambulo que
quiere presentarlo como una adaptacibn de antiguas Leyes Fundamentales de la
Monarquia. Es una tactica que no se abandona.

Asi pues, textos que pueden tener mas de una lectura, que ocultan o definen
ambiguamente sus intenciones, pero tambien datos de que el debate politico entre
las diferentes tendencias de la Junta Central trascendi6 de manera clara al piblico.
Porque la creencia sin pruebas de Tomas y Valiente de que el partido liberal «eli-
gio desde el otono de 1809 a la Junta de legislacion como escenario adecuado
para librar la batalla en pro de unas cones no estamentales» 7, nos hizo recordar
lecturas de la prensa oficial de esos meses que parecfan predicar una ideologia
decididamente liberal, to que contradecia la ambigiiedad de los decretos de 22 de
mayo y 28 de octubre, transmitiendo la impresion de que esa batalla tambien se
estaba produciendo en periodicos publicados por la propia Junta central, o ampa-
rados por ella, y con una claridad en sus formulaciones que hace imposible pensar
que no trascendiera a dicho organo . En definitiva, que el partido liberal procuro
crear una opini6n publica favorable a sus presupuestos politicos, y to hizo con la
colaboracion de nuembros de la Junta mas o menos cercanos a esas posiciones,
pero que no podfan desconocer las intenciones, dada la clandad ideologica de los
sujetos implicados y de sus textos . Y llegamos entonces a la necesidad de tener en
cuenta el protagomsmo de personas concretas: Calvo de Rozas y Quintana sobre
todo, pero tambien Jovellanos, Lista, Antillon, Blanco, Capmany y otros.

Nuestra aportacion pretende poner de relieve un use interesado de la prensa,
en esos meses de 1809 en que se promulgaron los textos juridicos correspondien-
tes a la convocatoria de las Cortes, que parece responder a una estrategia clara-
mente organizada. Porque tras el fracaso que supuso el contenido del Decreto de
22 de mayo Quintana le dira a lord Holland en carta de 30 de mayo : «Si la opi-
nion publica manifestada por las contestaciones a las autoridades a quienes se
comunicara el Decreto no enmendara la cosa, crea V. que no se puede esperar

que se haga pronto y bien» 8. Lograr esa opinion favorable a opciones liberales

Genesis, p . 101 .
8 Manuel MORENo ALONso, «Pnncipios politicos y razones personales para la reforina del

estado en Espana (1805-1840)», Revista de Estudios Politicos (a partir de ahora REP) n6m . 70,
1990, 289-338, p 324 .

ANUARIO DE HISPORIA DEL DERECHO ESPANOL-26
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sera ahora el objetivo . Y de esa conciencia, presente ya desde el momento en que
las nuevas circustancias politicas permiten predicar cambios revolucionarios,
nacera el que sistematicamente, yjunto a la reclamaci6n de una Constituci6n y
unas Cortes, se anada una libertad de imprenta que se sabe imprescindible. Pero
aun sin ella veremos que hay un amplio margen 9.

II. UN PRECEDENTE QUENOS ENSENA EL METODO:
EL CORREO POLITICO YLITERARIO
YLA SECRETARIA GENERAL

Vamos a respetar la cronologfa, el orden de los sucesos que nos interesan.
Y antes de que en Sevilla reaparezca el Semanario Patriotico, mas directamente
implicado en planteamientos juridicos, comenzara a publicarse el 13 de febrero
de 1809 El Correo Politico yLiterario. Y en ese primer mimero que declara
intenciones, y en to relativo a las polfticas a que alude su trtulo, dira que «se
insertaran solamente aquellas noticias que el Gobiemo tenga a been comunicar-
noso que esten exactamente comprobadas»'° . Hay unauna actitud de clara cola-
boraci6n con la politica informattva del gobiemo, pero tambien algo mas. Porque
el permiso para su publicaci6n se concede por la Junta Central al marqu6s de
Contamina, uno de sus vocales, reconociendose ademas como raz6n «1a utilidad
que tienen los peri6dicos bien hechos para sostener y fomentar la opini6n piibli-
ca» It . Es una necesidad y sera una obsesi6n . Interesa una prensa no claramente
oficial, aunque sf claramente controlada .

Pero pese aesa titularidad yesa actitud, y muypoco despues, una Real Orden
de 28 de mayo suspenders la publicaci6n oen consideraci6n a las quejas que se le
han presentado sobre el contenido del mimero 30». La direcidn efectiva del peri6-
dico resulta estar acargo de Agustfn MunozAlvarez y este, ademas de contestar el
29 de mayo a Martfn de Garay aceptando la orden, escribira en la mismafecha al
marques de Contamina una carts reveladora del procedimiento habitual : «. . . bien
le consta a VE. que tanto esta como las dichas reflexiones se nos han mandado
publhcar de orden superior, remitidas de la Secretaria de donde varias otras veces
hanvenido tambien algunos otros papeles; y que las dichas reflexiones se nos

JOVELLntvos en Memorea, pp . XCVI-XCVIH, dtrd que la libertad de imprenta existfa de
hecho, y pondra como elemplo precisamente los peri6dicos de que tratamos.

10 No existen en la Hemeroteca municipal de Sevilla ejemplares del penbdico, pese a su
localismo Citamos por Manuel G6mtEZ IMnz, Los pen6dicos durante la guerra de la /ndependen-
cia (1808-1814), Madrid, 1910, pp. 83-84 . Su valoracidn es que tenfa poco de politico y sin embar-
go entre los temas que resena, y en el mini . 18, hay un articulo que se llama «E1 voto de la patnao,
concepto muy utilizado por los liberales para justificar la ruptura con el derecho hist6rico.

11 Real Orden de 6 de marzo de 1809 . Archivo Nestorico Nacional, Estado 22 . Los restan-
tes datos de este apartado pertenecen al mismo legajo .
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remitieron con una orden expresa de SM» 12, y anadira ademds que no ha hecho
otra cosa que obedecer ciegamente como debfa.

Y si ese es el metodo, en to que ahora anadimos aparecen protagonistas y
posibilidades de manipulaci6n del mismo. Porque en un texto firmado el 30 de
mayo por miembros de la Secretaria general, entre los que estara Quintana, y en
contestaci6n a un informe que pide la Junta Central sobre el asunto, se dira que
es Calvo de Rozas quien entra ocon un papel en la mano que contenia verdades
que eran titiles a los militares y por to mismo convenfa publicarlo». Calvo to
lleva, y vuelve al dfa siguiente para interesarse por el envfo al peribdico. La
Secretarfa niega que mediara Real Orden, y atribuye a Genaro R6denas, uno de
sus oficiales, su remisi6n a tftulo particular 13 . Quintana es un personaje clave en
to quenos ocupa, Calvo de Rozas otro. En estas fechas cercanas al decreto de 22
de mayo su complicidad es evidente . Segtin el propio Quintana, de una conversa-
ci6n entre los dos saldra la propuesta de 15 de abril, que ademas resultara real-
mente ser una propuesta de Constitucidn, en la que las Cortes son s61o el medio
de que aquella sea «presentada inmediatamente que las circustancias to pertrtitie-
sen a la sanci6n de la naci6n» 14, propuesta que volvera a reiterar con iddntico
sentido el 14 de septiembre 15 . No parece que en este asunto podamos creer el
contenido exculpatorio del documento redactado por la Secretarfa, que recoge
afirmaciones como la siguiente: «Preguntd enseguida -Calvo de Rozas- al mayor
don Manuel Josef Quintana si era censor de dicho papel a to que contest6 que ni
to era ni tampoco sabia quien fuese el editor». Es una explicaci6n que resulta
inverosfmil en boca de alguien tan estrechamente ligado a la creaci6n de opini6n
publica, y menos en una ciudad pequena, y tan extraordinariamente politizada en
esos momentos . Su colaboraci6n en la redaccibn de documentos de la Junta cen-
tral desde octubre de 1808 determinara el posterior nombramiento en Sevilla
como oficial mayor de la Secretaria general 16, y cuando ocupa esa plaza Martfn
de Garay conoce tanto su ideologfa liberal, como sus habilidades literarias 17 .

12 El articulo es una Contestact6n a las reflexeones del official espanol, y las quejas provle-
nen de los militares . A falta del texto no podemos valorar su alcance

13 El 2 de jumo la Junta Central autonza de nuevo la publicacibn, nombrando un censor
con cuya firma baste para la imprenta. El 7 de junco se nombrara a don Manuel M e de Arze, pro-
fesor de la facultad de Teologia .

14 En la «Memona sobre el proceso y prisibn de D . Manuel Josh Qumtana>>, publlcada en
M.-° Esther MARTWEZ QuiwEiRo, Qumtana revoluceonario, Madrid, 1972, p 69

15 La representaclon aragonesa en la Junta Central Suprenu: 25 de setlembre 1808-29 de
enero 1810, transcrlpclbn y estudto prellmmar de Pedro LONCAs BARTIBAS, Zaragoza, 1912,
pp . 110-113 .

16 Albert DEROZIER, Manuel Jose Quintana y el nacimlento del liberalismo en Espana,
Madrid, 1978, pp . 384-391, y JOSE VILA SELMA, Idearlo de Manuel Jose Quintana, Madrid,
1961, pp. 22-26 .

17 El proplo Qumtana dird en carta a lord Holland de 7 de mayo de 1810 que «1a general
aceptac16n que tuvo el Semanareo patr16tico en sus dos pubhcaclones de Madrid y Sevilla prue-
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Un reconocimiento de esa funci6n politica de la misma puede verse en el
Acta de la Junta Central de 16 de octubre que recoge la dimisi6n de Martin de
Garay como Secretario 18 : «Anstoso de conciliar la opini6n pdblica en favor del
cuerpo soberano, uno de los principales cuidados de este digno funcionario, fue
el de asegurarla por medio de sus despachos, empleando en los decretos y provi-
dencias de S.M. el lenguaje mas decoroso y energico . . . al nusmo tiempo que por
medio de proclamas y circulares elocuentes, llenas de ardor patri6tico y de prin-
cipios y maximal filantr6picas y liberales, excit6 en todas las provincial de Espa-
na y America el entusiasmo nacional y el amor y respeto de los ciudadanos».
Creemos en la exactitud de ese lenguaje al que el propio texto alude, y tras el que
solfa estar la pluma de Quintana, y que esa misi6n politica que el texto refleja
pretende orientarse desde la propia Secretarfa hacia opciones liberales. Incluso
en este mismo parrafo se emplea el tdrmino cludadano, de fuerte carga ideol6gi-
ca en estos momentos . Como impresi6n general, en la lectura de los textos juridi-
cos utilizados se observa la coherencia de un lenguaje que modifica drasticamen-
te la terminologfa cuando responde al triunfo de posturas polfticas
conservadoras 19 . E igualmente en la regulaci6n de su funcionamiento y compe-
tencias se recogera que en ella se redactaran los escritos que publique el Gobier-
no, ademas de algo tan drastico como hacer a los enemigos una guerra de opi-
ni6n z° . Y sera una batalla en la que la Secretaria, y parte de los miembros de la
Junta Central, se implicardn en la defensa de posturas liberales, y con la facilidad
que otorga el que algunos de sus representantes mas cualificados trabajen pre-
cisamente en la Secretarfa, o dirijan peri6dicos, y no desde luego de manera
casual .

III . EL SEMANARIO PATRI6TIC0, LA GAZETA DEL GOBIERNO
Y ELDECRETO DE 22 DEMAYO DE 1809

La lectura de los niimeros del Semanario patri6tico, tanto en su etapa
madrilena como en la sevillana, nos lleva a no considerar exagerada su califi-

ba con evidencia la general acogida que tenian entre nosotros las ideas llberales» , en MORENO
ALONSO, Principeos politicos, p 330. Antonio ALCALA GALIANO, en Recuerdos de un anclano,
Madrid, 1913, p 106, hablard de la gran umfluencla que ejercfa Qumtana sobre Martin de Garay

18 Gazeta del Goblerno de 17 de octubre de 1809
19 La Instruccl6n que la Cornis16n de Cortes comumca a la Junta de Leglslacl6n, callfica

slempre a los sujetos como Indlvtduos o cludadanos TomAsv VALIENTE, Ginesis, pp . 103-106
Cuando la opc16n conservadora se concrete en los decretos de 1 de enero de 1810 volveran a
set vasallos . Manuel FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentarlo espanol, Madrid, 1885, t . II,
pp 570-574.

20 Art . IV del Real Decreto de 3 de noviembre de 1809 . Gazeta del Goblerno de 9 de
novlembre .
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caci6n por Alcala Galiano como «peri6dico igual en ideas a los franceses
de 1789 y 1790 en punto a doctrinas» ZI . Y aunque por razones de espacio no
nos detengamos en el contenido de su primera 6poca, su aparici6n el 1 de sep-
tiembre de 1808, en los momentos previos al establecimiento de la Junta Cen-
tral, su clara posici6n ideol6gica, y el posterior protagonismo de sus redactores
en las fechas que nos ocupan, nos obligan a destacar brevemente algunas cues-
tiones estrechamente relacionadas con su reaparici6n sevillana. Desde el pri-
mer ndmero resultan evidentes tanto la fe en una opini6n publica que «consoli-
dara nuestra fortuna conuna organizaci6n interior que nos ponga a cubierto por
mucho tiempo de los males que hemos sufrido», como la voluntad de difundir
que se ha producido una revoluci6n 22, y la publicaci6n de contenidos del dere-
cho hist6rico, sobre todo del Reino de Arag6n, que transmitan la necesidad de
limitar el poder legislativo del rey 23 . Especialmente significativo de esos cla-
ros objetivos sera un artfculo en el que, bajo el epfgrafe general de Politica, se
comenta el Manifiesto de la Suprema Junta Central, que ademas ha redactado
tambi6n Quintana 24, y se hace para, con base en las afirmaciones de dicho
Manifiesto, pedir una patria queponga«a cubierto del poder arbitrario la liber-
tad civil, la seguridad personal y la propiedad de los btenes», y anadiendo el
deseo de que llegue el «glorioso dia en que se reunan los pueblos por medio de

sus representantes para tratar el bien comfn. . . Reunidos aquellos es como

21 Recuerdos . p.107 . MORENO ALONSO to considera el primer vehiculo introductono del
llberallsmo en Espana, pero destacando una influencia Inglesa que a nosotros nos parece poco
relevante «El Semanano patri6tico y los origenes del llberallsmo en espana», en Anuarlo del
Departamento de Hlstorla 111, 1991, pp . 167-182 Y tambien en PrInclpios politicos, p. 307 En
fecha cercana a esta reapanc16n Holland dird a Jovellanos, en carta de 25 (?) de mayo, que ha
recomendado a Blanco la lectura de Blackstone por «ser muy 6ti1 a los edltores del Semanano a
qulenes ensenard un modo muy sabio y no franc6s de tratar asuntos de llbertad y constitucl6n»
Cartas, p . 201 .Tambl¬n Mlguel ARTOLA, Los origenes de la Espana contempordnea, Madnd,
1959, p . 287 .

2z El Semanarlo patr16tico de 17 de novlembre de 1808 mlcia una « Relac16n de los prm-
clpales sucesos ocurridos en Madrid y las Provinclas de Espana desde 31 de octubre de 1807
hasta 1 de setlembre de 1808», que continua en el numero slgulente de 24 de novlembre, inclu-
yendo la causa del Esconal y reproduclendo el texto de los decretos de 30 de octubre y 3 y 5 de
noviembre de 1807 como «documentos que han empezado nuestra revolucl6n». Creemos que su
texto puede deberse a Antill6n . Ver Teruel, mum 59, 1978, dedlcado a Isldoro de ANTILL6N Es
muy frecuente ese argumento en los autores ltberales . Como ejemplo Alvaro FL6REZ EsTRADA,
en Reflexlones sobre la lebertad de Imprenta, BAE, 113, p 349, se queja de que la constltuct6n
uno esta aun hecha despu6s de ano y medio de revoluc16n> , y en el pr6logo de su Introducclon
para la historla de la revoluc16n en Espana, Londres, 1810, entenderd que se produlo en mayo
de 1808

23 En el n6m . de 3 de novlembre, y con el mdicatlvo de Comumcado, se mcluye un texto
sobre «La antigua constltucl6n del Reyno de Arag6n», con especial dedlcaci6n a sus Cortes
Sobre su use en la Consulta al pafs, Santos M CORONAS GONZALEZ, «Las Leyes Fundamentales
del Antlguo R6gimen»,AHDE, LXV, Madrid, 1995, pp. 127-218, en pp 200-206

24 Numero de 24 de noviembre. Sobre la autoria del Mantfiesto, DEROZIER, Quintana,
pp . 384-385, y VILA SELMA, Idearlo, pp . 22-23
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puede conocerse a fondo el estado de Una Naci6n». Y aunque la reivindicaci6n
de una Constituci6n y unas Cortes est6 presente con anterioridad al estableci-
miento de la Junta Central 25, utteresa destacar el que precisamente a travels del
comentario del Manifiesto, y seguramente realizado por el mismo autor que to
redacta, se la qutera comprometer con la defensa de unos derechos claramente
revolucionarios.

La importancia de la tertulia de Quintana en los momentos cercanos a12 de
mayo ha sido suficientemente citada 26, y a la vista de estos contenidos, cree-
mos exactas sus propias palabras cuando, al dar por finalizada la tiltima etapa
del Semanario en Cadiz, afirme que su intenci6n fue contribuir aque oel movi-
miento heroico y sublime que la naci6n acababa de tomar llevase una digna y
conveniente direcci6n», y anada que el peri6dico oha estado clamando desde
que sali6 por un r6gimen liberal>> 27 . En definitiva, y tal como afirm6 Artola,
oel programa del liberalismo espanol se nos muestra ya con una coherencia e
importancia queestabamos lejos de sospechar» 28 . Son los antecedentes impres-
cindibles para valorar adecuadamente una reaparici6n que se producira en
fecha tan significativa como e14 de mayo, cercana a la propuesta de Calvo de
Rozas sobre Constituci6n y Cortes . En palabras del propio Quintana «se conti-
nu6 la obra en Sevilla a impulso de la misma Junta Central que crey6 6til su
publicaci6n para disponer los animos a las reformas que ya se meditaban» 29 .
Clara intencionalidad politica, y ademas proyectada desde el gobierno, de un
periodico de inequivoca trayectoria en la etapa anterior. Lo dira tambi6n Jove-
llanos: «volvi6 a aparecer en Sevilla no s61o sin estorbo, sino con conocida
protecci6n del Gobierno central» 30 . El recurso a la opini6n pfblica, en la que
tanto confiaba Quintana, se hard pues dejando en manos de los liberates la
difusi6n de unos argumentos que seran desde luego coherentes con sus presu-
puestos politicos.

Sus articulos dosificaran unos contenidos progresivamente revoluciona-
rios . Sigamos la cronologia . El 11 de mayo el texto se llamara «Del egoismo

2s El 22 de septiembre se mcluyen unas Reflexlones acerca de la Carta sabre el modo de
establecer un Consejo de Regencia con arreglo a nuestra Constuuct6n, que aprovecha el texto de
P6rez Villamil para formular su propla alternathva una representac16n naclonal que «debe damos
una Constrtucl6n al mstante» Sobre la Carta, FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentarto,
pp. 343-350, y Hans JURETSCHKE, «Concepto de cortes a conuenzos de la guerra de la Independen-
cla . Caricter y actuallzacl6n» , Revista de la Un:verstdad de Madrid num . 15, 1955, pp . 369-405 .

26 ALCALA GALIANO, Recuerdos, p. 86, y M.a Esther MARTINEZ QUINTEIRO, Los grupos
liberates antes de las Caries de C6dla, Madrid, 1977, pp . 17-30.

27 G6MEzYMAZ, Losper16dicos, pp . 208-209
28 ARTOLA, Los orfgenes, p 229
29 G6MEZ IMAZ, Los per16dicos, p 208 Dado el cargo de Qumtana en esas fechas, 6ste to

promueve y coopera, pero serd Isldoro deAntu116n queen se ocupe de la parse hlst6rica y Josh Ma
Blanco de la polrtlca QUINTANA, Memorla, p . 83 .

30 Memorta, p C.
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politico» y su objetivo sera difundir la necesidad de establecer lfmites al poder
a travis de leyes . El 25 de mayo y con titulo tan significativo como «De los
nombres de libertad e igualdado, se anadira que «1a libertad politica consiste en
que una naci6n s61o est6 sujeta a las leyes que de su grado haya reconocido».
En el siguiente, de 1 de junio, y con el epigrafe «La libertad polftica no se
opone a la Monarqufa», se afirmara que las leyes nada son si no estan sosteni-
das por la opini6n publica, y en consecuencia la necesidad de «un cuerpo de
ciudadanos que sea depositario y conservador de una constituci6n reconocida
por el monarca; sean 6stos unos legftimos representantes de la naci6n» . El

papel de los ciudadanos es constituyente, el del rey de mera aceptaci6n, y ade-

mas ante ese cuerpo deben responder los ministros. Todo un programa liberal

al que se sumara despu6s, el 22 de junio, la raz6n como unica limitadora de los
derechos del hombre y del ciudadano, con especial protagonismo entre ellos de
la propiedad, conceptos y terminologfa de clara influencia francesa.

Seguimos avanzando en fechas y en programa . El 29 de junio, y con el tftu-
lo de «Sobre la oportunidad de mejorar nuestra suerte», se deja constancia de
que dicha oportunidad existe porque se ha producido una revoluci6n, y el 6 de
julio y con un clarisimo enunciado, «La Espana necesita un remedio general y
poderoso», se critica la oscundad de la legislaci6n existente, que ademas los
ciudadanos ignoran, proponiendose como remedio el 13 de julio «una represen-
taci6n legrtima en que teniendo parte directa o indirecta quantos gozan el nom-
bre de espanoles, pudiesen todos gloriarse de los derechos a que les hace acree-
dores el tftulo de ciudadanos». Un t6rmino reiteradamente utilizado desde los

primeros numeros del Semanario, el de ciudadano, aparece aquf en su mas
genuino significado : como sujeto de derechos . Y a los derechos seguiran los

poderes.
Conforme se avanza en la exposici6n de ese programa los redactores son

conscientes del peligro que supone . La sutilidad inicial pudo no alarmar a los
miembros de la Junta Central partidarios de opciones conservadoras, pero el for-
mular propuestas concretas hace ya imposible una terminologfa para iniciados.
El 13 de Julio se incluye como nota un parrafo que pretende ser tranquilizador :
«E1 gobierno trabaja actualmente en preparar la convocaci6n de cortes para hacer
mejoras en la monarquia. Nosotros estamos muy lexos de querer prevenir sus
deternunaciones. Damos principios generales que nunca pueden estar en pugna

con las modificaciones que acaso exigiran las circustancias» . Seran realmente

unos principios muy radicales, y desde luego tendran la pretensi6n de crear una

opini6n p6blica que consiga influir en las determinaciones quetome el gobierno.

Ytan claros y concretos como que se forme un cuerpo nacional en el que se esta-

blezcan «las constantes bases de una constituci6n liberal en que perfeccionadas
las leyes, aparezcan sin nubes los deberes y derechos del trono, los deberes y
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derechos de la naci6n que to sostiene» 3I . Lo que preocupa es la Constituci6n, las
Cortes son s61o el medio para que esta resulte liberal.

Con la l6gica de unaideologfa que ha programado y dosificado su mensaje,
y con sabiduria periodistica, el numero de 3 de agosto titulara «Problema politi-
co : El que puede todo to que quiere, no es posible que s61o quiera to que debe»,
para realizar una concentrada critica al despotismo que recurre al ejemplo de
varios pafses europeos, que han puesto lfmites al ejercicio de la voluntad supre-
ma, y en los que un cuerpo de ctudadanos ha sido precisamente el medio. Y es la
puerta para entrar ya a propuestas concretas relativas a su funcionamiento, que
no iran mas ally de un mimero de 17 de agosto sobre la elecci6n de representan-
tes y otro de 24 de agosto que tratara «De la organizaci6n de los cuerpos nacio-
nales», y precisamente por to inconveniente del mensaje en fechas de ofensiva
politica conservadora 32 .

El objetivo del sistema electoral debe ser ohacer que la voluntad de todos los
ciudadanos tenga un influjo radical en sus gobiemos», y el medio «nombrando el
pueblo vocales y eligiendo estos los diputados» . Juntas electorales que eligen
diputados y en un mimero que debe ser proporcional a la poblaci6n. La organiza-
ci6n es un terra en el queya no caben disimulos, y la opci6n es una camara unica
porque oseparense los intereses de los individuos que han de componer la repre-
sentaci6n nacional y cae por tierra el baluarte de la naci6n». Una representaci6n
nacional cuyos poderes no deben ser limitados por los intereses de sus provincias
sino que «han de considerarse -si se pretende sacar de ellos la utilidad apeteci-
da- como apoderados de la naci6n entera. Han de considerarse como unos com-
promisarios a cuyo parecer se someten los ciudadanos, por la imposibilidad en
que se hallan de juzgar y determinar por sf mismos . Si estos compromisarios
pueden alguna vez ser todos injustos o prevancadores, para eso conserva el pue-
blo el derecho de sustituirlos peri6dicamente por otros» . Sera la noci6n mas libe-
ral de representaci6n, que no consegutra imponerse en Cadiz 33 .

Y esta propuesta, ademds de formularse en un momento que coincide con los
ataques a la Junta Central de los partidarios de nombrarunaRegencia 34, supone

31 Semanarlo patrtotico de 20 delullo . El parrafo remlte a la nota slgulente: «No se imagi-
ne que el bien de una naci6n conslste en darle c6dlgos, por been orgamzados que aparezcan a pn-
mera vista, ni en formar una constitucl6n medrtada en el gabmete particular de un fil6sofo . Nada
hay mas facll que fonnar constltuctones perfectisimas en su teorfa. . . . Haya en Espana un cuerpo
nacional, haya cones que merezcan legihmamente aquel nombre, y ellas Irdn formando la constl-
tuci6n que necesitamos mejor que si Locke mismo resucltara para formarla» .

32 MARTQYEZ QUINTEIRO, Los grupos liberales, p. 221 .
33 El texto, que debi6 ser redactado por Blanco White, se asemeja al mfonne de la Umver-

sldad de Sevilla, tambi¬n atrlbuldo a este : Cortes de Cddiz Informes oficiales sobre Cortes.
Andalucia y Extremadura, Pamplona, 1974, pp . 255-277 . Sobre los poderes, Salushano DE Dios,
«Los poderes de los diputados», AHDE, LXV, Madrid, 1995, pp . 405-448

34 Manuel MORAN ORTI, «La formaci6n de ]as Cones (1808-1810)>>, en Las Cortes de Ckdtz
Ayer, 1, 1991, pp 28-33



Constituci6n, Cortes y opini6n publica : Sevilla,1809 809

tanto el apoyo a opciones derrotadas en la Comisi6n de Cortes, como contradecir to
acordado por la propia Junta 35 . Un peri6dico promovido por ella resulta dejarla en
evidencia. Es 16gica la llamada de atenci6n que se produce pidiendo un cambio en la
lfnea politica, que los redactores no estaran dispuestos a aceptar36. El mediador en el
conflicto sera Martin de Garay. Seguimos viendo el protagonismo de la Secretaria
en la defensa de opciones liberales, y habra mas datos en los pr6ximos apartados. Y
unavez que conocemos su apuesta, y los motivos del posterior silencio, resultara
evidente el que los mismos objetivos politicos y los mismos valedores, seran los que
determinen la continuareimpresi6n de sus mimeros en los criticos meses siguientes,
reimpresi6n que se anunciara con insistencia en la propia Gazeta del Gobierno 37 .

Hay ademas, y acabamos de nombrarlo, un peri6dico claramente oficial, y que
sin embargo defenders igualmente posturas contrarias a las de ese gobierno que
representa . Veamos su trayectoria en relaci6n a ese primer decreto de 22 de mayo,
pero antes es necesario recordar que su aparici6n coincide con la instalaci6n de la
Junta Central en Sevilla, y que en su primer ndmero, de 6 de enero de 1809, se jus-
tificara su existencia tanto en razones juridicas, «darle pane de aquellas providen-
cias que se dirigen al bien general de la Naci6n», como politicas, ohacer publicos
a Espana sus incesantes desvelos para salvarla del enemigo astuto y sagaz que a
duras penas procura esclavizarla». En defmitiva difundir la normativa que necesi-
ta de un conocimiento general para su eficacia, y lograr que la Central se consoli-
de como poder a trav6s de la creaci6n de una opini6n p6blica favorable.

Su primer director sera Capmany, y al comunicarsele su nombramiento se le
dira que oantes de entregar a la imprenta el manuscrito de cada mimero que se
hubiese de publicar, se pase a la mesa del official mayor de esta primera Secreta-
ria de Estado, para que to revise, autorizando con su firms se de a la imprenta».
Son otra vez las mismas manos, las de Quintana, y su oficina estara en el Alca-
zar 38, to que tambien sera importante como veremos.

En estas fechas su mensaje tendra sutilidades que luego se abandonan. Sin
noticias previas sobre su gestaci6n, el mimero de 5 de junio se limita a publicar el
texto del decreto de 22 de mayo . Pero poco despu6s, y bajo el epfgrafe «Contes-
taciones de los Ayuntamientos de varias ciudades al Real decreto de 22 de mayo

35 La Conus16n aprueba el 19 de jumo, y comumca a la Junta el 22, un dictamen favorable
a una convocatona por estamentos . La Central suscnbir6 despu6s dicho dictamen, y to notnficara
a la Comisi6n el 3 deJulio FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentarto, pp 480-482 .

36 El 31 de agosto se publicarA el ultimo numero JOVELLANOS, Memoria, p . CI La nota
con la que el peri6dico comunica al publico la suspens16n en G6MEZ IMAZ, Los per16dicos,
p . 265 Para Jovellanos dicha nota pec6 de ligereza, para Qumtana «prefineron el silencio a la
inconsecuencia» Tambi6n G6MEZ IMAZ, p . 268 .

37 N6meros de 19 de agosto, 19 de septiembre, 10 y 19 de octubre, 2 de noviembre de
1809 y 18 de enero de 1810.

38 Los datos son de Juan PFREZ DE GUZMAN Y GAYo, Bosquelo hist6rico documental de la
Gaceta de Madrid, Madrid, 1902, pp . 133-136
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ultimo sobre el restablecimiento de nuestras antiguas cones>>, apareceran tres
cartas cuya orientaci6n resulta ser distinta a la que refleja el enunciado que las
agrupa. La de Ja6n, de 3 de junio y muy breve, se limita a expresar su satisfac-
ci6n y a comunicar que ha mandado circular el texto a los pueblos de la provin-
cia. Es unagratitud que introduce. La de Xerez de la Frontera, de 6 de julio, ade-
mas de quejarse por no haberlo recibido, utilizara un argumento que se reitera en
las opciones liberales -e1 que «las circustancias presentes son tan distintas al
tiempo antiguo>>- para solicitar «la reintegraci6n de los derechos de los ciudada-
nos, con los sufragios proporcionados y respectivos que por su orden exigen la
raz6n y la verdadera sabiduria para la organizaci6n de un cuerpo representativo
de las Espanas>>. En pocas lineas, los derechos, la raz6n, la representaci6n. Y la
tercera, de la Junta de observaci6n y defensa de la ciudad de Malaga y de 21 de
junio, y en gradaci6n progresiva, insistira en distinguir la situaci6n hist6rica de
las Cones anteriores de las presentes, para solicitar que la representaci6n de la
naci6n ofixandose con respecto a la poblaci6n de las provincias, sea en verdad la
expresi6n de la voluntad general, y no el dictamen de pueblos determinados, ni
de ciertas clases privilegiadas>>. Se escogen precisamente esos ejemplos .

Quintana habfa expresado a lord Holland su confianza en que la opini6n
publica consiguiera modificar el sentido del decreto. Yeste a su vez le escribira a
Jovellanos el 16 de junio: «Mucha satisfacci6n he tenido en ofr que habfa llegado
la carta congratulatoria de Xerez: y me parece serfa bien publicarla en la Gazeta,
para que sigan su exemplo otros cuerpos del Reino, y para que todos los espano-
les tengan presente la intenci6n de celebrar Cortes> 39. El consejo se atiende, to
que es un dato mas sobre una coordinaci6n que se agudizara con motivo del
decreto de 28 de octubre, y ademas resultara eficaz, ya que otros cuerpos recono-
ceran haber seguido ese ejemplo. Lo veremos enseguida.

IV EL MANIFIESTO 28 DE OCTUBRE YLA GAZETA
DEL GOBIERNO

La ofensiva conservadora en favor de una Regencia, se salda con la creaci6n
por la Junta de una Comisi6n ejecutiva 4° y con la reapertura del debate sobre la
convocatoria a Cortes, a instancias de nuevo de Calvo de Rozas. Su texto atribu-
ye los problemas politicos, entre otras razones, a un fracaso en la direcci6n de la
opini6n publica, y por ello solicita en representaci6n aparte la libertad de impren-
taat . Y sera un extenso Manifiesto de 28 de octubre el que anuncie fmalmente su

39 Cartas, p 276.
^a Un relato detallado en JOVELLANOS, Memorna, pp . LXXX-LXX3QX, y Vicente BLASCO

IBAREz , Historna de la revoluct6n espanola, 1808-1874, Barcelona, 1890, t 1, p. 453, atnbuye a
la intervenci6n de Calvo de Rozas la formaci6n de la comis16n ejecutiva.

41 Los textos de 8, 12 y 14 de septiembre en La representac :6n aragonesa, pp. 100-111 .
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convocatoria para el 1 de enero de 1810 42 . El texto resultara ser un claro alegato

politico justificativo de la actuaci6n de la propia Junta, que tras repasar divergen-

cias surgidas a raiz de las propuestas de nombramiento de una Regencia, y reto-
mando lenguaje y argumentos claramente liberales, rechaza dicha solucidn desde
la ruptura histdrica que permite la existencia de una revoluci6n . Son indudable-
mente argumentos que la legitiman, que le permiten permanecer, pero que tam-
bien llevan consigo un protagonismo de la nacidn que debe concretarse. Y en
esto el texto resulta ser radical: «es bien supertluo, por no decir malicioso, rece-
lar que las cortes venideras hayan de estar reducidas a las formas estrechas y
exclustvas de nuestras cortes antiguas . Si espanoles, vais a tener vuestras cortes,
y la representacion nacional en ellas sera tan completa y suficiente qual deba y
pueda ser en una asamblea de tan alta importancia. . . Asi es que la Junta suprema
que reconoci6 desde luego esta representacidn nacional como un derecho, y la
anuncid como un premio, la invoca y la implora ahora como remedio el mas efi-
caz y el mas necesario» .

La representaci6n nacional como un derecho, y tambien un momento consti-
tuyente 43 . Porque el Manifiesto, tras anunciar como fecha de la convocatoria el
1 de enero, y como primicia prematurae interesada, anadira el texto del discurso
con el que piensa inaugurar las sesiones . Y en 6l se dira que «cuando vuestra
sabiduria haya establecido las bases y forma del gobierno mas a prop6sito para la
independencia y el bien del estado, nosotros resignaremos el mando en las manos
que vuestra elecci6n senale, contentos con la gloria de haber dado alos espanoles
la dignidad de una naci6n legalmente constituida» . Es constituir, es establecer,
no es mejorar, no es reformar.

Lo que importa, ademas de f1jar fechas y justificar politicamente to actuado,
es que ese <<pueblo tan magnanimo y generoso, no debe ya ser gobernado sino
por verdaderas leyes, aquellas que llevan consigo el gran caracter del consenti-
miento publico» . Su contenido es inequivoco en cuanto a la ideologia liberal que
to inspira. Es el pueblo el convocado y a 6l le corresponde «e1 use justo y mode-
rado que va a hacer de esta hermosa libertad que se le constituye». Es un plan-
teamiento liberal que no se atreve a concretarse, y que volvera a resultar perde-

^z Se incluye en la Gazeta del Gobierno de 4 de noviembre, y su extenso texto no coincide
con el as6ptico decreto publicado por FERNANDEZ MARTIN, que ademds anadira que fue el difun-
dido por el Consejo en C6dula de 27 de noviembre : Derecho parlamentario, t . 11, p 570. Seria
necesano reconstruir su trayectona Tanto DEROZIER, Qumtana, p 549, como MAR-riNEZ QuIN-
TERO, Grupos leberales, p . 223, dan como autor del Marnfiesto a Quintana. JOVELLANOS, Memo-
ria, p. LXXXIX, dira que es el texto del Marnfiesto el que se circula, le llama decreto y no men-
ciona que exista otro

43 Asi parece haber sido entendido El mforme sobre las cortes de la Junta Superior de
Cordoba de 26 de noviembre, claramente favorable a la representac16n nacional, dva que ese jm-
cio «dista muy poco de to que se explica y de las ideas que descubre el mencionado Mamfiesto
de S M . de 28 de octubre» : Cortes de Ckdez Informes, pp 48-58
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dor, aunque s61o por unos meses. Reflejo de esa derrota sera la terminologfa uti-
lizada por los decretos de 1 de enero de 1810 en los que los sujetos que en el
Manifiesto eran pueblo pasaran a ser amados vasallos, y la fmalidad claramente
«restablecer y mejorar la Constituci6n fundamental de mts Reinos»44 .

Y es precisamente el aplazamiento del modelo de Cortes a convocar, to que
hace necesario trasladar la lucha polftica al seno de las comisiones que tenian
encargos en relacibn al asunto . Ejemplo de ello son tanto los acuerdos de la
Junta de Legislaci6n de 19 de noviembre y 8 de diciembre 45, como el informe
de la Junta de Ceremonial de 5 de diciembre, que se distancia de los jovellanis-
tas recomendando una dnica camara <do qual quita a nuestros detractores toda
ocasibn de llamamos serviles imitadores de la nacibn inglesa» 46 . Es por tanto
un debate conmuchas voces, en el que de nuevo los liberales volveran a utilizar
la propia Gazeta del Gobierno, para conseguir que sean sus presupuestos los
que influyan en la opinion pubhca. Y con mayor radicalidad puesto que uno de
los redactores del Semanario Patriotico, Isidoro de Antillbn, es ahora su direc-
tor. Es otro nombramiento significativo . Un redactor de mequivoca ideologfa, y
colaborador de un Semanario que tuvo que suspenderse por sus opciones polfti-
cas precisamente, es nombrado por la rntervencibn de Martin de Garay director
del peribdico oficial de la Junta 47. Son datos querecuperaremos al final de estas
paginas.

La Gazeta retomando de nuevo el metodo que utiliz6 con el decreto de 22 de
mayo, y que como veremos resulto ser eficaz, publica en el m1mero de 5 de
diciembre un texto de 18 de noviembre, en el que el Ayuntamiento de Yecla,
como antes el de Jaen, expresa a la Junta su agradecimiento por la convocatona.
Pero ademas, y frente a los ataques de otros organos como el Consejo, se apoyan
sus actuaciones polfticas, to que ya justifica sobradamente su inclusion, y se
aprovecha para anadir que la nacion debe «adoptar por si misma las grandes
medidas que aseguren su libertad», y para solicitar que el reglamento de convo-
cacibn y elecciones contemple la concurrencia de «las clases todas del pueblo
espanol» . Es un apoyo que quiere cobrarse . Si la ofensiva conservadora ha podi-
do ser frenada, es necesario aprovechar el momento para consolidar las ideas
liberales en la inminente convocatoria a Cortes . Si aquella significaba la Regen-
cia, el derecho histbrico, su derrota debe llevar a unas nuevas Cortes .

44 FERNANDEZ MARTIN, Derechoparlamentario, t.11, pp 570-574
45 TOMASY VALIENTE, Genesis, p 110-113.
^6 Resulta set un texto hibndo en el que, aun mantemendose una representacibn estamen-

tal, se dira que sin los herolcos esfuerzos del pueblo no conservarfan ambos cuerpos, m su exis-
tencla civil, ni los derechos que reclaman para representar en Cortes : FERNANDEZ MARTIN, Dere-
cho parlamentario, pp 540-566 .

47 PEREZ DE GuzmAN, Bosquejo, pp 133-136 . Vicente LLORENS, «Jovellanos y Blanco>> en
Nueva Revista de Filologta Hisp6mca, XV, enero-ju11o 1961, pp . 262-278, dlra que fue nombra-
do con la condlci6n de dear de trabajar en el Semanarto
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Y como esa es la opcion que defienden tanto el director de la Gazeta como
algunos miembros de la Junta, pocos dias despues, el 12 de diciembre, se insisti-
ra reproduciendo un largo informe que el mismo Ayuntamiento de Yecla habia
enviado a la Junta Superior de Murcia, como contestacion a la consulta abierta a
raiz del decreto de 22 de mayo . Y to primero importante a destacar es que dicho
texto comienza reconociendo como ha resultado eficaz la inclusi6n en la etapa
anterior de las opiniones de Malaga y Jerez, y como estas han sido ademas, y
pese a su brevedad y a su lenguaje suttl, claramente entendidas : «. . . habiendo
visto las contestaciones de las ciudades de Malaga y Xerez de la Frontera, publi-
cadas en la Gazeta del Gobierno de 11 de julio, cuya opinion sin duda habran
seguido otras muchas ciudades y villas de estos reynos, no puede menos de adhe-
rirse a ellas formando un solo voto, para que luego se convoquen unas cones
compuestas de representantes de todas las provincial en raz6n a su poblaci6n,
que puedan ser en verdad la expresi6n de la voluntad general de todo el pueblo
espanol» .

Resulta por tanto evidente que la publicaci6n de aquellas respuestas les otor-
garon una categorfa de modelo a seguir, transmitieron la impresion de que esa
era la option que se apoyaba por el gobierno, y mas porque fueron las dnicas
incluidas. Y ahora se repite el procedimiento. Su texto pane de to que hemos
considerado una constante: la existencia de una revolucion que ademas «se debe
al pueblo, como todas las juntas superiores y la suprema de Gobierno abierta-
mente han manifestado. Si 6l solo es capaz de llevarlo a Cabo . . . no puede poner-
se en duda, que las cortes deben ser una verdadera y legitima representation
nacional, sin atender a to que fueron en otro tiempo». Para a continuation reali-
zar una propuesta detallada del procedimiento electoral, en el que a travel de un
nombramiento indirecto de electores que mtegraran una junta provmcial, se ele-
gira un diputado por cada 8.000 vecinos de to que resultara «una verdadera repre-
sentacion nacional compuesta de unos 250 miembros poco mas o menos, que se
consideran suficientes con respecto a la poblacion de Espana» 48 . Y en cuanto a
los restantes puntos objeto de la consulta, el Ayuntamiento entiende que son las
propias Cortes las que deben nombrar comisiones de entre sus diputados, cuya
finahdad prioritaria debe ser la formacion de una Constitucton polftica y de unos
Codigos criminal y civil, obra que corresponde realizar «con la fuerza y energfa
que da la opinion de tener el voto universal del pueblo espanol, a una verdadera y
legitima representation national». Es la dltima y rotunda frase 49 . Finalmente la
ofenstva de textos provenientes de Murcia termina el 14 de diciembre con uno de

48 Es un modelo muy similar al propuesto por el Semanario patr16two en su mim de 17 de
agosto.

49 La Junta Superior de Murcia tendra igualmente protagonismo en los meses previos a la
constitucibn de la Central . Vicente BLASCO IBANEZ, Historia de la revoluceon espanola. 1808-
1874, Barcelona, 1890, t 1, p . 278
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su Junta Superior, que se incluye con la expresa indicaci6n de que oS.M. manda
se publique en la Gazeta del Gobierno>> . Como su contenido en este caso es
exclusivamente de apoyo a la Junta Central, frente a los que pretendfan nombrar
una Regencia, es 16gico que a la misma le interese su divulgaci6n. Pero en los
que formulan una propuesta de Cortes representativas, Ode quien parti6la inicia-
tiva?, Vide la Secretaria?, 4del director?, Vise reaccion6 a esa inclusi6n? S61o tene-
mos indicios indirectos, nos serviran para finalizar.

Avanzando en la cronologia y en las razones, la Gazeta del9 de diciembre
anuncia la publicaci6n en Londres de las oSuggestions on the Cortes>>, y su pos-
terior traducci6n castellana . Yhay de nuevo una clara intencionalidad en to que
se quiere destacar. Su autoria se atribuye a lord Holland 50, a quien se considera
digno de la gratitud nacional «por el grande inter6s que toma en el feliz exito de
nuestra gloriosa insurrecci6n> . Como en tantas otras ocasiones, interesa destacar
ese momento insurreccional justificador de novedades juridicas, pero sobre todo
marcar distancias con el contenido del cuaderno ya que los principios de que
parte ole conducen a consecuencias que ni aprobamos, ni nos dedicaremos a
rebatir en este lugar>>. Y si la intencion de Holland fue contrarrestar a los partida-
rios de unas cones sin estamentos, proponiendo un modelo bicameral que con-
serve antiguos privilegios y descarte un momento constituyente 51, la Gazeta con
ese rechazo se posiciona.

Y, con la misma intencionalidad, se elogia que trate sobre olos limites de la
prerrogativa real en la convocacidn de los miembros que han de componerlas>>,
cuando realmente su contemdo es muy moderado en ese tema, y se omite del
prdlogo de su traduccion dnicamente el parrafo que dice haber sido escrito opor
complacerauno de los vocales de la Suprema Junta» . El texto favorece la opci6n
jovellanista, la Gazeta claramente la opc16n liberal, y por tanto se marcan distan-
cias y se ocultan posibles vinculaciones oficiales. Durante meses ambos bandos
colaboraron para sacar adelante la convocatoria, pero cuando es tiempo de defi-
nir el modelo las diferencias se imponen, y cada cual busca sus medios . Los de
quienes controlan la Gazeta llegaran a ser casi desesperados . Veamos el ultimo
caso .

Si los jovellanistas imprimen las Suggestions52, la Gazeta anuncia en su numero
de 23 de diciembre, ya en una fecha lrmite, que conviene reimprimir ouno de los

50 Sobre la autoria y el contenido, Francisco TomAs r VALIENTE, <Las Cortes de Espana en
1809 segun un folleto bllingtie, cuya autoria hay que atnbuir a un triangulo compuesto por un
Lord ingl6s, un ilustrado espanol y un coven m¬dlco llamado John Allen, en Estat, Dret 1 Socle-
tat al segle xvin Homenatge al Prof. Josep M Gay 1 Escoda Barcelona 1966, pp . 752-815, y
Manuel MORENo ALONSO, <<Las Insinuaciones sobre las Cones de John Allen» , Revesta de las
Cortes generales, ndm 33, 1994, pp . 238-307 .

51 Tomes v VALIENTE, <<Las Cones de Espana en 1809>>, p 762, y los ndmeros 8, 9, 15 y 26
de la parte 1 .2, y 9 de la parte 2 i del original reproducido

52 JOVELLANOS, carta de 14 de octubre (?) : Cartas, p . 389.
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papeles de mas merito y de mejor doctrina que se han publicado durante nuestra
revoluci6n» -insunecci6n, orevoluci6n es siempre el punto de partida- yque con el
titulo de Representaci6n dirigida al ayuntamiento de unade las ciudades de Casti-
lla la Vieja, se habia impreso en Valladolid en agosto de 1808, porque ahora sus
argumentos resultan iitiles . Pero ademas no se limita a anunciar esa reimpresi6n,
adelanta tambien parrafos de un contenido que, dado to temprano de la fecha, anade
tambien un dato mas sobre esa ofensiva liberal anterior al establecimiento de la
Junta Central. Es un texto que reitera de manera radical conceptos que nos son
sobradamente conocidos. El protagonismo del pueblo en los levantamientos ha
modificado su protagonismo politico, y la terminologia jurfdica de la historia tiene
ahora un significado distinto: «. . . pero contar con el pueblo para que contribuya con
sus bienes, derrame su sangre y haga toda suerte de sacrificios, y no para que se de
un gobiemo justo, ni para nombrar sus agentes o representantes . . . En nuestros fue-
ros, en nuestras leyes y cortes se reconoce y confiesa que los reyes son s61o los xefes
del gobiemo; pero que la soberania reside en la naci6n, oen el pueblo>> .

En este caso sabemos tambien algunas cosas mas de las que estan detras de
un anuncio, que no espera y adelanta contenidos porque el tiempo apremia. Es
Antill6n quien pide a la Junta el 8 de diciembre que resuelva sobre la reimpre-
si6n 53, que no ha sido autorizada . Es la misma fecha en la que la Junta de Legis-
laci6n modifica su anterior acuerdo sobre convocatoria estamental, por una
representaci6n proporcional a la poblaci6n. La resoluci6n se demora, Antill6n
pese a ello publica el anuncio el dia 23, y el 25 el censor la niega. Y to hace
poniendo en evidencia su inoportunidad, dada la politica que esta siguiendo la
Junta en ese momento. Como ejemplo que justifica dicha negativa reproduce el
parrafo siguiente: «La convocatoria de Cortes y la Representaci6n nacional debe
ser popular conforme a estas ideas y maximasy todos los habitantes de las ciuda-
des, villas, lugares, caserfos etc. tienen derecho a elegir libremente sus represen-
tantes». Resulta 16gico el interes de Antill6n como liberal en difundirlo, pero
como director de la Gazeta el problema es otro .

Las razones del censor para prohibir resultan desde luego impecables
desde una 6ptica gubernamental: «publicandose ahora con la autoridad del
presente gobierno un papel que persuade al pueblo ser derecho propiamente
suyo la convocatoria a cortes, es provocarlo a tener por nula la providencia de
Cortes solemnemente ya anunciada a toda la naci6n, y a reclamar el pueblo
sus derechos en este punto con desaire y ultraje de to que en 6l ha obrado la
Suprema Junta. . . y a la juiciosa previsi6n de estos males llama Antill6n des-
potismo>>. Son exactamente 6sas sus razones para reimprimir, y como ademas
el tiempo apremia, se ha atrevido a adelantar en el anuncio to sustancial del
mensaje. Y anadiendo argumentos a esa inoportunidad, el censor dira que el

53 AFT, Estado, 22 D.
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papel defiende tambi6n el que las Juntas provinciales tengan grandes faculta-
des frente a la central. Son conceptos que se formularon en los momentos pre-
vios a la instalaci6n de la Central, que volvieron a utilizarse en agosto
de 1809, y que desde luego no es conveniente recordar ahora. En definitiva
que el interds es difundir argumentos acordes con la ideologia de quien dirige
el peri6dico, y no del 6rgano a quien sirve 54 .

Y si Tomas y Valiente se preguntaba si era posible creer que en Sevilla no se
supiera el giro que la Junta de Legislaci6n habfa dado a sus trabajos, mas imposi-
ble resultarfa ignorar que el pen6dico oficial estaba difundiendo en esas mismas
fechas una opci6n claramente revolucionaria . Por eso es tan importante en esta
etapa la reconstrucci6n de la conducta de personas concretas 55, que fueron decisi-
vas en la rapidisima alternancia ideol6gica que se produce en pocos meses entre
los dos modelos de cortes posibles . Y no son 6stos los dnicos sucesos en este ano,
en relaci6n con la definici6n de un proyecto constitucional y una idea de cortes a
travels de la prensa . Quedan peri6dicos y quedan contenidos enormemente signifi-
cativos de la madurez, de la temprana formulaci6n de unos principios que acaba-
ran imponi6ndose, y que demuestran en nuestra opmi6n la clara existencia de una
conspiraci6n liberal con un proyecto juridico, de un plan preconcebido que cant6
con ide6logos y con ejecutores, y del que queda mucho por investigar.

V EL PRINCIPAL CULPABLE: LA JUNTA CHICA

La cita utilizada para introductr, nos sirve ahora para terminar. Pertenece a un
peri6dico que tambi6n cumpli6 una misi6n politica concreta, y que esperamos
tratar en un futuro cercano. El cambio revolucionario que supone la implantaci6n
de un sistema juridico basado en el imperio de la ley 56, necesita para afianzarse

54 Una Real Orden de 31 de diciembre mega finalmente la reunpres16n, y el 8 de enero de
1810 Anthllbn vuelve a msistir argumentando que no halla en dicho papel nada contrario a ideas
de libertad y patnotismo Seguird reeditando impresos de gran significaci6n politica desde la
optica liberal Lo hard en Palma de Mallorca en 1810, con el folleto denommado Cuatro verda-
des unles a la nact6n espanola, en el que mcluira extractos de tempranos textos revolucionanos,
entre los que estara de nuevo esta Representacton E igualmente una Colecc16n de documentos
perteneceentes a la historea politica de nuestra revoluci6n, en Bibhoteca Nacional, Colecc16n
G6mez Imaz R . 61027 . Sobre el personage, Miguel S OLIVER, Mallorca durante laprimera revo-
luc16n (1808-1814), Palma, 1901 . Tambidn destaca esa labor A. DE CASTRO, Cortes de Cddtz, t . l,
Madrid, 1913 pp 55-60 .

55 Del anommato de sus protagomstas se quejard ya BLANCO WHrrF en El Espanol, num . X
de 30 de enero de 1811 . Es un numero que seguiremos utilizando, y que debo a la amabilidad del
profesor A . Gamica Silva .

56 Sobre revoluc16n como trdnstto jurrdico entre dos sistemas umtegrales, Bartolom6 CLA-
VERO, «Politica de un problema : la revoluci6n burguesau, en Bstudios sobre la revoluc16n bur-
guesa en Espana, Madrid 1979, pp . 3-48, y Benjamfn GONZALEZ ALONSO, «Sobre el Antiguo
R6gimen y la Revoluc16n liberal, Estat, Dret, e Societat al segle xvuu, pp 715-730 .
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de una opinion publica favorable, y para que to sea es necesario convencer al
ahora ctudadano, pero poco antes subdito, de las ventajas de su nueva condici6n
de titular de derechos . Y son oaquellos a quienes por desprecio se les llamaba por
los satelites y defensores del despotismo, jacobinoso, y que resultaban ser IDS
mas virtuosos e ilustrados, los que debfan contribuir a inflamar a sus conciudada-
nos acerca de la libertad yde la dignidad 57. Y to hicieron organizandose . La idea
de conspiracion esta muy extendida tanto entre los coetaneos 58, como entre los
historiadores, pero los conspiradores no suelen dejar actas de sus reuniones y de
ahi las dificultades para conseguir pruebas 59 . Como impresi6n general, y a falta
de analisis detallados, se ha destacado que la prensa andaluza habia planteado y
argumentado en esos meses, con rara unanimidad, sobre las novedades politicas
liberales : constitucidn, representacion, soberania nacional, funcionamiento de las
cortes, etc. 60. Es realmente una materia abierta a las suposiciones . Para Artola es
la propia Junta Central la que divulga por otros medios to que no se atreve a decir
como poder 61 . 10 eran s61o pane de sus miembros? Menendez y Pelayo recoge-
ra la acusacidn que se le hacia a Quintana de poner en boca de un Gobierno
nacional sus propias opiniones 62, pero, Vies eso realmente posible sin que se com-
partan por ese Gobierno? Estan desde luego en el Manifiesto de 28 de octubre,
que como veremos no sera s61o obra suya, y es evidente que la Junta las asume
porque le permiten mantenerse en el poder. Hasta ese momento es clara una cola-
boracidn entre jovellanistas y radicales 63, que entrara en crisis cuando sea nece-
sario concretar representacidn y funcionamiento.

De to examinado con anterioridad ha resultado una funcidn protectora de
Martin de Garay a los elementos mas radicales, y tambien la estrecha conexion
de la Secretaria con la difusidn de las ideas liberales. Es algo que reconocera el
propio Quintana al citar esta opinion de Saavedra: olos gobiernos nuevos produ-
cidos por la revolucion no podian ser bien servidos sino por una oficina de esta
clase» 6+ . Pero ademas dicha Secretaria, su sede en el Alcazar -en donde estara

57 La clta, literal en to entrecomillado y con pequenas reformas de adaptac16n en el resto,
es de Alvaro FL6REZ ESTRADA, Introducclon para la hestorta de la revolucton de Espana, Lon-
dres 1810,p 221 .

58 Miguel de LARDIZABAL Y URIBE, Manlfeesto quepresenta a la Nac16n, Alicante 1811, en
Eugemo L6PEZ AYDa.LO, El Oblspo de Orense en la Regencla del ano 1810, Madrid, 1918, p. 306

59 MARTNEZ QUINTEIRO, Grupos, p. 40, y Quintana pp . 13-21. Tambtdn Hans JURESTSCH-
KE, Los afrancesados en la guerra de la Independencla, Madrid, 1962, pp . 27-28.

60 Francisco CABALLERO MESA, La politlca andaluza en las Cortes de Cddlz, Malaga,
1991, pp 36-37 .

61 Los origenes, nom 256
62 Hlstorna de los heterodoxos espanoles, t VIE[, Madrid, 1932, p 38
63 Jovellanos propone a Blanco set mlembro de la Comtst6n de Cortes, cuando sus ideas

son evldentes en el Semanarlo patr16tico: MORENO ALONSO, «Las ideas politlcas del Espanol» .
REP, nom 39, 1984, pp 65-106, p 90 .

64 «Memona», en MARTNEZ QUINTEIRO, Quintana, p 65, nota 2
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igualmente la de la Gazeta del Gobierno-, amparara tambign un 6rgano conspi-
rador y paralelo : La Junta Chica. De la bibliograffa consultada han resultado
datos que anadimos para finalizar senalando al menos un culpable, o mejor un
instigador, de esa ofensiva liberal en favor de una Constituci6n y una representa-
ci6n nacional que la defma. Tras la conquista de Madrid, los que formaban la ter-
tulia de Quintana se trasladan tambien a Sevilla y allf ose reunian en la Secretarfa
de la Junta, en una especie de Club sin formalidades, a que se le daba el nombre
de Junta Chica, aludiendo al influxo de opini6n que a favor de las buenas ideas
esperaban tener en la grande» 65 . Su protagonismo es evidente en to que nos
ocupa, y en las afirmaciones del parrafo anterior abunda lord Holland con mayo-
res detalles :<<His office in the Alcazar was the resort of a small society or club,
called la Junta Chica, which directed the insurrectionary press, and was active,
both in public and in private, in promoting a convocation of Cortes, the promul-
gation of liberal and tolerant laws, and the establishment of a popular govern-
ment» 66 . Es pues un 6rgano paralelo yconuna finalidad concreta en relaci6n a la
prensa, las Cortes e incluso al establecimiento de un gobiemo popular. Se disol-
vera cuando to haga la Secretaria tras el establecimiento de la Regencia 67, y
siempre a traves de esa dimensi6n privada de la correspondencia, podemos ras-
trear algunas de sus actividades .

Quintana se refiere a ella con ese nombre, Jovellanos no, luego to veremos.
En la correspondencia del primero con lord Holland, y sobre el decreto de 22 de
mayo, dira que <da gran causa va con lentitud y tibieza, mas la culpa no es de la
Junta Chica. Quanto habfa que hacer por nuestra parte esta hecho» 68 . Su actua-
ci6n en la convocatoria coincide con to afirmado por Holland. Yen cuanto al
texto del 28 de octubre, es tambien Quintana quien to atribuye a la Junta Chica,
anadiendo ala suya una autorfa colectiva o al menos una supervision previa a su
promulgaci6n 69. Y siguiendo con ese funcionamiento colegiado, y en la misma
fecha, le agradecera el envfo de las Suggestions con un parrafo, en el que puede
verse de nuevo un dictamen de esa Junta Chtca, la cual no comparte su conteni-
do por encontrar en el texto <<mucha contemplaci6n, en nuestro sentir no necesa-
ria, por las clases y castas privilegiadas» 7°.

65 BLANCO WttrrF, El Espanol, ndm. X, 30 de enero de 1811, p 287 .
66 Foreing reminiscences, editado por H . E. Holland, Londres, 1850, p . 146 . Debo la cita a

la amabilidad de M Moreno Alonso . Mi valoraci6n es distinta a la que realiza en <<Lord Holland
y los origenes del hberahsmo espanol», REP, mim . 36, 1983, pp 181-217, p . 202 .

67 Quintana le escribirl a Holland el 27 de febrero de 1810 <<La Regencia ha supnrmdo la
Secretaria General, y, por consiguiente, la Junta Chtca se ha disuelto, como la Grande»: MORENO
ALONSO, Prnnciptos politicos, p 328 .

6s Carta de 9 de jurno : MORENO ALONSO, Prencipios politicos, p . 325 .
69 « . . . a cuyo fm se ha hecho la Junta Chico el Manifiesto de que acompano ejemplares, y

que estd ya circulando por todo el reyno» . Carta de 1 de noviembre, MORENO ALONSO, p 326 .
70 Cartas de 9 de jumo y 1 de noviembre de 1809 : MORENO ALONSO, Pnncipios politicos,

pp. 325-327 .
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Tambi6n hay alusiones en la correspondencia de Jovellanos, aunque el nom-
bre utilizado sera Juntilla . Posiblemente su talante personal, mas conservador, le
impedia denominarla con to que resultaba ser traslaci6n del nombre popular del
Presidente de la Junta Central conun sentido burlesco 71 . Al comentar, como tam-
bi6n habfa hecho Quintana, la llegada de las Suggestions, salvara igualmente el
compartir su dictamen sobre los estamentos prilegiados, en este caso porque la
Juntilla atin no se habfa pronunciado 72 . Y cuando se rechace por la Junta el bica-
meralismo propuesto por la Comisi6n, aunque admitiendo que las propias Cortes
to hagan en su momento, Jovellanos desconfiara de que asf sea porque «los
mozos propenden a ideas democraticas, y me temo que la Junttlla abunde en
ellas, y tenga muchos pros6lytos» 73 . Sonya momentos de distanciamiento.

Anadimos un ultimo testimonio, nos ha salido al paso . Es s61o un tema que
se apunta, pero que deja ver esa organizaci6n paralela. Es en este caso una carta
que Allen escribe a Blanco para criticar el nombramiento de lord Wellesley como
embajador de Inglaterra . Lo considera un «Floridablanca saliendo de su tumba»
y sospecha «que tan inesperado viaje terrenal no se ha emprendido con prop6si-
tos favorables ni para el Semanano, ni para la Cortes», en un nexo significativo
de to concluido en anteriores capftulos, para finalizar confiando en la Junta
Chtca a fin de que no resulte presidente indirecto de la Junta Central 74 . Es en
definitiva, y como conclusi6n de este apartado, un poder factico perfectamente
conocido por sus contemporaneos, y en 61 conffan quienes defienden opciones
tendentes aterminar con el despotismo .

RAQUEL RICO LINAJE

71 «The Duke ofAltamira, Marquis ofAstorga, was the least man I ever saw m society, and
smaller than many dwarfs exhibited for money. He was President of the Junta, and drove about
with guards like a royal personage . They called him the Rey Chico, a name formerly given to a
King of Granada, and it was m allus16n to that nickname that the small club or knot ofmen I have
mentioned, gave themselves that of Junta Cluca» : H E . Lord HOLLAND, Foreing, p 146 .

72 Su fecha posible, 14 de octubre, es anterior a la de Qumtana sobre el mismo tema, de 1
de noviembre, en la que to expresado resulta ser ya dictamen de la Junta Chica Cartas, pp 390 .

73 Cartas, 27 de diciembre, p . 440
74 Vicente LLORENS, aJovellanos y Blanco, en torno al Semanano patr16tico de 1809»

Nueva Revista de Ftlologia Hispdnica, ano XV, 1961, pp . 262-278 . Se reproduce, sin fecha,
como carta mddita en pp 277-278
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