
JOVELLANOS, JURISTA ILUSTRADO
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INTRODUCCI6N

Jovellanos, como jurista, asumi6 los postulados de raz6n y crftica caracteris-
ticos de la Ilustraci6n . A to largo de su vida profesional, articulada por el Derecho,
logr6 hacer efectivos los principios de libertad intelectual implfcitos en la f6rmula
kantiana del sapere aude 1 . Alcalde de crimen, oidor, alcalde de Casa y Corte,
consejero de Ordenes, ministro de Gracia y Justicia y consejero de Estado hasta
su fallecitniento, no ha atrafdo suficientemente la atenci6n de los especialistas hacia
esta faceta de su personalidad, (sorprendiendo, asf, la muy escasa bibliografa referida a
Jovellanos comojuristaen los registrosde Somoza, Suarez, Cachero o Rilk) 2, to que

1 . E. KANT, Beantvortung der Frage: Was ist Aujklerung, Berlinische Monatschrift, di-
ciembre 1784 . cf. Was ist Aufklerung. Thesen and Definitionen, Herausgegeben von E . Bahr,
Stutthgart, 1978 (Kant, Erhard, Herder, Lessing, Mendelson, Riemen, Schiller, Wieland) . V6a-
se M. S . ANDERSON, Europa en el siglo XVIII (1713-1783), Valencia 1964, pp . 286 y ss .

2 . Con motivo de la conmemoraci6n del II centenario del nacimiento de Jovellanos, se
pronunciaron diversas conferencias-homenaje en el Centro Asturiano de Buenos Aires, (Bue-
nos Aires, 1945) referidas en algun caso a los aspectos jurfdicos y polfticos de su pensamiento :
A . BARCIA TRELLES, Jovellanos politico, pp . 57-133 ; A . OSORIO Y GALLARDO, Jovellanosju-
rista, pp 135-162 ; M . G6MEZ, Jovellanos magistrado, pp. 331-431 ; M. SERRA MORET, Jove-
Ilanos y la reforma agraria, pp . 483-546); trabajos que han merecido, en general, una severa
crftica de los especialistas. Asf J . Caso Gonzalez considera <<deplorable)> el artfculo de G6mez,
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permite hablar, hasta cierto punto, de un Jovellanos inedito. La cuesti6n del m6-

todo, el estudio del Derecho nacional ; la reforma del Derecho penal; la divulga-
ci6n de la Economia Politica, la ciencia que, a su juicio, ensenaba a gobernar; la
recepci6n de los principios del Derecho natural racionalista o el inter6s por el De-
recho p6blico interno que vertebra la propia constituci6n hist6rica espanola, mar-
can el horizonte juridico ilustrado de un hombre que ha sabido transmitir como
pocos el equilibrio entre raz6n e historia .

1 . ENCUADRE BIOGRAFICO, FAMILIAR Y ESTUDIANTII.

Jovellanos pertenece a una generaci6n nacida ya bajo el signo de la reforma.
Contemporaneo del Espiritu de las leyes de Montesquieuy de la Enciclopedia de D'-
Alembert y Diderot, de las Cartas eruditas y curiosas de Feijoo y de la Espana Sagra-
da del padre F16rez, su vida qued6 marcada desde un principio por el espiritu de una
epoca que representa, en to polftico, la nueva dinastfa borb6nica con sus ideales de
regeneraci6n y progreso y, en to cultural, la obra divulgadora del padre FeijOO y de
los grandes novatores valencianos. Como asturiano, perteneci6 ademas a una gene-
raci6n de grandes prohombres, Posada, Martinez Marina, Perez Villami1, Diaz de Mi-
randa, Rubin de Celis, Alvarez Caballero, Men6ndez de Luarca. . . unida por el favor
com6nde Campomanes, el gran valedor de la Asturias ilustrada, con quien esa Astu-
rias culta queha venido girando en torso al magisterio de Feijoo, tan venerado por 6l
mismo, recibe un nuevo impulso desde su propio saber enciclop6dico 3.

Melchor Gaspar de Jovellanos naci6 el 5 de enero de 1744 en el seno de una
de las mas antiguas familias de Asturias, Como a 61 le gustaba recordar, cuyos ori-
genes conocidos remontaban a la fundaci6n del mayorazgo Garcia Jove a media-

centrado en un largo andlisis perifrdastico de El delincuente honrado (Notas criticas de bibliog-
rafajovellanista (1950-1959)), en Bolettn de la Biblioteca Menendez Pelayo . XXXVI (1960),
pp. 179-213, juicio que podria extenderse a la afirmaci6n de Osorio y Gallardo sobre la «m6-
xima dificultad» de conocer a Jovellanos como Jurista por no encontrar «libros donde acudir,
pues Jovellanos no public6 ninguno» (p. 137) . Vid . el breve comentano de esta y otras obras
de contenido juridico, realmente escasas, en L . L . RICK, Bibliografia critica de Jovellanos
(1901-1976), Oviedo, 1977 . Cf. C . SuAREz, Escritoresy artistas asturianos. IV, Oviedo, 1955,
pp. 528-621 (recoge la mayor parte de los trabajos publicados entre 1811 y 1955, completados
y actualizados por Martinez Cachero tras la muerte de Sudrez en 1941) ; vid. a este respecto . J .
SIMON DfAZ y J. M . MARTINEZ CACHERO, Bibhograffa de Jovellanos (1902-1950), en Boletin
del Instituto de Estudios Asturianos 13, agosto 1951, pp . 131-152 . Sobre la consideraci6n de
Jovellanos en la historiograffa juridica espanola, vid . R . GIBERT, Jovellanos y la Historia del
Derecho espanol en Liber Amicorum. Profesor Don Ignacio de la Concha, Oviedo 1986, pp.
291-313 .

3 . Una primera aproximaci6n biografica a esta generaci6n en S . M . CORONAS GoNZA-
LEZ, «E1 marco juridico de la llustraci6n en Asturias», en AHDE 59, 1989, pp . 161-204; 175-
177 .
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dos del siglo XV 4. Siendo el cuarto hijo de una familia numerosa compuesta por
nueve hermanos, cuatro mujeres y cinco varones, fue destinado, por una serie de
circunstancias familiares y su natural osuave y disciplinado», a la Iglesia. Con
este fin, estudi6 primeras letras y latinidad en Gij6n y filosoffa en el colegio de los
franciscanos de Oviedo, donde, segun Cean, aprendi6 el mtstodo de la escuela es-
cotista, que hubo de servirle de proemio inadecuado para su formaci6n juridica :
«Entr6 a la jurisprudencia sin mas preparaci6n que una 16gica barbara y una me-
tafisica est6ril y confusa» 5.

En 1757, en el mismo ano que pas6 a estudiar filosoffa a Oviedo, recibi6 la
primera tonsura para obtener un beneficio simple diaconal en San Bartolome de
Nava, al que fue presentado por su tfa Isabel de Jove, abadesa del monasterio de
San Pelayo . Este hecho, resaltado por alguno de sus panegiristas decimon6nicos
para explicar su ulterior solteria, prepar6 en todo caso su traslado a Avila, al pala-
cio episcopal de su «contrapariente» Romualdo Velarde Cienfuegos, convertido
por el buen prelado en seminario de ilustres asturianos del que salieron los herma-
nos Mon, celebrados luego en la carrera de la toga y de la Iglesia, Ram6n de Po-
sada y Soto, Silvestre Collar, Heredia. . . En 1759 inicia la carrera de canones
(Decreto, Decretales, Sexto y Clementinas), recibiendo el grado de bachiller por
la Universidad de Burgode Osma el 9 de junio de 1761, una de las Universidades
menores del reino, zaherida por la satira estudiantil de la epoca y aun por el mis-
mo Jovellanos en su temprana satira contra los malos abogados 6. Tres anos mas
tarde incorporaria su tftulo a la Universidad de Avila, donde se licenci6 en Cano-
nes, nemine discrepante, el 4de noviembre de 1763 .

Concluida esta etapa de su formaci6n, recibi6 del buen prelado abulense que
por estos anos le habfa favorecido con el pr6stamo can6nico de Navalperal del

4 . Vfnculo mayorazgo de Jovellanos (Gij6n, 17.4.1548) . Presentaci6n de J . Me Patac de
las Traviesas, Gij6n 1977 . Sobre el ambiente familiar vid . JOVELLANOS, Memoriasfamiliares,
Obras V (BAE, 87) Madrid, 1956, pp . 206-220 ; cf. J . A. CEAN BERMUDEZ, Memorias para la
vida del Excmo. Senor Don Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias analiticas de sus obras .
Madrid 1814, (reed . Gij6n, 1989), pp. 1-5 ; C . GONZALEZ POSADA, Memorias para la biografia
del Sr. Jovellanos (1812), ed. de J . M . CAso GONZALEZ en Boletin del Centro de Estudios del
siglo XVIII, n .° 2, 1974, pp. 57-92, (inclufda en el libro miscelaneo del mismo autor De ilus-
tracidn y de Ilustrados, Oviedo, 1988, pp . 163-201 por cuya edici6n se cita), pp. 169-170 . J .
VARELA,Jovellanos, Madrid, 1988, pp. 15-20 ; J . M . CAso GONZALEZ, Viday obra de Jovella-
nos, Gij6n, 1993 .

5 . JOVELLANOS, «Discurso leido por el autor en su recepci6n a la Real Academia de la
Historia (14 de febrero de 1780)», en Obras l (BAE 46), p . 288 .

6. JOVELLANOS, «Satira III . Contra los letrados» , en Obras Completas 1, Obras Litera-
rias, Ed . Crtica deJ . M . CASO, Oviedo, 1984, pp. 255-263 . Cf. Epigramas, Obras I (BAE, 46),
p . 14 ; VARELA, Jovellanos, pp . 21-22 ; CASO, Vida y obra de Jovellanos, pp . 35-40; M . TORRE-
MOCHA, «La formaci6n de los letrados en el Antiguo R6gimen», en 1 Jornadas sobreformas de
organizaVao e exercicio dospoderes na Europa do Sul. Sec. XIII-XVIII. Lisboa, 1988, pp. 509-
536 .
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Campo (234 reales de vell6n al ano) y el beneficio simple de Horcajada, el acceso
a una beca can6nica en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcala de Henares,
a la que oposit6 con exito Jovellanos a primeros de febrero de 1764, siendo electo
colegial, tras las pertinentes pruebas de limpieza de Sangre e informaci6n de vita
et moribus, el 10 de mayo de dicho ano. Son aflos felices de juventud, de alegre y
despreocupada vivencia, en los que, al lado de su preceptor Juan Arias Saavedra,
profundiza en sus estudios de Canones y Leyes-cuatroargumentos y varias pregun-
tas sobre la Instituta justinianea habfa tenido que responder en su oposici6n a la beca
colegial-, pero en los que al tiempo descubre nuevas sensaciones para siempre que-
ridas: el teatro, la m6sica y, en especial, la literatura de la mano de Jose Cadalso,
el brillante Dalmiro, a cuyo ejemplo os6 iniciar su ascenso al Parnaso:

«Mezclado a los ilustres
hijos del gran Cisneros
alli me vio Dalmiro,
al margen, por do el viejo
y sabio Henares fluye.

Dalmiro, cuyo ingenio,
ya entonces celebrado .

De allf (quizd . . .
De tan ilustre ejemplo)
Trepar os6 al Parnaso .» 7

Como colegial mayor tenfa varias salidas profesionales 8, por todas las cuales
opt6 sucesivamente : la catedra universitaria, a la que parecfan llamarle sus sustitucio-
nes en las catedras de Sexto y Decretales, pero sin mayor esperanza dada la meritoria
antiguedad de sus contrincantes; asimismo, la canonjfa doctoral, secuencia 16gica de
su carrera universitaria, a la que opta al pretender una vacante de la iglesia de Tuy o,
tal vez, de Mondonedo, aunque al fin de este destino le apartase probablemente su
misma juventud y sus dotes personales, asf como los consejos de familiares yamigos,
en especial de Arias de Saavedra, a quien anos mas tarde reconoceria como mentor
de esta decisi6n trascendental: «por 61 entr6 en la camera de la toga>> 9.

7 . «Historias de Jovino>>, en Obras I (BAE, 46), p. 6 . cf. V . GLENDINNING, Vida y obra
de Cadalso, Madrid, 1962 .

8 . A . ALVAREZ MORALES, «E1 Colegio mayor de San Ildefonso y la configuraci6n del
poder colegial», en ClaustrosyEstudiantes, Valencia 1989 . Vol . l, pp . 17-24 ; M . PESET y J . L.
PESET, La Universidad espanola (siglos XVIII y XIX) Despotismo dustrado y revolucidn libe-
ral, Madrid, 1974, pp . 46 y ss .

9 . JOVELLANOS, Diarios, (11 de marzo de 1975), ed. y Estudio prel . de M. ARTOLA, en
Obras III, (BAE 85), CEAN, Memorias, p. 9.
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Durante varios meses permaneci6 en Madrid, en casa de sus primos IDS
marqueses de Casa Tramanes, aguardando Una plaza vacante en las Audien-
cias de la Penfnsula. A la espera de este nombramiento, es de suponer que em-
prenderfa el conocimiento de la legislaci6n patria, orientado tal vez por ]as
Reflexiones de Campomanes, el poderoso fiscal de to civil del Consejo y des-
pu6s tambi6n de la Camara, en cuyo circulo de amistades se mueven, entre
otros asturianos, Domingo Gonzalez de Argandona, procurador general del
Principado, y su mujer, Josefa, hermana de Jovellanos 10.

«No era facil por entonces conseguir una toga, aunque se tenfa en consi-
deraci6n la integridad y el decoro de los colegiales mayores», recuerda su
amigo y principal bi6grafo Cean . A esta altura del siglo y tras la experiencia
de un Macanaz, Patino, Campillo o Ensenada, la vieja pugna de los colegiales
con los manteistas (defensores a ultranza de unas regalias que les abren las
puertas de la Administraci6n y del Gobierno, caso de Roda, Campomanes o
Monino, el futuro conde de Floridablanca) parece resuelta, atin con cierto
equilibrio, a favor de estos 61timos en visperas ya de una reforma universitaria
que acabarfa, primero, con la autonomfa y, despuds, con la propia instituci6n
colegial tt .

10. P. RODRfGUEZ CAMPOMANES, Reflexiones sobre lajurisprudencia espanola y ensa-
yo para reformar sus abusos (1750), (Ed. de A. ALVAREZ MORALES, en Elpensamiento politi-
co yjuridico de Campomanes, Madrid 1989, pp . 137-185) .

Esta obra junto con una Disertaci6n sobre el establecimiento de las !eyes y la obligaci6n
de conformarse con ellas de los sabditos, remitida a finales de mayo de 1750 a la academia de
Bastia, en C6rcega (P. RODRIGUEZ CAMPOMANES, Epistolario 1(1747-177), ed . de M . AvlLts
y J . CEJUDO, Madrid 1983, pp. 2-9), pretendi6 publicarla sin 6xito bajo el tftulo comun de Pen-
samientos sueltos sobre elestado de la Jurisprudencia en Espana y ensayo para mejorar su es-
tudio y prdctica (Archivo de Campomanes 60-6) que el propio Campomanes en carta a Roda,
calificaba de «toscos materiales sobre la reforma de nuestro derecho» (Epistolario, p . 11) .
Vid ., a este respecto, V . LLOMBART, Campomanes, economista y politico de Carlos 111, Ma-
drid, 1992, pp . 42-49 ; S . M . CORONAS GONZALEZ, «Campomanes, Jurista de la Ilustracibn», en
Estudios Dieciochistas en homenaje al profesor Jose Manuel Caso Gonzdlez, Oviedo, 1995,
pp. 145-155. Cf. A . Rtsco, «L'enseignement du droit en Espagne au XVIII si6cle : signification
de la bibliotheque iddale de Campomanes», en De !'alphabetisation aux circuits du livre en Es-
pagne, XVI-XIX, siecles, Paris, 1987, pp. 267-307 .

Sobre las relaciones de su hermana Josefa (la Argandona) con Campomanes son expresi-
vas estas palabras de Jovellanos : «trasladada a viviren la Corte, fue alli tan amada de su ma-
rido, como generalmente estimada, asfpor su agradable trato, del coal estaba encantado el
sabio conde de Campomanes, cuya casa m6sfrecuentaba, comopor su recomendable conduc-
ta». «Memorias familiares», en Obras (BAE 87), Madrid, 1956.

11 . CEAN, Memorias, p. 10 ; M . PESET y J . L. PEsFT, El reformismo de Carlos Ill y la
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1969 ; A . ALVAREZ MORALES, La llustraci6n y la re-
forma de la Universidad en la Espana del siglo XV111, Ja6n, 1979 ; L. M . ENciso RECto, «La
reforma de la Universidad espanola en la 6poca de Carlos III», en I Borbone di Napoli e i Bor-
bone di Spagna, N'apoles, 1985, II ; pp . 191-239.
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Dos veces consult6 el Consejo de la Camara al rey, siguiendo la vfa ordinaria
de la Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia, ocupada desde 1765 por el
aragon6s Roda, el nombramiento de Jovellanos como oidor y alcalde de crimen
de la Audiencia de Sevilla y, a la segunda, fue nombrado alcalde de crimen o de
la Cuadra, como entonces se conocfa a los de esta Audiencia (por ocupar la Casa
Cuadra o cuadrada, en la plaza de San Francisco), por Real Decreto de 31 de oc-

.tubre de 1767 12

Campomanes, que como fiscal de la Camara desde el mes de mayo de
ese mismo ano participaba en la votaci6n de los candidatos y, por tanto, en
la formaci6n de las consultas, fue sin duda alguna su <<favorecedor», tftulo
con el que le designa Jovellanos en su correspondencia de los diez afios si-
guientes 13.

Seis meses despu6s de su nombramiento y tras la obligada visita familiar, Jo-
vellanos tom6 posesi6n de su cargo, que para un colegial podia considerarse de
entrada en la carrera judicial, ante el Real Acuerdo de la Audienciay en el Ayun-
tamiento, siguiendo la costumbre de la ciudad. Su ingreso en la magistratura se
hacfa por la puerta grande de la Audiencia de Sevilla, uno de los diez tribunales
territoriales superiores en la Penfnsula, creada por Carlos V en 1525 con el fin de
adaptar los viejos privilegiosjurisdiccionales de la ciudad a los nuevos principios
de instrucci6n e independenciajudicial promovidos desde la Corte desde la epoca

12 . El 31 de octubre de 17671a C6mara consult6 en primer lugar para el empleo del
alcalde de la Cuadra de dicha Audiencia a Jovellanos, destacando que era bachiller en Ca-
nones por la Universidad de Osma y licenciado por la de Avila, colegial en el Mayor de
San Ildefonso desde 1764 y opositor a cAtedras de la Universidad de Alcala . Vid . R. G6-
MEZ-RIVERO, <(Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo R6gimen», en
Documentaci6n Jurldica, XVII, (65-66) 1990, p . 226 . Sobre la consulta de la C6mara, los
informes y relaciones de mdritos de los pretendientes y el expediente de nombramiento
que se elabora en la Secretarfa de Estado de Gracia y Justicia, y se despacha finalmente
por el ministro con el rey, cuya Resoluci6n sirve de base a la redacci6n del Decreto de
nombramiento del magistrado expedido por el Ministerio de Justicia a la Camara, que a su
vez despacha el titulo de nombramiento por la Secretarfa de la CSmara correspondiente,
bien de Castilla o de Arag6n, vid . una amplia ejemplificaci6n en G6MEz RIVERO, ibid. pp .
225 y ss . y R. ROLDAN VERDEJO, Los Jueces de la MonarquIa absoluta, La Laguna 1989,
pp . 41 y 55 .

13 . Jovellanos a Campomanes, (Sevilla 23 .7 .1768) : «Ilmo. Sr., Muy Sr. mio y mi ve-
neradofavorecedor: despues que participe a Vuestra Senoria mi arribo a esta ciudad y
mis primeros establecimientos en el destino que debo principalmente alfavor de Vuestra
Senoria . . .v, en Epistolarlo, de P. RODRIGUEZ CAMPOMANES, Cit., p . 1911 . cf. R . JORDAN DE
URRIES, Cartas entre Campomanes y Jovellanos, Madrid 1975, pp . 7-8 ; G . DEMERSON,
<<Sur Jovellanos et Campomanes», en Boletin del Centro de Estudios del siglo XVIII, n .° 2,
1974, pp . 45 y ss . Sobre la fiscalfa de la Camara y sus funciones, vid . S . M . CORONAS GoN-
ZALEZ, Ilustraci6n y Derecho . Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII . Ma-
drid, 1992, pp . 57 y ss . P . MOLAs RIBALTA, <<Los Fiscales de la Cemara de Castilla», en
Cuadernos de Historia Moderna 14, 1993, pp . 11-28 .



Jovellanos, jurista dustrado 567

de IDS Reyes Cat6licos con el fin de alcanzar el ansiado objetivo de una justicia
letrada, independiente y experta, declarado por ellos mismos al reordenary crear
sus Audiencias de Valladolid y Ciudad Real l4.

La Audiencia, presidida por un regente, contaba con dos salas: una, de to ci-
vil, atendida por seis oidores conocidos con el nombre tradicional de jueces de
grados; y otra, de to criminal, con cuatro alcaldes de cuadra, encargados de cono-
cer IDS casos de Corte de Sevilla y su tierra (delitos de especial gravedad, cuyo co-
nocimiento se reservaba lajusticia del rey desde la epoca medieval), pero tambien
las causas civiles de la provincia, un ambito jurisdiccional acrecido notablemente
a finales del siglo, tras la creacibn de la Audiencia de Extremadura y la reordena-
cibn del espacio territorial de la Chancilleria de Granada t5.

Jovellanos que tenfa por entonces 24 anos, era un guapo mozo, adomado con
grandes prendas morales, tal y como nos to relata Cean: «Era pues de estatura propor-
cionada, mas alto que baxo, cuerpo airoso, cabeza erguida, blanco y roxo, Ojos vivos,
piernas y brazos bien hechos, pies y manos como de dama y pisaba firme y decoro-
samente por naturaleza aunque algunos creian que por afectacibn . Era limpio y asea-
do en el vestir, sobrio en el comery beber, atento y comedido en el trato familiar, al
que atrastraba con voz agradable y bien modulada, magnifico y aun pr6digo en sus
cortas facultades, religioso sin preocupaci6n, ingenuo y sencillo, amante de la verdad,
del Orden y de la justicia y fitme en sus resoluciones, pero siempre suave y benigno
con los desvalidos ; constante en la amistad, agradecido a sus bienhechores, incansa-
ble en el estudio yduro y fuerte para el trabajo» I6.

14. N . 'IENORIo, Noticias hist6ricas de la Real Audiencia de Sevilla (Sevilla, 1924) ; A .
ALVAREZ JOSU9, «La Audiencia de Sevilla, creaci6n de Carlos lo, en Anales de la Umversidad
Hispalense, 18-19, 1957-1958, pp . 67-87 ; cf. J . GUICHOT y PARODY, Historta del Excmo .
Ayuntamiento de la M. N. y M. H. e 1. Ciudad de Sevilla, I (Sevilla 1896), pp . 211-212 ; 320-
325 ; II (1897), pp. 34-38 ; E . SAEZ, «Ordenamiento sobre la admmistraci6n de la justicia dado
por PedroI a Sevilla en 1360>>, enAHDE, 17 (1946), pp . 712-750; A . ALVAREZJOSU9, «Lajus-
ticia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de Grados», en Archivo Hispalense, 60,
1953, pp . 17-50; F. GARCIA Firs y D . KIRSCHBERG SCHENCK, vLas ordenanzas del consejo de
Sevilla de 1492», en Historia, Instituciones, Documentos, 18, 1991, pp . 183-207. B . CLAVERO,
<<Sevilla, concejo y audiencia», en Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla (1603), Sevilla,
1995, pp . 9-95 . Sobre el enlace de los dos nuevos principios jurisdiccionales, A. GARCIA GA-
LLO, «Las Audiencias de Indias . Su origen y caracteres» , en Memortas del 11 Congreso Vene-
zolano de Historia, Caracas 1975, pp. 361-432, en esp . 368-373 ; C. GARRIGA, La Audtencia y
las Chancillerias castellanas (1371-1525), Madrid, 1994, pp . 146 y ss . ; S . M . CORONAS GON-
zALEz, «La Audiencia y la Chancilleria de Ciudad Real», en Cuadernos de Estudios Manche-
gos, 11 . 1981, pp. 47-139 ; pp . 50-53 .

15 . J . F. SANZ SAMPELAYO, «Desintegraci6n de la Real Chancilleria de Granada . Las
Audiencias de Grados (Sevilla) y la de Extremadura (Cdceres) en el contexto social del suroes-
te espanol en el siglo XVIII», en Actas del 1 Congreso de Historia de Andalucia. Andalucia
Moderna (siglo XV111), C6rdoba, 1978, 11, pp . 245-254.

16. CEAN, Memorias, p. 12 ; POSADA, Memoriasparala biografia delsenorJovellanos, alu-
de a «su bella figura corporal», a «aquel lucimiento que siempre le fue caracterfstico», p. 172.
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Su incorporaci6n a la Real Audiencia fue acompanada de un presunto ras-
go de originalidad, no usar el blondo peluc6n de los golillas, destacadopor to-
dos sus bi6grafos como un rasgo de su caracter, a pesar de ser una clara
imposici6n del conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, el cual al
hacerle entrega del despacho de nombramiento, le habfa dicho: «Pues no se-
nor, no se corte v.m. el pelo ; yo se to mando. Haga que se le ricen en la espalda
como a los miembros del Parlamento de Parfs y comience a desterrar tales za-
leas que en nada contribuyen a la dignidad de la toga». Como comentara con
realismo Cean, que es el quenos transmite esta noticia, una orden, aunque ver-
bal, del conde de Aranda era demasiado respetable en aquellos tiempos para
no ser obedecida y ejecutada; y asf, enfrentdndose a las murmuraciones que
segufan a la alteraci6n de los viejos usos, Jovellanos se dej6 rizar el rubio ca-
bello a la espalda, tal y como to representa el cuadro an6nimo de la colecci6n
marqu6s de Aledo, aunque ya sin embargo, en la estatuilla policromada de
1770 hecha por Crist6bal Ramos, aparece revestido de toga en su sitial de juez
y con la peluca tradicional de los magistrados 17.

2 . ALCALDE DE CRIMEN SEVILLA

Era por entonces Sevilla una ciudad populosa, aunque en crisis tras perder en
1717, en beneficio de Cadiz, la Casa de la Contrataci6n y el Consulado quecana-
lizaran, desde la epoca de los Reyes Cat6licos y del emperador Carlos V, toda la
riqueza del trafico indiano. La pobreza, que afectaba a mas de un tercio de la po-
blaci6n, era la fuente originaria de una delincuencia que la severa legislaci6n pe-
nal de la epoca no lograba extinguir 18. En este medio hostil a los suenos de un
jurista literato, Jovellanos tuvo que aprender la practica del foro, el estilo, rito o
practica curial, tan necesaria o mas que la legislaci6n en la medida quecubria ]as
abundantes lagunas del ordenamiento jurfdico . Esta practica, aunque divulgada
en algunas obras forenses como la de Femdndez de Ayala Aulestia sobre la Chan-
cillerfa de Valladolid, actualizada por Luyando con notas sobre el estilo penal de
la Audiencia de Arag6n, o la de Herrera Puga sobre la Audiencia de Galicia, se
cifraba en habitos y f6rmulas procesales recibidas por tradici6n que Jovellanos
hubo de conocer, junto con la interpretaci6n al use de la legislaci6n aplicable, de
la mano de un antiguo magistrado de la Audiencia por entonces jubilado, el mar-

17 . CEAN, Memorias, pp. 11-12 . Retratos de personajes asturianos. Oviedo.
18 . F. AGUILAR MAL, La Sevilla de Olavide, Sevilla, 1966 . Sobre el ambiente carcela-

rio, C . DE CHAVES, c<Relaci6n de la c'arcel de Sevillao, en Ensayo de una biblioteca espanola
de libros raros y curiosos de B. J. Gallardo, T. 1, (ed. facs .), Madrid 1968 .
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ques de San Bartolome, con quien a to largo de todo un ano trabaj6, consultandole
sus dudas, votos y sentencias t9.

Pronto, sin embargo, sus prendas morales, que le llevaron a renunciar los de-
rechos judiciales que solfan corresponder a un alcalde, a pesar de la «miseria del
medio sueldoo que percibia en los primeros meses de oficio, asf como su trato fir-
me y afable y su amor al trabajo, hicieron de 61 el «brgano de la Sala de Alcaldes,
por cuya pluma se dirigfa a la superioridad los informes y consultas>>. Aunque
Cean, testigo y pasante apluma de tales exposiciones, remitfa a las actas del tri-
bunal para calibrar el esfuerzo de Jovellanos, hoy, perdidos los fondos de su ar-
chivo, sabemos por su testimonio «quanto trabajb en el modo de templar la acerva
y horrorosa prueba del tormento, ya queno pudo desterrarla . . ., quanto en la forma
de examinar los reos ; quanto sobre la caridad con que debfan ser tratados en ]as
carceles, considerandolas no como castigo, sino como lugar de seguridady en fin
aquel singular y filos6fico voto en favor de D.N. Castaneda homicida de su mujer
embarazada, atribuyendo tan atroz delito a un frenesf de zelotipia, de que estaba
posefdo, seg6n las pruebas y circunstancias del proceso. Voto que da honor a la
humanidad y llena de gloria al que la dict6o 20.

Cean esboza asi todo un programa de reforma penal que Jovellanos quiso
aplicar en la Sevilla ilustrada de Olavide, el intendente de Andalucia y asistente
de esta capital, cuyo reformismo agrario habfa admirado al pasar por las nuevas
poblaciones de Sierra Morena y cuya autoridad supo convertir a la ciudad en un
centro experimental de toda clase de reformas, desde las meramente urbanfsticas
a las sociales, incluyendo el teatro y la Universidad. En los salones del Alcazar,
donde tiene su residencia casi principesca, Olavide reune to mas granado de la so-
ciedad sevillana: nobles ilustrados como el conde del Aguila, poseedor de una bi-
blioteca de 8.000 volumenes; companeros de Jovellanos en la magistratura, como
Martin de Ulloa, osabio yerudito.. . que contribuy6 mucho en honor de la verdad,
a su ilustraci6n>>; Ignacio de Aguirre, que le impulsb a estudiar lenguas extranje-
ras, oFrancisco de Bruna, el «tio Curro>>, autor de un discurso sobre las artes me-
canicas, incluido por Campomanes en su Apendice a la Educacion popular,
poetas, matemdticos, acad6micos . . . unidos todos ellos por el lazo comun de la

19 . «Para instruirse Don Gaspar en la prdctica forense y en el sistema de la Audiencia
se vali6 del respetable marquis de San Bartolomi, ministro antiguo en ella, sujeto de notoria
y exemplar probidady ciencia. . . Con tan sabio yprudente director consultaba sus dudas, sus
notas y sus sentencias, de modo que en pocos meses llegd a sirsu cumplido imitadon> . CEAN,
Memorias, p. 14 . Sobre las criticas de la bpoca a la escasa formaci6n practica de los juristas y
al ogrande abuso de dejar la jurisprudencia criminal en manos de j6venes sin experiencia>> .
(Le6n de Arroyal), vid. J . VARELA, Jovellanos, pp . 26 y 55.

20. CEAN, Memorias, pp. 15-16 . Por J . SomozA, Inventario de un Jovellanista, Madrid
1901, p. 85, se conocen al menos los titulos de varios informes de Jovellanos referidos al interroga-
torio de los reos, a la prueba del tormento, a la reforma de las carceles y al acreglo de policfa.
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Ilustraci6n, cuya luz perciben a traves de las conversaciones en ]as tertulias, de la
lectura de los libros prestados, en las representaciones teatrales. . . 21 Son anos de
intensa experiencia intelectual en los que el mundo conocido parece encaminarse
a unacompleta transformacidn que anuncia la expulsion de los jesuitas en 1767 y
la fuerte tension regalista con la Santa Sede y la Inquisici6n. Son anos de refor-
mas econbmicas inspiradas por los principios de libertad, de reformas sociales y
agrarias que impulsan la publica utilidad y el interes politico ; de reformas juridi-
cas y administrativas . . . 22.

En sintonfa con este movimiento, Alfonso de Acevedo, un doctor in utroque
de la Universidad de Sevilla, publica con licencia del Consejo, obtenida mediante
informe favorable de la Academia de la Historia que preside Campomanes, su
obra De reorum absolutione (1770), en cuya pane III fija como principio funda-
mental, extrafdo de la nueva doctrina penal humanitaria, que toda clase de tortura
se opone alos principales derechos de la naturaleza y a los pactos solemnes de las
sociedades . Su propuesta de abolir el tormento en toda clase de juicios, incluidos
los eclesiasticos, con su censura implfcita a la practica de los tribunales de la In-
quisici6n, Ilevb por entonces al can6nigo de Sevilla, Pedro de Castro, a salir en
Defensa del tormento, obra informada desfavorablemente por la Academia de la
Historia pero aceptada por el Colegio de Abogados de Madrid que, en su censura
de 6 dejulio de 1778, aun reconociendo la buena intenci6n, el excelente estilo «de
pureza, candor y vehemencia ciceroniana» y la erudici6n de Acevedo, no asumfa
su tesis de abolir la tortura para no it contra la legislaci6n vigente y la practica de
los tribunales 23. En los anos siguientes y al calor de esta disputa sevillana, el dis-

21 . M . DEFOURNEAUX, Pablo de Olavide au l'afrancesado (1725 -1803), Paris, 1959,
del mismo autor, La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVIII. Madrid
1966 ; AGUILAR PINAL, La Sevilla de Olavule, clt. (Trad . esp. Mdxico, 1965) ; sobre la flgura
emblemdtica de Bruna, oidor decano de la Audiencia, vid. J . ROMERO Y MURUBE, Francisco de
Bruna y Ahumada, Sevilla, 1965 ; en general M . RICO LARA, Jovellanos en la Sevilla de la Ilus-
traciGn, Sevilla, 1986.

22. Vid . por todos una excelente panoramica general de esta crisis en J . LYNCH, El siglo
XVIII, Madrid 1991 . Sobre el clima regalista de estos anos P RODRiGUEZ CAMPOMANES, Escn-
tos Regalistas, ed. y estudio preliminar de S . M . CORONAS GONZALEZ, Oviedo 1993 . En gene-
ral, F. VENTURI, Settecento reformatore Da Muratori a Beccana, Turin , 1969.

23 . A la obra de Alfonso de Acevedo que cuestionaba la validez del tormento como
prueba, siguib por inspiraci6n de Campomanes la traducci6n de la obra mas representativa del
nuevo pensamiento penal ilustrado, Dei delitti e delle pene, del marqu6s de Beccaria en 1774,
diez anos despu6s de la publicacibn y traducci6n a todas las lenguas cultas, aunque ya antes sus
frases finales en italiano habfan servido para concluir el drama El delincuente honrado de Jo-
vellanos . Sobre el autor, vid . J . SEMPERE Y GUARINOS, Ensayo de una biblioteca espanola de
los mejores escritores del reynado de Carlos 111. Madrid, 1785 (reed . Madrid, 1969), pp . 78-92
(art. Acevedo) . Sobre la pol6micade la 6poca acerca de la valldez del tormento como medio de
prueba, J . DOMERGUE, A propos de la torture et de lapeine de mort: un noyau sevillan de resis-
tance 6 la refonne du droit penal (1774 -1792) ; C. DE CARAVELLE, 31, 1978, pp . 75-90; F. TO-
MAsY VALIENTE, El Derecho Penal de la Monarqula Absoluta, 2 .8 Ed ., Madrid, 1993, pp . 93 y ss ;
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curso sobre las penas de Lardizabal o el de Forner contra la tortura, precisamente
en su etapa de fiscal de la Audiencia de Sevilla; los discursos forenses de Melen-
dez Valdes, las opiniones de Sempere y las reflexiones iushist6ricas de Martinez
Marina prepararon el camino de su abolici6n, que tuvo lugar formalmente por
Real C6dula de 25 de julio de 1814, tras el ensayo fallido de las Cortes de Cadiz
de 22 de abril de 1811 2° .

A esta causa de la reforma de la legislaci6n penal, concretamente de la prag-
matica de duelos y desaffos promulgada por Felipe V el 27 de enero de 1716 y rei-
terada mas tarde ante su incumplimiento por Fernando VI el 9 de mayo de 1757,
quiso servir Jovellanos, siquiera fuera por la via indirecta del drama, oponiendose
a una pragmatica que declaraba ser delito infame el duelo y el desaffo, con pro-
banzas privilegiadas como en los casos de delitos de lesa magestad yque castiga-
ba con la pena de muerte y confiscaci6n de bienes a ambos duelistas, sin
distinci6n alguna entre provocante y provocado 25 . Con este fin, aunque suscitada
en el ambiente literario de la tertulia de Olavide que cuestionaba la validez del ge-
nero nuevo del drama sentimental, intermedio entre la comediay la tragedia, Jo-
vellanos compuso El delincuente honrado, un drama de tesis que recobra la
funci6n social y educadora asignada al teatro por la Ilustraci6n 26. Recreando una
situaci6n posible de la epoca-un matrimonio quevive en el Alcazar de Segovia,
donde tiene su sede el corregidor Sim6n de Escobedo, padre de la mujer de un
hombre bueno (hijo natural, reconocido, de Justo de Lara, alcalde de Casa y Cor-
te) que debe guardar, sin embargo, el secreto de haber matado en duelo al primer
marido de su mujer-Jovellanos escribe un dramaen el que, sobre la base de «re-

J . ANT6N ONECA, El Derecho Penal de la Ilustracidn y Don Manuel de Lardizabal, est. prelim .
a la reed . del «Discurso sobre las Penas contrahido a las leyes criminales de Espana para faci-
litar su reforma>>, en Revista de Estudios Penitenciarios 174, 1966, pp . 627-745 ; S . SCANDE-
LLARI, «Una tentativa di reforma penale nel secolo XVIII . 11 "Discurso sobre las penas" dl
Manuel de Lardizdbalo, en Bolletino dell Archivo Storico Sardo 11 , 1983 . pp. 83-153 ; J . A .
DEVAL, Beccaria en Espana, apdndice a la ed. de C . BECCARIA, De los delitos y de las penas,
Madrid 1982, cf. G . CALABR6, «Beccaria e la Spagna>>, en Am del Convegno Int. su C. Becca-
ria, Turin, 1966, pp . 101-120. En general vid . G . MARTiNEz DiEZ, «La tortura judicial en la le-
gislaci6n hist6rica espanolao, en AHDE 32 ,1962, pp . 223-300 ; F . TomAS Y VALIENTE, La
tortura en Espana. Estudios hist6ricos . Barcelona, 1973 .

24 . J . P. FORNER, Discurso sobre la tortura, ed. de S . MALLFULLEDA, Barcelona, 1990,
cf. J . MENtNDEZ VALDt3, Discursos Forenses, Madrid 1821, (reed . M . 1986) .

25 . N . Recop . 8, 8, auto 1 y ley 12 ; Nov . Recop . 12, 20, 2 . Ver el texto completo de la
pragmatica en El libro de las !eyes del siglo XVl/1, ed. de S . M. CORONAS GONZALEZ, Madrid,
1996.

26 . El delincuente honrado, ed . crit. de J. M . CAso GONZALEZ ; G . M . DE JOVELLANOS
Obras Completas, T.1, Obras Literarias, Oviedo, 1984, pp . 467-565 ; J. SARRAILH, «A propos
du "Delincuente honrado" de Jovellanos», en Melanges d'estudes portugaises offerts b M.
George de Gentil, Chartres, 1949, pp . 337-351 ; H . R . POLT, «Jovellanos "El delincuente hon-
rado"», en Romanic Review, 50, 1959 pp . 170-190 ; J . M . CAso GONZALEZ, «El delincuente
honrado, drama sentimental >, en Archivum, Oviedo 14, 1964, pp . 103-133 .
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saltar la dureza de ]as leyes» contra el duelo, objeto ultimo del drama, enfrenta
dos posturas judiciales, la que encarna Justo de Lara, un magistradofilosofo, esto
es, ilustrado, virtuoso y humano, reflejo de la personalidad querida por el mismo
Jovellanos, y la que representa el corregidor Escobedo, una vieja judicatura que
anora oa los ministros mas duros, mas enteros, como los ministros de mi tiempo . . .
Entonces se ahorcaban hombres a docenaso, opuesto por principio a las nuevas
doctrinas humanitarias otodos estos modernos gritan : la razbn, la humanidad, la
naturaleza. Bueno andara el mundo cuando se haga caso de estas cosas» ; pero, al
fin, dos concepciones unidas por un funesto ministerio que Ileva a aplicar las le-
yes, las duraseinfexibles leyes, contra ]as cuales en vano gritan la razdnyla hu-
manidad (pues el 6rgano de la ley no es drbitro de ella), quedando tan s61o como
ultimo recurso la representacion al rey.

El delincuente honrado, escrito por un magistrado, es asf y ante todo, un dra-
ma judicial, donde se clama contra la tortura (<<ioh!, inombre odioso!, inombre
funesto!, inconcebible en un siglo ilustrado») ; contra las leyes bdrbaras y crueles,
que solo tienen fuerza contra los desvalidos ; que reflexiona sobre las leyes y sus
comentaristas, <<que no trabajan por comprender su espfritu» en lfnea con el nue-
vo pensamiento ilustrado; sobre ]as circunstancias del delito de duelo oen un pais
donde la educacibn, el clima, las costumbres, el genio nacional y la misma cons-
titucibn inspiran a la naturaleza estos sentimientos fogosos y delicados a que se
da el nombre de pundonor . . en un pafs, en fin, donde a la cordura se llama cobar-
dfa y a la moderaci6n falta de espfritu, 4serajusta la ley que priva de la vida a un
desdichado solo porque piensa como sus iguales?»; donde se cuestiona el sem-
blante del delincuente y se refleja el simbolismo judicial (el beso de la firma de la
Real Cedula de indulto, su imposicion sobre la cabeza, el tanido de la ftinebre
campana...) .

El delincuente honrado es, por to demas, un drama escrito por un jurista y
parajuristas, como recuerda Jovellanos en sus versos de despedida alos antiguos
companeros de Sevilla, pero que, sin embargo, al tratar con finura y sentimiento
un problema dasico, la summa iniura del rigor legal operando sobre un fondo de
amor conyugal y paterno filial, de amistad y de honor, llegb con facilidad al gran
ptiblico, convirtiendose en la obra masrepresentada y traducida del teatro espanol
en las postrimerfas del Antiguo Regimen. Pero tambi6n en tiltima instancia, un
drama reflejo del mundopenal que tanto debfa desagradar el alma sensible de Jo-
vellanos, como anos despues le ocurrirfa a Forner, fiscal de la misma Audiencia
que dejb escritos estos versos :

«Un misero fiscal penitenciado
pobre de bienes y de penas rico
a crueles verdugos entregado
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y ya de ellos ahito y satisfecho
ansfa por pasar a otro derecho» 27

3 . OIDOR DE LA AUDIENCIA DE GRADOS

Tras seis anos de desempeno de la alcaldfa, Jovellanos ascendi6 a oidor, pa-
sando a otro Derecho el 28 de febrero de 1774 . El ascenso a juez de grados de la
Audiencia sevillana, con sus nuevas competencias civiles y gubernativas despa-
chadas por el Real Acuerdo, 6rgano deliberante y decisorio del poder soberano
que representa la Audiencia, no le supuso un nuevo y costoso aprendizaje de la
practica civil pues <dos negocios que habfa despachado en la provincia (como al-
calde de crimen) ya le habfan habilitado para poder decidir, segun la comun apli-
caci6n de las leyes y con el apoyode sus expositores, los procesos civiles, aunque
desconfiado de este sistema>> 28. Estas 61timas palabras de Cean, algo elipticas, re-
velan la actitud de Jovellanos contraria a la mera aplicaci6n lineal del Derecho
positivo, reducido a la legislacion vigente e interpretado en caso de duda, oscuri-
dad o insuficiencia por la doctrina de losjuristas . Frente a este sistema tradicional
que hunde sus rafces en el viejo metodo de los juristas de la Recepci6n (mos ita-
licus) hacfa tiempo que se habfa difundido entre los juristas cultos de todos los
paises algunos principios vinculados en su origen al metodo del humanismojuri-
dico (mos gallicus) queensenaban c6mo la cultura hist6rica, filos6fica y aun lite-
raria era necesaria para la formaci6n del jurista, rompiendo asi el viejo moldede
Corpus iurisjustinianeo (<<in Corpore iuris haec omnia inveniuntur, decfa Accur-
sio) o el modernode la Recopilaci6n de leyes, al propiciar el libre use de la raz6n
en el campo del Derecho. Jovellanos, aunque no pudo dejar de aplicar la legisla-
ci6n vigente, debi6 de intentar someter sus dictados a la luz de la raz6n critica, uti-
lizando la 16gica y el precedente hist6rico como exigfa el methodus scientifica de
los juristas ilustrados europeos .

En este sentido, el metodo lleg6 a constituir un t6pico en la doctrinajuridica
del periodo de la Ilustraci6n, en el que se transparenta, sin embargo, Una doble
concepci6n del Derecho y aun de la sociedad : la propia del ius commune, con su
dialectica de leges et auctoritates que encontrara en el genero institucionista Una
sencilla f6rmula de expresi6n metodol6gica; y la nueva, de raigambre racionalista
y liberal, que se explana en el metodo axiomatico o raciocinado por el que, segdn
Jovellanos, ose establecen los principios generales del Derecho, refiriendo a ellos

27 . Obras, BAE 63, p. 301 . Destaca asf mismo este aspecto, L. VILLANUEVA, Obras de
Don Juan Pablo Forner, fiscal quefue del extinguido Consejo de Castilla, Madrid, 1843, p .
XVIII .

28 . CEAN, Memorias, pp . 16-17; CASO, Vida y obra de Jovellanos, pp. 110 y ss.
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las leyes como consecuencias suyas» 29. Entre ambas concepciones, autoridad
frente a razbn, existe una indudable coordinaci6n, ensayada de antiguo por los
maestros del iusnaturalismo racionalista, Grocio, Pufendorf, Tomasius, Wolf, que
destacan en nuestra doctrina, Pdrez y L6pez o el gran jurista Dou y Bassols, por
mas que el Orden de la raz6n, desligado cada vez mas de la autoridad del Derecho
(«1a primera fuente del Derecho romano es la misma raz6n natural», dirfa Jove-
llanos), se imponga con fuerza tras la crisis del Antiguo Regimen .

En aplicaci6n efectiva de estas cuestiones de metodo, conocemos algunos de
los negocios de provincia que habilitaron a Jovellanos para poder decidir en los
procesos civiles. Destacan por su interes los informes sobre la villa de Cazalla,
dependiente por antiguos privilegios de la jurisdicci6n de la ciudad de Sevilla,
referentes a poner un juez de letras que acabara con los inconvenientes del siste-
ma de administrar justicia por dos alcaldes o jueces pedaneos nombrados en ella
anualmente y confirmados por la ciudad que, al poseer jurisdicci6n precaria y
limitada, obligaba a formar en ]as causas criminales el proceso sumario hasta
la confesi6n, remitiendo luego los autos con el reo a uno de los tenientes de
alcalde de Sevilla, con los consiguientes perjuicios personales y materiales
amen del desinteres de los alcaldes y de ]as componendas de los escribanos del
pueblo 3o.

Comisionado Jovellanos por la Audiencia para reunir concejo abierto en Ca-
zalla a fin de que los vecinos deliberasen sobre la conveniencia o no de poner en
dicha villa un juez de letras, expuso en su discurso de primeros de abril de 1772
algunas consideraciones sobre la justicia letrada, mas adecuada que la lega o po-
pular para una correcta administraci6n como deducfa de antiguas ensenanzas le-
gales (Partidas, Ordenanzas de Cortes), doctrinales (Bovadilla) y de su propio
concepto de jurisprudencia (<<Lajurisprudencia, en que hacen su principal estudio
los letrados, es una facultad que los instruye en el perfecto conocimiento de las
leyes y en el arte de resolver segdn ellas los casos litigiosos, de dara cada uno to

29. <<Las instituciones de los doctores Asso y Manuel, ya citadas, no pueden llenar nues-
tros deseos . Su principal defecto, a to que yo entiendo, es no estar escritas en mdtodo racioci-
nado y por consiguiente ni establecidos los principios generales del derecho ni referidos a ellos
las leyes como consecuencias suyas, circunstancia que es esencial, en toda obra elemental en
que se trate de convencer la raz6n y ordenar las ideas en un sistema cientffico» . JOVELLANOS,
Carta al Dr. Antonio Ferndndez de Prado, Gij6n, 17 de diciembre de 1795, en Obras Comple-
tas, T . 111, Correspondencia, vol. 2, Oviedo, 1986 . En general, vid. B . CLAVERO, <<La disputa
del m6todo en las postrimerias de una sociedad (1798-1808)», en AHDE 48, 1978, pp . 307-
334 ; V . PIANO MORTARI, Diritto, L6gica, Metodo nel secolo XVI, Milan 1956 ; C . VASALI, La
dialettica umanistica e la metodologta giuridtca nel secolo XVI en Laformazione storica del
Diritto moderno in Europa . 3 vol . Firenze 1977, vol . 1, pp . 237-239 . F. CARPINTERO, «Mos
italicus, mos gallicus y el humaiusmo racionalista. Una contribuci6n a la metodologia iuridi-
ca», en Ius Commune, 6, 1977, pp 108-171 .

30. JOVELLANOS, Obras 11, (BAE 50), pp. 421-426 .
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que es suyo, y de gobernar los pueblos conforme a raz6n y justicia») por masque
reconocia con realismo al senalar los posibles defectos de esta justicia «que no
hay establecimiento alguno que no tenga sus inconvenientes». Resuelta, sin em-
bargo, por los vecinos la continuidad de los alcaldes pedaneos, justific6 ante el
marques de Arco Hermoso, regente de la Audiencia, esta decisi6n en un informe
fechado en Sevilla dos meses mas tarde. En 6l achacaba al interes de los vecinos
poderosos de Cazalla la continuidad de los alcaldes ordinarios, to que lograron
fundandose principalmente en la dificultad de la dotaci6n econ6mica del juez de
letras o corregidor. Este yotros casos, como el de la defensa de la jurisdicci6n or-
dinaria frente a las especiales o privilegiadas, incluida la del juez protector de los
teatros de Sevilla desempanada por Olavide, actitud com6n de los juristas de la
dpoca, propiciaron la adaptaci6n de Jovellanos a las materias propias de su nuevo
cargo 31 .

Por entonces, su participaci6n en el gobierno de la comunidad a traves del
acuerdo de la Audiencia le llev6 a instruirse en una ciencia nueva, la Economfa
polftica o civil, cuyo conocimiento acabaria por reputar «e1 mas importante y
esencial de todos los que requiere la ciencia de la legislaci6n», y que, al cabo de
los anos le harfa desenganarse de un Derecho cuya inutilidad deducfa de la propia
fatiga que su estudio causaba a la raz6n (que, al fin, volvfa sus ojos a los princi-
pios de la justicia natural, oque es el Enico objeto del jurisconsulto»), asf como de
la corta finalidad de su estudio, dirigida a dirimir las contiendas particulares y
«nunca a formar leyes para dirimir las contiendas», vacfo que cubrfa la Economfa
polftica, la ciencia que, a su juicio, ensenaba a gobernar 32.

La importancia de la nueva ciencia econ6mico-polftica, de la policfa de go-
bierno y de la instrucci6n p6blica en la labor administrativa del Real Acuerdo le
fue desvelada a Jovellanos al calor del ejercicio del cargo de oidor, pero tambien
de las lecturas y conversaciones con sus amigos de los salones de Olavide donde
se recibfan con avidez los nuevos aires liberalizadores del comercio, de la indus-
tria y de la cultura que propagaban los ministros del gobierno de Carlos III. Es el
tiempo de auge de las Sociedades Econ6micas de Amigos del Pafs, creadas sobre
la base del programa disenado por Campomanes en su Discurso sobre elfomento
de la industria popular para la promoci6n general de las artes, oficios y agricul-
tura, y cuyo modelo inmediato serfa el de Sociedad Econ6mica Matritense
(1775), promovida, fundada y dirigida porCampomanes ; es el tiempo tambien de
la reforma agraria ensayada en las nuevas poblaciones de Sierra Morena, cuyo re-
gimen de gobiemo, interesara ya a Jovellanos en transito hacia Andalucfa; y cetrando
un ciclo econ6mico, el de la liberaci6n del comercio interior y del general a Indias,

31 . VARELA, Jovellanos, pp . 29-30 .
32. JOVELLANOS, «Introduccibn a un discurso sobre el estudio de la Economfa Civil

(1776)», en Obras V (BAE 87), pp. 7-17 .
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en el que la Monarqufa toda parece participar de ese espfritu de renovaci6n que
impulsan desde el gobierno los sabios magistrados y el monarca fil6sofo 33.

Siguiendo esta estela de influencia, Jovellanos redacta informes sobre la libre ex-
tracci6n de aceites, en el que fija su opini6n sobre la libertad de consumo; se hace
miembro de la Sociedad Patri6tica de Sevilla (15 abdl, 1775), en la que lee discursos
sobre el estudio de la Economfa civil, propone medios para desarrollar los estudios de
qufmica y mineralogfa a partir del conocimiento de la ciencia extranjera, idea recu-
rrente que al cabo de los anos pondra en practica en su Instituto asturiano y presenta
informes sobre la salubridad en los hospicios, creaci6n de escuelas de hilados, cons-
trucci6n de un molino para abatanar panos locales. . . 34. En la Audiencia trabaja al
tiempo en toda clase de expedientes civiles y gubernativos y redacta informes como
el referido a montepfos, elevado al Consejo de Castilla en diciembre de 1775, muy
celebrado en ambos tribunales. En relaci6n con este informe, Jovellanos pudo escri-
bir a Campomanes el 6de septiembre de 1777, remitiendole el libro de Luis Valle de
la Cerda sobre erarios publicos y montes de piedad, que este daba por perdido en una
nota de su Ap6ndice a la «Educaci6n Populan> . Con cierto orgullo de bibli6filo le dira
entonces «yoposeo este tesoro, queno debe ser muy comun, pues se ha ocultado a la
vasta erudici6n de VS.I ., y tal cual es, to pongo en sus manos, seguro de que sabra
hacer de sus riquezas mejor use que nadie» . Aunque duda en exponersu dictamen so-
bre el proyecto de erarios pdblicos del libro de Valle «a1 mejor economista de nuestro
siglo», acaba por hacerlo, dandouna prueba brillante de su conocimiento de la litera-
tura econ6mica, asf como de los buenos principios que se oponfan a su establecimien-
to, al tiempo que expone su idea sobre la utilidad de un montepio destinado a
fomentar las artes y la industria con pr6stamos abajo inter6s fijo cuya dotaci6n podrfa
venir,de la utilizaci6n de los dep6sitosjudiciales que, s61o en Sevilla, sumando todos
los juzgados, sumaban alrededorde los doscientos mil pesos. Al proponer este medio
al opoderoso influjo» del fiscal, le hacfa partfcipe de sus reflexiones en favor de una
ciudad a la que parece unido como un natural mas: «iDichosa Sevilla el dfa en que
sus fabricantes y artesanos empiecen a salir, por un medio tan suave y caritativo, de
la miseriay opresi6n en que yacen!» 35 . A esta uni6n contribuy6, sin duda, su per-

33 . G . ANES, Economia e Ilustraci6n en la Espana delsigloXVIII, Madrid 1981 ; LLOM-
BART, Campomanes, economista ypolitico, pp. 113 y ss . ; S. M . CORONAS GONZALEZ, «Espfritu
ilustrado y liberacibn del trafico comercial con Indias», en AHDE 62 ,1992, pp . 67-116 .

34. JOVELLANOS, Obras 11, (BAE 50), pp . 427-435 ; CEAN, Memorias, pp . 21-22 ; 133-
134 . Sobre la experiencia del Hospicio general del Principado que tanto influye en la nueva po-
Iftica gubernamental de asistencia y fomento social, S . M . CORONAS GONZALEZ, El marco
iuridico de la Ilustraci4n en Asturias .

35 . Epistolario de Campomanes I, pp . 593-603 ; JOVELLANOS, Obras completas 11, co-
rrespondencia 1 .°, Oviedo, 1985, pp . 76-88 ; Cf. Informe del Real Acuerdo de Sevilla al Real
Consejo de Castilla sobre el establecimiento de un montepio en aquella ciudad, en JOVELLA-
NoS, Obras II, (BAE 50), pp . 7-10 .
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tenencia a la Sociedad Patri6tica, para la que pide en la misma carta aCampoma-
nes queagilice la aprobaci6n de sus estatutos por el Consejo de Castilla; asf como
su propio nombramiento, en 10 de diciembre de 1773, de juez subdelegado del
Real Protomedicato, en cuyo desempeno elabor6 diversos informes sobre la sani-
dad de Sevilla o el estudio de la medicina en su Universidad, labor que todavfa
complet6 a partir de septiembre de 1775 con la asesorfa de la Rentay Fabrica de
Tabacos, una de ]as mas importantes de la ciudad .

Todas estas ocupaciones no impedfan que en los dfas feriados, vque eran mu-
chos en aquella i poca>> dice Cean, se dedicara a la poesia y al teatro movido por
su antigua afici6n de la 6poca colegial en Alcala, renovada en el ambiente propi-
cio de la tertulia de sus amigos de Sevilla, al que pronto se sum6 el ejemplo de los
de Salamanca a traves de la correspondencia con el padre Diego GonzAlez «Delio>>,
el «dulce Batilo>>, Mel6ndez Vald6s, y el «sabio Liseno>>, J. Fernandez de Rojas,
empenados como el en honrar ola cuna de las hispanas musas renacientes>> 36.

Derecho can6nico, romano y espanol ; economfa polftica, historia, literatura,
filosoffa, moral y polftica componen el cfrculo de lecturas que atraen su atenci6n
profesional y humanfstica, tal y como se refleja en su espl6ndida biblioteca, for-
mada durante estos anos a despecho de la miseria del medio sueldo que cobra en
sus primeros tiempos como alcalde. Con el auxilio del sueldo entero, nos dice
Cean que registra la fecha exacta del evento, 30 de diciembre de 1768, opudoau-
mentar su librerfa>> . La ocasi6n se la brind6 la venta de la biblioteca de la casa
profesa de los jesuitas de San Hermenegildo, una de las funciones que tuvo que
asumir como juez comisionado para la liquidaci6n de las temporalidades jesufti-
cas en la ciudad, convertida en fuente importante de su colecci6n de arte y libros .
En apenas diez anos logr6 reunir una biblioteca de mss de 1 .000 voltimenes con
manuscritos e incunables que, seg6n el inventario de 1778, tenfa dividida por ma-
terias en dos grandes secciones: jurisprudencia (can6nica y civil) y literatura (le-
tras, filosoffa, historia . . .) 37.

36 . «Sin faltar a las obligaciones de su empleo ni al despacho de estas comisiones se de-
dic6 en Sevilla a la poesta en los diasferiados que eran muchos en aquella epoca y en los ratos
que le quedaban libres, considerando este ramo de las humanidades como uno de los que de-
ben entrar en elplan de la instrucci6n ptiblica y comoparse nopequena de la erudicion y lite-
ratura espanola>> ; CEAN, Memorias, p . 22 ; con el ejemplo de los ilustres ejemplos de la
antiguedad procur6 disculpar una afici6n que algunos murmuradores crefan impropia de un
hombre serio, de un magistrado, Jovellanos a Ram6n de Posada y Soto (11778?) en Obras
Completas II, Correspondencia, pp . 142-146 ; J . M . CAso GONZALEZ, Introduccidn a Poesias
de G. M. de Jovellanos, Oviedo 1962 ; cf. del mismo autor, La Poiftica de Jovellanos, Madrid
1972; C . REAL DE LA RIVA, ((La Escuela Po6tica salmantina del siglo XVIII>, en Boletin de la
Biblioteca Menendez Pelayo, 24, 1948, pp. 321-364 .

37. F. AouILAR PINAL, La bibliotecadeJovellanos (1778), Madrid, 1984; cf. del mismo au-
tor, «Una biblioteca dieciochesca: la sevillana del Conde de Aguila>>, en Cuadernos Bibliogndficos,
37, 1978, pp. 141-142 .
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Repasando los titulos y autores es posible imaginar, por to que se refiere a los
libros de Derecho, el orden regular de su consulta fijado te6ricamente por sus es-
tudios y ocupaciones, en los que tendrfan prioridad algunos de los libros de Dere-
cho can6nico (88 en total figuran de esta clase en su biblioteca, como el de Van
Spen, Schmier, Comet, Azpilicueta) incluido el clasico de Vinnio sobre ]as insti-
tuciones de Derecho romano ; y los de Pollet, Terrason o Gravina, adquiridos
probablemente en su etapa colegial ; aunque otros, como el de Fleury, Febronic, P
Marca o Antonio Pereyra asf como el Campomanes del Tratado de la Regalfa de
Amortizaci6n y del Juicio Imparcial (ed. 1769), pertenezcan a una 6poca poste-
rior de preocupaciones regalistas que sintonizan con el contenido de estas obras.
Mas diffcil de precisar es el momentode la lectura de las obras de Derecho natural
y de gentes, representadas en su biblioteca con los nombres de Wolf, Burlamaqui,
Schierschmid, Vattel o el autor principe, Hugo Grocio (todavfa no aparecen Pu-
fendorf, Thomasius, Heinecius), aunque es de suponer que al estar por to general
su obra en el Indice los hubiera adquirido tras obtener la correspondiente licencia
para leer libros prohibidos (9 de agosto de 1771)17b`s . Por contra, las colecciones
de ]eyes (Fueros de Castilla y Le6n, de Arag6n, Vizcaya o Guipdzcoa), Partidas,
Nueva Recopilacibn y autos acordados, ordenamientos de Cortes, ordenanzas de
Audiencias y Chancillerias, ordenanzas de la ciudad de Sevilla, incluso la colec-
ci6n general de providencias sobre el extranamiento y ocupaci6n de temporalida-
des de los regulares de la Companfa de Jes6s, corresponden sin duda a su etapa de
magistrado («1o acab6 de leer para mi use en Sevilla a 25 de noviembre del ano
del Senor de 1888» dira por ejemplo del Fuero de Carmona objeto puntual de sus
investigaciones posteriores con el fin de rebatir la tacha de ap6crifo puesta por los
<<bolandos» en sus Acta Sanctorum), al igual que la larga serie de obras referidas
a la practica judicial (Col6n, Elizondo, Carleval, Santayana), tanto criminal (Pla-
za, Matheu y Sanz, Matthaeus, Fernandez de Herrera, Risi, Pradilla Barnuevo,
Elizondo. . .) como civil (Molma, Solfs, G6mez. ..) . Asimismo, el Jovellanos de la
Ilustraci6n, con sus preocupaciones penales y humanitarias, esta representado en
la obra emblematica de Alfonso Marfa de Acevedo, De reorum absolutione, que
cubre en parte el vacfo de la del marqu6s de Becarria, Dei delitti, con cuyas 61ti-
mas palabras concluyera sin embargo el drama legal de El delincuente honrado;
pero tambien y al ]ado de ]as obras generales representativas del nuevo espfritu

37 bis . Anos despues, en fecha dificil de precisar (a. de 1790) y en una carata a desco-
nocida persona que Caso considera mds bien una disertaci6n sobre la Etica, dirfa- «Siendo yo
muy amante de las doctrinal del ctslebre fil6sofo alemdn Cristiano Wolf pudiera aconsejarle
que estudiare a fondo su filosoffa moral y que haciendo de ella un extracto acomodado al use
de la escuela, ensenase por 61 a sus discipulos . Pudiera tambidn aconsejarle que para excusar
aquel trabajo, les ensenase los elementos de la filosofia moral del sabio Heineccio que por la
claridad, por el m6todo, por la buena latinidad y aun por el fondo de su doctrina es preferible a
otros muchos autores» . Obras Completas V, Correspondencia 4 °, Oviedo, 1990, pp . 498-499 .
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ilustrado (Montesquieu, Muratori,Domato la misma Enciclopedia), se individua-
lizan las referidas a la nueva Economia politica (Condillac, Lemaur, Hume, Cam-
pomanes, Munoz) a partir de un amplio registro de arbitristas del perfodo
austriaco y borbbnico (Caxa de Leruela, Sancho de Moncada, Valle de la Cerda,
Femandez Navarrete, Alonso Menor, Gaitan, Uztariz, Navia Osorio, Zavala y Au-
n6n, Ulloa. ..) . Por to demgs, el Derecho espanol, en su genero antiguo de las con-
cordancias con el Derecho romano (Totres y Velasco, Xim6nez) o en el nuevo de
las instituciones patrias (Asso y De Manuel, Berni) ; el sistema codificador de le-
yes emprendida en ciertos paises de Europa (los llamados c6digos de Luis XV de
justicia penal, rural, de policfa, de Rusia, Cerdena); o el nuevo Derecho pdblico
(Ortega, Mably, Hume, Linguet, De Real, Lavie) dan idea, al margen de la riqueza
de su Indice literario, filos6fico e hist6rico, de la extensi6n de las lecturas de Jovella-
nos, quepor entonces puso ]as bases de su cultura juridica ilustrada 3g, combatiendo
el mal nacional de la ignorancia con su estudio 39, como frecuentemente se hacfa
al margen de las ensenanzas oficiales 40.

38 . Una precisa identificaci6n de las obras y sus ediciones en AGUILAR PNAL, La Bi-
blioteca de Jovellanos, ob. cit. ; cf. J . P. CLt MENT, Las lecturas de Jovellanos, Oviedo, 1980,
pp . 169 y ss . ; L . DOMERGUE, Les demeles de Jovellanos avec l'/nguisition, Oviedo, 1971 .

39 . De Pedro Rodrfguez Campomanes a Jovellanos, (Madrid, 14 de octubre de 1777) :
((La Economia Politica se debfa ensenar antes que Vinio y nadie deberia set admitido a la toga
sin sufrir un examen en este ramo esencial de la prudencia civil . En Espana estA el gobierno in-
terior en los magistrados . Yo les veo venir en ayunas : no saben nuestra historia, ni la eclesi6s-
tica. &C6mo han de aconsejar al soberano en la legislaci6n? La ignorancia es el mal que
padecemos . V . S . Lo conoce y la sacude con su estudio y elocuencia», Epistolario 1, pp . 6,15-
616 ; JOVELLANOS, Obras Completas 11, Correspondencia 1 .°, pp . 97-98.

40 . De Juan Meldndez Valdds a Jovellanos (Segovia, 11 de julio de 1778) : «Muy amado
senor mio : iQu6 excelente obra la del Domat! Yo no me harto de leerla, cada dfa con mas gusto
y provecho . Heinecio y 61 seran los civilistas que yo nunca dejar6 de mi lado ; por una especie
de inclinaci6n y una noticia confusa de su m6rito, tuve yo siempre (aunque sin efecto) deseos
de comprarla, hasta que, con el aviso de V . S ., la hice venir de Madrid, que en Salamanca aun
no se conocfa, y desde entonces casi que no la dejo de la mano . El delectus legum, que trae a to
ultimo, es un extracto del cuerpo del derecho de mucha utilidad, y que anima a leer las Pandec-
tas seguidamente ; su tratadito de las leyes, sus leyes civiles, su derecho publico, todo, todo me
encanta . iOjala que dos o tres anos ha la hubiera yo lefdo para desde entonces no haberla deja-
do de la mano! iCuAnto mas hubiera adelantado! Con la lectura de los libros buenos se ahorra
mucho en el largo camino de las ciencias ; nuestra desgracia es no tenerlos a la mano con tiem-
po ; pero, pues he hablado de las leyes, nada me parece mas propio y natural que el mdtodo que
V.S . me dio en ambos derechos . Yo casi que to he seguido en el civil, porque en el primer ano
de mi estudio sin tener aun gufa ni qui6n me dirigiese, pasd privadamente la Filosofia moral y
derecho natural de Heinecio ; luego unf al estudio de su instituto el de las Antigiiedades por el
mismo y el precioso tratado de los Ritos romanos de Neuport y las Revoluciones romanas de
Vertof, juntando tambi6n la lecci6n de la Historia del derecho civil del mismo Heinecio. Esto
fue en el verano, y en el curso siguiente, despu6s de seguir estos estudios, pas6 con Cadalso el
Derecho de genies de Vattel, y una buena parte del Espiritu de las leyes, sin que yo supiese en-
tonces estaban estas dos excelentes obras separadas de nuestro comercio, y asf fuf en adelante
siguiendo, siempre acomodAndome y no dejando a Heinecio . Si este grande hombre hubiera
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4. ALCALDE DE CASA Y CORTE

Tras diez anos de ejercicio de la magistratura, seis como alcalde y cuatro
como oidor, ascendi6 a la Alcaldfa de Casa y Corte el 3 de agosto de 1778 41 . Tras
61 dejaba a los buenos amigos de Sevilla, a los que recuerda al marchar hacia la
Corte en versos muy sentidos :

«Etemos companeros
de mi florida edad, dulces amigos
pedazos de mi alma, Zdo estays ahora?»

Que reflejan su dolor por la partida :

<<Mas iay! lejos de ti, iSevilla!, lejos
de vosotros, ioh, amigos! Lc6mo puede
ser de mi coraz6n hudsped el gozo?»

trabajado separadamente unos elementos del C6digo tuvidramos en 61 un sistema de leyes el
mss seguido, y un curso completo (aunque esta falta puede suplirla el Pdrez, que estoy leyendo
ahora) ; sus disertaciones y opdsculos son un tesoro de toda erudici6n y del latfn mds puro. Fi-
nalmente, 61 es tal que me tiene hechizado y que con 61 no echar6 menos nada . Su excelente
m6todo ayuda mucho a esto; a mf me gustan infinito los autores met6dicos y que busquen hasta
las causas primeras de las cosas ; yo no gusto de cuestiones, ni de excepciones, ni decasos par-
ticulares; yo quiero que me den los principios y me pongan unos cimientos s611dos, que las
conclusiones particulares yo me las sacar6 y me trabajar6 el edificio.

En el derecho can6nico adn soy muy principiante, y s61o a ratos perdidos, como dicen, he
visto alguna cosa ; esto no obstante, he pasado las Instituciones del Selvagio y sus Antigiieda-
des cristianas, y he visto algo del Derecho eclesidstico de Van-Spen ; la historia de Mr. Durand
la he leido tambidn, y he lefdo y relefdo los Discursos sobre la historta eclesidstica del abad
Fleury. Este es uno de aquellos pocos libros que cada dia leo con mss gusto y mas utilidad ; su
estilo, su critica, su reflexi6n, todo me gusta por extremo ; pero en queriendo Dios que salga del
apuro del grado, me propondr6 un estudio met6dico de esta facultad, uniendo el de la historia
de la Iglesia, los concilios y las herejias y notando los varlos puntos de disciplina, todo por
oden cronol6gico . A mi me gusta mucho estudiar de este modo, seguir una facultad desde sus
principios, y aprenderla por vfa de historia, anotando su origen, sus progresos, variaciones y al-
teraciones, y las causas que las produjeron, hasta llegar al estado que tiene actualmente ; acaso
me engaliar6 en este m6todo, pero yo en las leyes to he seguido cuando he podido, y gracias a
Dios no me pesa» . JOVELLANOS, Obras Completas II, Correspondencia L', pp . 129-130 .

41 . En pugna con Mariano Col6n de Larreategui, oidor de la Chancillerfa de Granada
(1774) o Gonzalo TreviHo, oidor de la misma Chancillerfa (1763) Jovellanos obtuvo una
plaza que no merecfa objetivamente, ajuicio de GOMEZ RIVERO, Las competencias del Mi-
nisterio de Justicia, ob . cit ., XV11, 65-66, p . 223 . En todo caso, su ascenso a alcalde de
Casa y Corte era una de las posibilidades de ascenso comunes a los oidores de la 6poca, la
otra era la de ser nombrado regente de una Audiencia, cf. ROLDAN VERDEjO, Losjueces de
la Monarquia absoluta, pp. 216 y ss . En general, sobre las competencias del nuevo destino, ver
M' P . ALONso, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982, pp . 126-
130 ; R . I . SANCHEZ GOMEZ, Estudio Institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte du-
rante el reinado de Carlos 11, Madrid, 1989, pp . 31 y ss .
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Y la incertidumbre de sufatal destino:

«IAy! ado le arrastra mi fatal destino . . .?
L16vale a sepultar su triste llanto
en lejana regi6n, s61o habitada
de pechos insensibles, do no tienen
la compasi6n y la piedad manida.
Lldvale a ser esclavo de una austera
terrible obligaci6n, y icuan costosa iay! de su blando pecho
a la ternura.» 42

El duque de Alba, que entre otras de sus rarezas, contaba con la de hacerse
amigo de los sabios, segdn Posada, fue el responsable de este ascenso, tras cono-
cer a Jovellanos en Sevilla, aunque es probable que mediara tambi6n una vez mas
el favor de Campomanes 43. El hecho es que, apesar de su menor antiguedad, fue
consultado por la Camara en primer lugar de la terna propuesta para cubrir la va-
cante de la alcaldfa de la Casa yCorte.

Esta alcaldfa, de antiguo origen medieval, reorganizada a mediados del siglo
XIII por Alfonso X el Sabio y mas tarde por sus sucesores a rafz de la divisi6n de
la justicia de la Casa y Corte del rey de su Corte y Chancilleria, habfa cobrado
nueva importancia tras la fijaci6n definitiva de la Corte en Madrid en Tempos de
Felipe 11 . Aeste monarca se debe precisamente la regulaci6n fundamental de su com-
posici6n y funcionamiento por pragmatica de 12 de diciembre de 1583, cotregida en
parte por otra posterior de 1600 . En la Corte habria seis alcaldes -ocho, diez, doce,
con el tiempo-, encargados cuatro de ellos de conocer todos los negocios y cau-
sas criminales y dos de las civiles de Madrid y su rastro en un radio de cinco le-
guas . Con jurisdicci6n en primera y 6nica instancia o en apelaci6n ante la Sala de
Provincia del Consejo de Castilla, los primeros, dada su colegialidad, votaban
conjuntamente las sentencias, de las que no cabfa apelaci6n salvo s6plica ante
ellos mismos, por to que su jurisdicci6n era absoluta y suprema en to criminal,
guardando por to demas en la formay orden de proceder to dispuesto por la legis-

42. Dolor que sintetiza en estos versos :
Voyme de ti alejando por instantes
iOh gran Sevilla! el coraz6n cubierto
de triste luto, y del contino Ilanto
profundamente aradas mis mejillas» .

Epistola heroica de Jovmo a sus amigos de Sevilla, en G. M . DE JOVELLANOS, Obras
Completas, l, (ed. Caso), pp. 148-156 . Sobre las circunstancias romanticas de su composici6n
en Aldea del Rfo a orillas del Guadalquivir, cf. CEAN, Memorias, p. 25 ; en general, J . ARCE
FERNANDEZ, «Jovellanos y su sensibilidad prerromAnica» en Boletin de la Biblioteca Menen-
dez Pelayo, 36, 1960, pp. 139-177.

43 . POSADA, Memorias, p. 174.
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laci6n para los alcaldes de crimen de las Audiencias . Estos alcaldes, ademas de
sus funciones conexas de visita de los presos e informaci6n personal en los casos
de delitos graves, velaban por la paz de la Corte, recorriendo con sus alguaciles
las plazas y lugares p6blicos, para cuyo mejor cumplimiento se dividi6 ]a ciudad
en un m1mero variable de cuarteles a to largo de la epoca, asignandose a la respon-
sabilidad de cada uno de los alcaldes . El Real Decreto de 9 dejunio de 1715 que
fij6 su planta dieciochesca tras la efimera reforma de Macanaz, con un goberna-
dor, doce alcaldes, un fiscal, un abogado y un procurador de pobres, escribanos,
relatores. . . fue el punto de partida de unaserie de reformas, entre ]as que destacan
su divisi6n en Salas y la ayuda (ideada por los ministros de Carlos 11 para preca-
ver sucesos como los motines de 1766) de alcaldes de barrio, vecinos honrados
con funciones gubernativas y jurisdicci6n pedanea para hacer sumarias en casos
prontos, segdn la definici6n legal. Como complemento de su actividad inspecto-
ra, los alcaldes de Corte se repartfan por semanas el control de los precios de los
abastecimientos de la villa, sometidos tambi6n a la estrecha vigilancia de losfie-
les ejecutores, dos regidores nombrados mensualmente por el Ayuntamiento y
que con el teniente de corregidor formaban el Juzgado de fieles de Madrid, con
tres audiencias a la semana en la sala de visita de la carcel de la villa 44.

En este marco, mientras que la oterrible obligacibn» que Jovellanos predijera
en su epistola de despedida a los amigos de Sevilla se hizo pronto realidad . El in-
tenso trabajo de la Alcaldia le llevaba a decir apenas un ano mas tarde: «maldito
oficio que apenas deja vagar para rascarse la cabeza», mientras que la dureza de
su oficio, tan contraria a su naturaleza sensible, le hacfa vivir pesaroso «en la ma-
yor de ]as amarguras, deseando dexar un destino tan odioso, tan insoportable y tan
arriesgado» 45. Todos estos sentimientos se reflejan en sus versos, escritos desde
el monasterio del Paular-adonde habfa ido comisionado en julio de 1779 para
investigar el robo hecho a los monjes por un supuesto sobrino de Campomanes-
a su amigo y companero de la alcaldia, MarianoCol6n de Larreategui, en los que
Jovellanos expresa su angustia y sus ansias de soledad y de retiro, tinicas capaces
de restaurar la paz de su espiritu . Pero, aunque adivina que fuera de esos muros y
de esos parajes de soledad nunca encontrara la paz, no se resuelve a dejar la vida
profana e ingresar en un convento :

«Conozco bien que fuera de este asilo
s61o me guarda el mundo sinrazones,

44. Remito para estas cuestiones a mi pr6ximo trabajo, La Justicia del Antiguo Regi-
men: su organizaci6n institucional.

45. Carta de Jovellanos a Tomas ZMendndez Jove? de 12 de mayo de 1779, en Obras
Completas Il . Correspondencia 1, pp . 160-161 . CEAN, Memorias, p . 28 . Sobre esta etapa ver
en general, ARCS, Jovellanos, pp. 44 y ss . ; CASO, Vida y obra de Jovellanos 1, pp. 114-118 .
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vanos deseos, duros desenganos,
susto y dolor ; empero todavfa
a entrar en 61 no puedo resolverme .>> `6

De esta epoca de desenganos y vanos deseos son algunos informes redactados
en nombre de la Real Sala de Alcaldes, como el referido a indultos generales 41. Con-
sultada de Real Orden la Sala sobre la conveniencia de moderar los indultos ge-
nerales que debfan ejecutarse por dos ministros de la Camara con asistencia de
algunos alcaldes, fue del parecer de no «destruir la generalidad de los indultos, ni
limitar su efecto a determinado n6mero de personas. . . que reducirfa demasiado el
use del principal atributo de la soberanfa y el ejercicio de la real clemencia, sino
aumentar el numero de las excepciones y limitar los efectos de los indultos, en los
casos graves, a s61o una pane de la pena>> . Asf, consideraba la Sala que podrfan
exceptuarse todos los delitos cometidos en la Corte y todos los delincuentes que,
huyendo de la justicia, hubiesen ido a refugiarse a ella, conforme a una antigua
ley recopilada que sin embargo habfa caido en desuso : «LaCorte-diria en el In-
forme recogiendo una vieja doctrina legal- es la fuente de la justicia y de ahi es
que los delitos cometidos en ella tienen cierta especie de gravedad peculiar, tomada
del lugar de su ejecuci6n, donde la presencia del monarca y de sus primeros magis-
trados hace mas reprimible el menosprecio de las leyes contra cuya autoridad se co-
meten>>. Igualmente deberfan quedar exceptuados de los perdones generales los que
hubieran gozado otra vez del indulto, asfcomo los homicidios y demas autores de de-
litos graves . Sin embargo, la Sala anadfa una reflexi6n dictada por la experiencia oy
es que la residencia de los presidios, lejos de servir de remedio a la frecuencia de los
delitos, se ha convertido en un manantial de nuevos des6rdenes>>, por to que opinaba
que s61o debian conducirse a los presidios a los autores de delitos graves, destinando
al servicio de ]as armas a los restantes, en la idea de que «e1 rigor de la disciplina
militar podra tal vez hacerlos mejores y, cuando no, siempre causan un bien efec-
tivo al Estado, que es el de llenar una plaza a que de otro modo iria destinado el
labrador o el artesano, con perjuicio de la agricultura o de la industria>> . Para esta
segunda clase de delincuentes (el contrabandista, el amancebado, el jugador, el
simple homicida) la Sala apuntaba otros destinos posibles, los arsenales, las obras
p6blicas y, en especial, las casas de correcci6n, de donde pudieran salir convert-
idos en vecinos utiles, aunque tales establecimientos adn no existfan «ni es fdacil
en estas materias llegar de unavez hasta la perfecci6n>> 48 .

46. «Epfstola cuarta. De Jovino a Anfriso escrita desde El Paular>>, en Obras Completas,
(ed . Caso) 1, pp . 175-187, p. 176 .

47 . JOVELLANOS, Obras (BAE 46), pp . 451-454.
48. Sobre las penas del presidio, arsenales y trabaJos publicos que por hacer «peores>> a

los asf castigados aconsejaban la creaci6n de «casas de correcci6n» con trabajos y castigos pro-
porcionales a los delincuentes, ver LARDIZABAL, Discursos sobre las Penas contrahido a las
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Informes, sentencias, consultas (como la elevada al Consejo sobre el abuso
de comprar los ministros del registro, ubicados ante las puertas de Fuencarral y
Alcala, a menor precio del corriente, los g6neros y productos que se traian para
vender a las plazas de Madrid, abuso que Jovellanos denuncia como alcalde de re-
peso, encargado a la saz6n de vigilar el mercado, evitando fraudes y cortando de
rafz con providencias rdpidas, verbales y ejecutivas las contiendas nacidas del
ajuste y regateo en ]as ventas al por menor) a9, componen la actividad ordinaria de
este alcalde de Corte que, por entonces, siguiendo los pasos de Campomanes, su
mentor y gufa (a cuya tertulia asiste, como antatio a la de Olavide y en donde co-
noce a nuevos amigos como Cabarrds, de tanta influencia en su destino posterior),
ingresara en varias Academias, empezando por la Econ6mica Matritense (1778)
que dirige Campomanes al igual que la Academia de la Historia, en la que ingre-
sard tambidn de su mano un ano mas tarde 50.

Su discurso de ingreso en esta Academia Sobre la necesidadde unir al estu-
dio de la legislacion el de nuestra Historia y Antiguedades, lefdo el 14 de febrero
de 1780, march un hito en su propia reflexi6n juridica . Abiertamente critica su
formaci6n universitaria, con profesores <<dedicados siempre a interpretar las leyes
romanas>> en contraste con su inclinaci6n normal al estudio del Derecho patrio, <<a
la lectura de las leyes de Espana, de unas leyes que habfa de ejecutar algdn dfa» .
Con esta deficiente formaci6n se vio elevado de repente a la magistratura : <<Jo-
ven, inexperto y mal instruido apenas podia conocer toda la extensi6n de las nue-
vas obligaciones que contraia . Desde aquel puntoyo no vi delante de mf mdsque
las leyes que debfa ejecutar, el riesgo inmenso de ejecutarlas bien. . . Entonces fue
cuando empez6 a triunfar la verdad de la preocupaci6n ; entonces conocf que los
c6digos estaban escritos en un idioma enigmatico, cuyos misterios no podfan de-
satarse sin la ciencia de la historia>> . Asf, la experiencia de un Derecho nacional
compuesto de c6digos y ]eyes de diferente 6poca y autoridad, algunos de los cua-
les remontaban a la 6poca visigoda, como el Liber ludiciorum (habitualmente ci-

tado en su versi6n romance medieval del Fuero Juzgo), cuya vigencia se reafitTrta

por entonces como fuente y simbolo del Derecho patrio, le hizo comprender que

!eyes criminales de Espana parafacilitar su reforma, Madrid, 1782, pp . 197-221 ; en general,
sobre el terra de los indultos, TomAs Y VALIENTE, El Derecho Penal, pp. 397 y ss .

49 . JOVELLANOS, Consultaal Consejo sobre el abasto de huevos en Madrid, de 28 de fe-
brero de 1780, en Obras, (BAE 50), pp . 436-437 ; J . SAUBEYRAUX, «L'alcalde de Casa y Corte
GasparMelchor de Jovellanos et les problemes de 1'assistance 6 Madrid (1778-1780)», en Ca-
ravelle 21, 1973, pp . 105-114 ; en general, C. DE CAsTRO, Lapolitica dustrada y el abastecimien-
to de Madrid, en G . ANES, L.A. Rolo y P. TEDDE (eds .), en Historia econ6mica y pensamiento
social, Madrid, 1983 ; cf. de la misma autora, El Pan de Madrid. El abastode las ciudades espa-
nolas del Antiguo Regimen, Madrid, 1987.

50 . CEAN, Memorias, pp . 26-27 ; L. DoMERGUE, Jovellanos d la Societe Economigue
desAmis du Pays de Madrid (1778-1790), Toulouse, 1971 .
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«e1 estudio de la historia es del todo necesario al jurisconsulto» . Pero ademas, re-
tomando una idea comdn de la nueva cultura juridica, intent6 probar la veracidad
odel fntimo y particular enlace quehay entre la historia de cada pais y su legislaci6n>>
con el ejemplo in6dito de nuestra constituci6n hist6rica. Aeste fin analiza su diferente
coloraci6n: la clerical o cesaropapista del periodo g6tico, recogida en el Liber ludi-
ciotvm ; la senorial, debil e imperfecta y foral, varia y vacilante, del perfodo medie-
val, reflejada en el Fuero Viejo de Castilla, y la monarquica, que inaugur6 la reforrna
constitucional de Alfonso Xel Sabio con un c6digo general, las Partidas, que aunque
resistido por la nobleza en cuanto disponia un sistema uniforme bajo la autoridad real
y a pesar de haber trastornado lajurisprudencia nacional en beneficio del Derecho
romano-can6nico, logr6 atemperar la rudeza de la esclavitudfeudal con sus prin-
cipios de equidad y justicia de tal modo que odesde entonces se empez6 aestimar
a los hombres y se hizo mas preciosa su libertad>> .

Completando esta secuencia, la «feliz revoluci6n>> de los Reyes Cat6licos,
con el desarrollo de la Administraci6n y el consiguiente aumento legislativo, lle-
v6 a promulgar bajo los Austrias, en 1567, la Nueva Recopilaci6n, «c6digo donde
estan confusamente ordenadas las leyes hechas en todas las 6pocas de la constitu-
ci6n espanola>>, que de este modo es concebida unitariamente a pesar de su dife-
rente coloraci6n hist6rica .

En conjunto, la historia ayudaba a conocer asi el Derecho espanol, en espe-
cial en su rama mas olvidada, la del Derecho pdblico, de los «derechos y deberes
de los stibditos, libertades que concede la constituci6n al soberano, limites de la
potestad real, palaliras cuya simple evocaci6n causaba consternaci6n y espanto
atin en la correspondencia particular de otros publicistas de la 6poca como Le6n
de Arroyal, y que Jovellanos remacha pidiendo a la Academia quecubra pronto el
vacfo de una historia civil que explique oel origen, progreso y alteraciones de
nuestra constituci6n, nuestra jerarqufa polftica y civil, nuestra legislaci6n, nues-
tras costumbres>> St .

En sus palabras, que-debieron resonar como un aldabonazo en el seno de la
Academia aunque fueran muy del agrado de su director, Campomanes, no s61o se
transparentaba la nueva concepci6n ilustrada de la historia que hacfa del comer-
cio, de las civilizaciones o de las leyes el objeto preferente de su atenci6n, sino un
nuevo concepto del Derecho nacional, radicalmente hist6rico que, superando el
mero conocimiento legislativo al uso, indagara sobre unas fuentes que llevaban al

51 . GIBERT, Jovellanos y la Historia del Derecho espanol, pp. 298-301 ; sobre el marco
jurfdico constitucional en que se mueve el Discurso, S . M . CORONAS GONzALEZ, ((Las leyes
fundamentales del Antiguo Rdgimen . Notas sobre la Constituci6n hist6rica espanola>>, en
AHDE 65, 1995, pp. 127-218 ; en general, J . G6tvtEz CENTUR16N, «Idea general de las actas de
Jovellanos resultantes de las sesiones de la Academia», en Boletin de la Real Academia de la
Historia, 59, 1911, pp. 13-401 .
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ser constitutivo de Espana . El discurso fue asf la primera llamada de atenci6n se-
ria hacia una historia constitucional que aparece ya diestramente abocetada en sus
rasgos generales. El mismoJovellanos, un anomas tarde, al disertar en su ingreso
en la Academia de la Lengua «Sobre la necesidad del estudio de la lengua para
comprender el espiritu de la legislacidn» (25 de septiembre de 1781), senalaba la
obligaci6n de los magistrados de oentender las leyes patrias», «1a ciencia de las
leyes que forma el principal objeto de mi profesi6n» 52, insistiendo en esta idea
cabal de comprender el espfritu de las ]eyes queemanade la constituci6n hist6rica
y, primordialmente de la visigoda, como dira en su Plan de una disertaci6n sobre
las ]eyes visigodas, que presents ante la Academia de la Historia en 1785, opor ser
su constituci6n, dep6sito y fuente de la tradici6n constitucional espanola» 53. El
discurso de 1780 march asf un hito en su propia reflexi6n iushist6rica, ayudando-
le a fijar unas ideas que ya nunca mss abandonaria. El Jovellanos historicista de
nuestro primer constitucionalismo hundeaquf sus rafces doctrinales, hasta el pun-
to de poder considerarse el Discurso de 1780 como el manifesto politico y juri-
dico de un hombre comprometido con la causa de la justicia que le Ileva
inexorablemente al reconocimiento de la constituci6n .

5. CONSEJERO DE ORDENES

Apenas dos anos despu6s de haber sido nombrado alcalde de Casa y Corte, Jo-
vellanos ascendi6 a consejero del Consejo de Ordenes, unode los 6rganos especiales
de gobiemo yjusticia supremos de la Espana del Antiguo Regimen. Como juez al-
canzaba su meta profesional, a salvo siempre el ulterior paso al Consejo de Castilla,
apetecido habitualmente por el mayor lustre e importancia de este Consejo, el mss
antiguo y conspicuo de la Monarqufa dentro del sistema polisinodial caracteristico
del Antiguo R6gimen. Consultado en primer puesto de la terra para ocupar la vacante
de Juan Asensio de Ezterripa, con quien anos atras compitiera por la misma plaza, Jo-
vellanos fue nombrado consejero de Ordenes por Real Decreto de 25 de abril de
1780, tomando posesi6n de su cargo el 21 de agosto, tras la preceptiva investidura de
un habito de caballero que eligi6 de la Orden de Alcantara, como alguno de sus ante-
pasados, una vez probada la limpieza de sangre de su linaje . La alegria de sus parien-
tes y, amigos por el abandono de la opesada sujeci6n, gravoso oficio» de alcalde, tan
«opuesto a su genio dulce y amable», fue expresada de manera circunspecta, aunque
no menos intensa, por Cean : «Ya se deja concebir la satisfacci6n que tendria al verse
exonerado de la pesada y odiosa carga de alcalde de Casa y Corte y colocado en un
Consejo tan ilustre y que tanto apreciaba por su objeto y por las personas que de

52 . Obras, (BAE 46), pp . 299-301 .
53 . Obras, (BAE 46), pp . 455-456.
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6l dependfan . Desde este punto se consagr6 al estudio y desempeno de sus obli-
gaciones con animo resuelto de no pasar a otro y morir tranquilamente en 61» 54.

El Consejo de Ordenes, creado en 1494 al asumir los Reyes Catblicos la ad-
ministracidn de las Ordenes Militares, habfa logrado sobrevivir a la crisis de los
Consejos abierta tras la guerra de Sucesidn . Su planta borb6nica, f1jada por el
Real Decreto de 9 de junio de 1715, la componfan un presidente, ocho consejeros
togados, un fiscal y un secretario, extendiendo su competencia al conjunto de ne-
gocios instructivos, contenciosos y gubernativos de su dependencia. Visitas, co-
misiones, informes, perfilan el nuevo trabajo mas placentero que refleja el
magnifico retrato de Goya, fechado hacia 1784-1785. En 6l un Jovellanos elegan-
te, serio, con un fondo de marina que tal vez evoca su Gijdn natal, expresa el
triunfo merecido de la virtud y del trabajo. Son los anos aureos de su vida que al-
canzan hasta la muerte de Carlos III y que coinciden con su ingreso en nuevas
academias, como la de San Fernando (4 de junio de 1787), en donde, un ano des-
pu6s, pronuncia el Elogio de las Bellas Artes, que es al tiempo un resumen pre-
cioso de su evoluci6n histbrica en nuestro pafs; en la de la Lengua, el 24 de Julio
de 1781 ; en la de Canones, Liturgia, Historia y Disciplina Eclesiastica, que le
reencuentra con sus origenes universitarios el 20 de febrero de 1782, y adn, el 19
de julio de 1785, en la Academia de DerechoPublico y Patrio, materias a las que
habfa dedicado su reflexi6n temprana desde su etapa de oidor en Sevilla con unos
apuntamientos y deducciones relativos al Derechop6blico de Espana, que serian
la base de su discurso de ingreso en la Academia de la Historia Ss .

Todos estos nombramientos, a los que cabria anadir su adscripci6n a la clase
de agricultura de la Sociedad Econ6micaMatritense en noviembre de 1782, causa
ultima de la redacci6n del famoso Informe sobre la Ley Agraria; las nuevas comi-
siones, como la que en ese ano le lleva a Asturias a promover la carretera de Gijbn
a Oviedo, difundiendo de paso sus ideas sobre la ensenanza de las ciencias iitiles
ante la Sociedad de Amigos del Pais de Asturias (de la que era socio honorario
desdeJulio de 1780) y visitando con ese motivo, de abril a octubre, su amado pais,
al que no habfa vuelto desde 1768, que describe en sus cartas a Pons y estudia en
las fuentes diplomaticas de su Coleccion de Asturias 56; o su misma designacidn

54 . CEAN, Memorias, p. 29, recoge la documentacibn rela6va al expediente de probanza
de limpieza de sangre y nobleza, J . G6mF-z CErrrURI6N, <Jovellanos en el Real Consejo de las Or-
denes Militares», en Bolettn de la Real Academia de la Historia 59, 1911, pp . 387-388 ; 60, 1912,
pp . 322 -379; 61,1913, pp . 20-101 ; 233-314; 370-431 ; VARELA, Jovellanos, pp. 260-268.

55 . J . SANZ Y BAREA, Memoria historica de las Academias de Derecho y Prdctica, Ma-
drid, 1840 ; F . AGUILAR P[NAL, «Las Academias de Jurisprudencia» en Historia de Espana,
Mendndez Pidal, T. XXIX, Madrid, 1987, J . C . BERME1o, Derechoyadministraci6n publica en
la Espana delAntiguo Regimen, Madrid, 1985, pp . 143-187.

56. JOVELLANOS, Discurso sobre los medios de promover lafelicidad en el Principado,
22 de abril de 1781, (BAE 50), pp. 438-453 ; del mismo, Cartas del viaje deAsturias (Cartas a
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para el cargo de ministro de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas al ano
siguiente, merced al cr6dito de sus trabajos econ6micos, fueron otros tantos fren-
tes abiertos a su incesante actividad. Asus 36 anos, su nuevo sueldo de consejero
de 44.000 reales le permite cambiar de casa, decorarla con buenas pinturas de los
cldsicos, ampliar el fndice de su biblioteca sevillana con el mismo hermoso ex li-
bris de sus obras, «De donGaspar de Jovellanos yde sus amigos», y crear su pro-
pia tertulia, «templo de las musas» al decir de Quintana, donde lucira todo el
encanto de su conversaci6n y de su probidad. A esta etapa de madurez correspon-
de un elevado n6mero de discursos, informes, consultas, censuras acad6micas,
planes y reglamentos, que pueden ser agrupados por la fndole de su materia pero
tambi6n por referencia al cargoquelos suscita. Menci6n aparte merece la serie de
elogiosqueculmina en el dedicado a Carlos III el 8 de noviembre de 1788, un fri-
so acertado de lafeliz revoluci6n que tuvo lugar durante su reinado 57.

En defensa de la jurisdicci6n del Consejo de Ordenes, seriamente limitada
por la polftica regalista de los Borbones ya desde la epoca de Felipe V, escribi6 Jo-
vellanos un luminoso informe, hecho suyo por el Consejo en consulta de 1781 58 .
El motivo fue la Real Declaraci6n, por C6dulas de 4 de agosto de 1778 y 21 de
octubre de 1780, de pertenecer dos causas, una civil y otra penal, que se segufan en
el territorio de las Ordenes y sobre cuyo conocimiento habia suscitado competencia
la Chancillerfa de Granada, a lajurisdicci6n de este tribunal, previniendo al Consejo
que en adelante se arreglase en casos similares a to literalmente mandado en el Auto-
Acordado 9, tit. 1, libro 4 de la Recopilaci6n . Este Auto Acordado de 19 de octubre
de 1714, correspondiente a la febril etapa de Macanazcomo fiscal general de la Mo-
narqufa, habfa sido desde su publicaci6n «por la cautelosa ambiguedad con que esta
concebido, los errores, las notodas equivocaciones y falsos supuestos que envuelve su
letra. . . un manantial inagotable de dudas y competencias» . Por ello el Consejo de Orde-
nes, sinti6ndose agraviado, acord6 consultar al rey to conveniente sobre este punto y
«suplicarle hiciese en 6l una declaraci6n expresa y terminante que fijando los t6r-
minos de su jurisdicci6n quitase para siempre a la malicia de las panes y a la am-
bici6n de otros tribunales, todo motivo para turbarla en to sucesivo».

Para fundar el agravio de su queja, el Consejo, por obra de Jovellanos, sigui6
el m6todo de la progresi6n hist6rica de la jurisdicci6n temporal contenciosa del
territorio de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcdntara, porgobemarse la de
Montesa por reglas y principios distintos, omitiendo, al no cuestionarse por en-

Ponz), 2 vols. Ed . pr6logo y notas de J. CAso GONzALEZ, Gij6n,1981 ; J. CAso GONZALEZ, «La
Sociedad Econbmica de Asturias desde su fundaci6n hasta 1808», en Boletin del Centro de Es-
tudios del siglo XV111,1, 1973, pp. 21-66.

57. Elogio de Carlos III, (BAE 46), pp. 311-317 ; cf. Elogio de las Bellas Artes, (14 de
julio de 1781), (BAE 46), pp. 350-363.

58 . «Consults sobre lajurisdiccibn temporal del Consejo de las Ordenes Militareso, en
Obras, (BAE 46), pp. 457-476.
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tonces, lajurisdicci6n graciosa y voluntaria que ejercfa en materias de gracia, go-
bierno y patronato a nombre del rey (y en cuya virtud consultaba los empleos ci-
viles y dignidades eclesidsticas y proveia sin consulta los beneficios curados de
sus pueblos, escribanias, aprobaba ordenanzas y privilegios de villas, vinculacio-
nes, rompimientos y cerramientos de tierras, haciendo use de esta jurisdicci6n
graciosa en el ambito de su territorio como la Cdmara en el resto de reino) y no
tratando por la misma raz6n de la jurisdicci6n eclesidstica del Consejo.

La historia de lajurisdicci6n temporal y contenciosa del mismo, se dividi6 a
efectos de una mayor claridad en tres epocas : de orfgenes, desde su fundaci6n en
plena Had Media, hasta la reuni6n de los maestrazgos de las Ordenes Militares
en la Corona, a virtud de concesiones pontificias, en tiempos de los Reyes Cat6-
licos y de Carlos 1; Una segunda, abierta tras la creaci6n del Consejo de Ordenes,
que institucionaliza Una nueva forma de gobierno y administraci6n de justicia,
centrada, de un lado, en su conocimiento exclusivo de las apelaciones del territo-
rio de las Ordenes y, de otro, de las causas de los comendadores caballeros y de-
mas individuos de las mismas, en secular competencia con Audiencias y
Chancillerias ; y la tercera, originada al calor de la efimera reforma administrativa
de 1713/1715, causante del Auto Acordado de 19 de octubre de 1714, que aunque
anulado a juicio del Consejo en la revocaci6n general de los Decretos de reforma
de 27 de diciembre de 1715, se convirti6 en norma de su jurisdicci6n al ser incor-
porado, «por maliciao por descuido de los compiladores», a la edici6n de la Re-
copilaci6n de 1745 . Un agudo analisis critico de las siete proposiciones falsas o
err6neas contenidas en el citado auto acordado y Una conclusi6n precedieron a la
exposici6n de Una serie de deducciones que intentaron apuntalar la jurisdicci6n
del Consejo de Ordenes en un tiempo cada vezmascontrario asu reconocimiento
y al mantenimiento del fuero privilegiado de sus individuoss9 .

Si bien Cean atribuy6 a esta consulta la pragmatica de 18 de abril de 1782 que
autoriz6 al Consejo la admisi6n y revisi6n de sus sentencias en grado de suplica,
algo que ya venfa conociendo, con dos ministros del Consejo de Castilla desde la
epoca de Felipe IV a travels de la Junta de Compentencias institucionalizada por
Real C6dula de 9 de diciembre de 1625, to cierto es que no se consigui6 anular el
Auto acordado de 1714, que siguib fijando la doctrina legal en materia de juris-
dicci6n del Consejo de Ordenes al ser incorporado en 1805 a la Novfsima Reco-
pilaci6n de las leyes de Espana 6°.

59 . Cf. Dictamen sobre cortar competencias entre la jurisdicci6n ordmaria y la espe-
cial de Ordenes en la elecci6n de oficios pdblicos, 3 de noviembre de 1795, en P. RODRIGUEZ
CAMPOMANES, Ineditos Politicos . Ed . y Estudio preliminar de S . M . CORONAS GONZALEZ,
Oviedo, 1996, pp. 323-341 .

60 . CEAN, Memorias, pp. 170-176 ; cf. Nov . Recop . 2, 8, 12 ; J . F. BALTAR RODRIGUEZ,
Las Juntas de Gobierno bajo Felipe IV, (tesis doctoral Univ . Castilla-La Mancha), pp . 406 y ss.
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Aunque Jovellanos en este caso se limit6 a dar forma literaria y juridica a un
informe del Consejo sobre su origen y competencia, recabado por Real Decreto,
es posible que sus ideas sobre la divisi6n de lajusticia y la multiplicidad de fueros
no difiriera del principio de unidad de jurisdicci6n defendido por los ilustrados y
adn por 61 mismo en su etapa sevillana 6t . En todo caso, su amor por la historia,
su misma afici6n a la nobleza, de espfritu y de condici6n, y su inter6s por el tra-
bajo, le Ilevaron a identificarse pronto con los ideales del C:onsejo, encamados en
el reconocimiento general de su jurisdicci6n . Esto le llev6 a defender la antigua
pr'actica de examinar ]as pruebas que se hacfan a los que pretendfan ser caballeros
de las Ordenes Militares, representando al rey contra la innovaci6n que suponfa
la mediaci6n de un ministro del Despacho ; asimismo y con ocasi6n de su viaje a
Le6n para autorizar con su presencia oficial la elecci6n del prior de San Marcos,
que relata en su Epfstola quinta a Batilo (1782) y en sus dos primeras Cartas a
Pons, se preocup6 del arreglo de su archivo, tan importante para la defensa de la
causa de las Ordenes, asf como del aumento de su librerfa, para la que,se hizo nue-
vo mobiliaxio . Anos despu6s y requerido el Consejo para presentar relaci6n de los
pueblos que comprendfan los territorios de las Ordenes Militates, con ]as circuns-
tancias geograficas al caso (13 de enero de 1786), pudo Jovellanos completar es-
tas disposiciones representando sobre el contenido y calidad de la obra que debfa
hacerse, bajo el tftulo de Geografia del territorio de las Ordenes Militares de Es-
pana. Un plan minucioso, estadistico, geografico e hist6rico pretendfa dar cum-
plida cuenta del encargo ministerial elaborando un prontuario de gran belleza
tipografica que sirviera de apoyo al <<lustre, jurisdicci6n y prerrogativas» del Con-
sejo 62: Iniciados los trabajos con participaci6n del acad6mico de la Historia An-
tonio Mateos Murillo, del contador Miguel GonzAlez y del ge6grafo Tomis
L6pez, nada pudo concluirse pot entonces al fallecer el primero de estos colabo-
radores y set comisionado a Asturias su principal impulsor, Jovellanos . Sin em-
bargo, a este fin, propuso en 1788 y al cabo consigui6 el arreglo del archivo de los
caballeros de las Ordenes que habfa en el convento de Ucl6s, un jal6n mas en su
servicio al Consejo que, desde el punto de vista jurfdico, puede decirse que lleg6
a su cenit con la formaci6n del plan de estudios para el Colegio Imperial de Cala-
trava de Salamancaque el Consejo aprob6 y 61 mismopuso en ejecuci6n en la vi-
sita que hizo al Colegio en 1790 .

61 . <<A la verdad, e1asunto sobre quesesufre estejuicio no era digno de ocupar la aten-
ci6n del Consejo; pero hai siempre tanto empeno en estender las jurisdicciones privilegiadas
y es tan notoriamente perjudicial a la causa publica el cercenar lajurisdicci6n ordinaria so-
metiendo a las otras los objetos que son propios de su conocimiento, quefaltaria a mi obliga-
ci6n si noformase esta competencia», (1773) cit . pot VA2t:LA, Jovellanos, pp . 29-30.

62. Sobre la publicaci6n de los mapas geogr6ficos del territorio de las Ordenes Milita-
res, (1786-1791), en Obras (BAE 87), pp. 138-145.
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El reglamento del Colegio de Calatrava de 16 de agosto de 1790 es, al mar-
gen de su significaci6n en la historia de las Ordenes, un espejo de las ideas peda-
g6gicas, morales y jurfdicas de Jovellanos 63. En 61 descubre su profesi6n de fe
ilustrada: su canto a la raz6n, esa luz celestial, dnica fuente de la Etica, del Dere-
cho natural y del Derecho p6blico universal, que permite conocer olos derechos
imprescriptibles del hombre, sus primitivas obligaciones» ; en 61 tambien descu-
bre su reconocimiento a la buena doctrina iusracionalista, base del estudio de la
Eticay del nuevo Derecho natural, explicada en los proleg6menos, a partir de los
obreves principios» de Martini, «por la obra grande del Wolfio» 64. La aplicaci6n
de estos principios a la vida del hombre en sociedad, daba lugar al Derecho publi-
co universal que IDS profesores del colegio debfan ilustrar con la doctrina de los
autores principes, Grocio, Pufendorf, Wolf, corregida en todo caso conforme a la
moral y creencia cat6lica 65. Acabado su estudio, se pasaria al Derecho romano
explicado por aquellos autores (Vinnen, Martini, Gravina, Cantel, Nieupoort, Po-
llet), que exponian su historia p6blica, privada yprocesal, pero tambidn mediante
la lectura directa del Digesto, C6digo yNovelas justinianeas y del C6digo Teodo-
siano, este 61timo con las notas de Gothofredo y, en general, IDS comentarios de

63 . G . M . DE JOVELLANOS, Reglamento para el Colegio de Calatrava, Primera ed., crf-
tica, pr6logo y notas de J . CAso GONZALEZ, Gijbn 1964 .

64. Reglamento, pp. 175 y ss ., en 61 se refiere expresamente al sistema de Filosofia mo-
ral de Francis Hutchenson (Philosophiae moralis mstitutio conpendtaria et jurisprundentiae
naturales principia continens, Glasgow, 1742) ; a las Positiones o Principios de Derecho natu-
ral de Carl Anton von Martini, (De lege naturali Positiones, 1762) y a la obra de S . PUFFEN-
DORF, De officio hominis et civis secumdum legen naturalem, Leyden, 1769 . La «obra grande»
de J . CHRISTIAN WOLF, lus Naturae, 1740-1749, 8 vols., la conocfa Jovellanos de antes a trav6s
del extracto hecho por J . HENRY y S . FORNEY, Principes du droit de la nature et des gens. . . Ex-
trait du grand ouvrage latin de Chrisfian Wolf, Amnsterdan, 1758, 3 vols . que posefa ya en su
biblioteca sevillana junto a los Elementos de J . J . SCHIERSCHMID, (Elementa iuris socialis et
gentium, methodo scientifca conscripta . . . Jenae, 1743) y de J. J . BURLAMAQUI (luiris naturalis
elementa, Venecia, 1757) as( como el Derecho de Gentes de E . DE VATTEL (Le Droit des gens
au Principes de la loi naturelle appliques d la conduite et aux affaires des nations et des Sau-
verams, Londres, 1758) y el autor prfncipal del nuevo Derecho, H . GROcto, De iure belli ac
pacis, libri tres, cum annotatis auctores nec non . J. F. Grenovii notis, Lausanne 1751-1752, 5
vols ., cf. AGUILAR PINAL, La biblioteca de Jovellanos, pp . 48 y 59 ; CLEMENT, Las lecturas de
Jovellanos, p. 182 ; L . DOMMERGUE, Les demeles de Jovellanos avec l'Inquisition, Oviedo
1971, pp. 36-37 .

65 . Unos anos atrAs, segin Somoza (h . 178 . . . ) Jovellanos se habfa referido a la dificul-
tad del conocimiento de este Derecho en la Espana de la negra censura inquisitorial : (<En el es-
tudio del Derecho Natural, de gentes y pdblico que va a emprender iqudntas dificultades no
le amenazan desde el primerpaso! i D6nde, me dice vm. encontrare libros para hacer este es-
tudio? No to se. Veo notados con negra censura los nombres de los m6s ilustres maestrosy no
me atrevo a proponerles ni a desecharlos, Grocio, Puefendorf Burlamaqui, Wolf, Wattel . ..»
autores a los que, en todo caso, convendrfa depurar <(de las heces que obligaron a proscribir-
los» . JOVELLANOS, Reflexiones sobre la Constituci6n, las !eyes, usos ycostumbres de Castilla .
Bib . Pub. de Gijbn, ms . XXI.
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Cujaccio «para conocer la revoluci6n de la jurisprudencia civil y el progreso de la
disciplina eclesiastica 66. Finalmente, entre estos estudios preliminares de los ca-
nonistas del colegio, situaba el Derecho nacional, cuyo «grande y pernicioso va-
cfo» en el plan pdblico de ensenanzas lamentaba como una overdadera desgracia
que el regente debfa suplir dando una idea de la Historia del Derecho espanol en-
tresacada, a falta de obra adecuada, de las de Prieto Sotelo, FernAndez Mesa, Es-
pinosa, Juan Lucas Cort6s, Asso y De Manuel y de la carta del padre Burriel al
licenciado Amaya, asf como de la lectura directa de fueros, cartas pueblas, orde-
namientos de Cortes y pragmaticas. Este estudio debfa pretender «algdn conoci-
miento de nuestros c6digoso, en especial de Partidas y Nueva Recopilaci6n, sin
olvidar las fuentes visigodas, las medievales y, en especial, la legislacibn extrava-
gante moderna no recopilada, ola parte maspreciosa, mas acomodada a nuestras
necesidades, ideas, situaci6n ycostumbres». Asimismo y conforme al metodo tra-
dicional, debfa hacerse un estudio comparado de ]as instituciones romano-hispa-
nas pdblicas y privadas, dando previamente ouna breve pero clara idea de nuestro
derecho ptiblico interno, exponiendo el origen de nuestra constituci6n, su estado
antiguo y presente, su verdaderajerarquia, los derechos y obligaciones de su su-
prema cabeza ymiembros, las clases en que 6stos se dividen, los diferentes cuer-
pos politicos y las varias magistraturas creadas para el gobierno interior de los
pueblosy la autoridad y funciones de cada uno» 67 . Con frases censuradas por sus
primeros editores del siglo XIX, el reglamento exponfa en sus proleg6menos todo
un programa de estudios del Derecho nacional, apenas diez anos despues de haber
reclamado su conocimiento ante la Academia de la Historia, que, sin embargo,
tardarfa bastante en hacerse realidad .

6. PENSAMIENTO ECON6MIC0YSOCIAL

Al margen de su ocupaci6n profesional en el Consejo de Ordenes que perdu-
r6 formalmente hasta 1797, fecha de su nombramiento como ministro de Gracia
y Justicia, (por mas que estuviera ausente de aquel tribunal siete de los diecisiete
anos que dur6 su magistratura), Jovellanos despleg6 una intensa actividad ex-
traordinaria al servicio de otras instituciones academicas, econ6micas y guberna-
tivas que acabaron de forjar su imagen de jurista ilustrado, capaz de informar con

66. El Regente deberta aplicarse «con el mayor desvelo a descubrirles la analogla y
conveniencia que se advierte entre la mayorparte de sus leyes positivas [romanas] y losprin-
cipales purisimos de la justicia originaly primitiva, esto es, del Derecho natural, de quefue-
ron deducidas». Reglamento, p . 180 .

67 . Sobre estas cuestiones, S. M. CORONAS GONZALEZ, «Jovellanos ante el Plan de Es-
tudios ovetense de 1774», en Il Congreso Intemacionalsobre Universidades Hisp6nicas, Va-
lencia, 1995 (en prensa) .
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raz6n y mesura sobre los mas diversos asuntos. A manera de ejemplo se pueden
citar varios informes presentados como miembro de la Junta de Comercio, Mone-
da y Minas, de la Sociedad Econ6mica Matritense, de la Academia de la Historia
o incluso de algunas juntas especiales creadas para tratar de algdn asunto concre-
to, como fue la creaci6n del Banco de San Carlos. A este respecto, una vez apro-
bado el proyecto de creaci6n de un Banco nacional presentado por Cabarr6s en
1782, s61o quedaba a la Junta el examen de las reglas fundamentales de su cons-
tituci6n, reglas queen principio le parecen dictadas opor una raz6n ilustrada con
las luces de la economfa polftica y de la experiencia», por to que no duda en sus-
cribirlas, aunque sin dejar de apuntar alguna reflexi6n que centra en el fondo se-
nalado al Banco, trescientos millones de reales, que anadidos a la circulaci6n
monetaria del reino produciria indudables ventajas, pero tambi6n inconvenientes
como el aumento en el precio de las cosas comerciables . A este fin planteaba la
posibilidad de moderar el fondo propuesto, fijando la cantidad en funci6n de su
objeto : giro real, descuento de letras, pagar6s y billetes de tesoreria yprovision de
Ej6rcito y Armada. El giro y el descuento, aunque seguros, montaban poco res-
pecto al total del fondo, bastando con 30 6 40 millones en cada caso para cubrir
su objeto; el problema se centraba en la ingente administraci6n de las provisiones
del Ej6rcito y Armada, cuyo negociado debfa ser confiada al Banco por medio de
una concesi6n firme que garantizase la percepci6n de las cantidades suficientes
para continuar sus,operaciones por meses, tercias partes o a buena cuenta, aten-
diendo al estado del Real Erario . Este fue el prudente dictamen de Jovellanos de
14 de marzo de 1782, que conocedor de nuestra historia financiera temfa los re-
trasos de los pagos del principal deudor, el Erario regio 68.

Una misma orientaci6n econ6mica tuvo el informe sobre el fomento de la
marina mercante, hecho suyo por la Junta de Comercio y Moneda, de 20 de sep-
tiembre de 1784 . El origen del mismo fue la pretension de los patrones del puerto
de Malaga de ver conservados sus antiguos privilegios de preferencia en las flotas
de aquel puerto sobre los demas patronos, nacionales y extranjeros .

Remitido el expediente de Real Orden a la Junta de Comercio se conferenci6
durante varias sesiones sobre el conjunto de noticias reunidas al respecto por los in-
tendentes de Marina, de la practica de los puertos de los departamentos de Cadiz,
Cartagena y Ferrol y de otros documentos, extendiendo al fin su dictamen Jovellanos
a nombre de la Junta . Siguiendo el m6todo habitual de exposici6n de los juristas

68 . «Examen de un proyecto de Banco Nacional», en Obras (BAE 50, pp . 11-13); E. J.
HAMILTON, «El Banco Nacional de San Carlos (1782-1829)», en El Banco de Espana . Una
historia econ6mica, Madrid, 1970, pp . 197-231 ; P . TEDDEDE LORCA, El Banco de San Carlos,
Madrid, 1988, pp . 31 y SS . ; C . PETIT, «Signos financieros y cosas mercantiles, o los descubier-
tos de la ilustraci6n cambiaria», en the Growth ofthe Bank as Institution and the Development
ofMoney-Business Law (ed. por V. PIERGIOVANNI) Berlin, 1993, pp . 225-310.
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ilustrados ascendi6 al origen del privilegio de preferencia, tras una sucinta histo-
ria de la marina comercial, examinandolo mas en relaci6n con el bien general de
la navegaci6n y del comercio que con la utilidad particular del puerto de Malaga .
El enfoque del dictamen fue, por to mismo, general, atento a restablecer y fomen-
tar la navegaci6n en un momento propicio para ello : hacia unos anos que se habia
liberalizado el comercio a Indias con el consiguiente aumento de la navegacion ;
tambi6n se habian arreglado las aduanas conforme a los nuevos principios econ6-
micos que favorecian la exportaci6n ; el propio aumento de la agricultura. . . todo
impulsaba a completar esta labor, fijando en una serie de principios, el espiritu mer-
cantil de la 6poca. A este fin convenia renovar las antiguas leyes que concedian
preferencia a los buques espanoles frente a los extranjeros en los cargamentos de
los g6neros y frutas nacionales, concediendo gracias y franquicias a constructo-
res, navieros, patronos y cargadores . . . todo ello atreglado en una ordenanza de
marina mercantil ode que carecemos», que serfa el «c6digo de la gente del mar»,
paso previo al establecimiento de consulados en los puertos y al arreglo de los
juicios mercantiles con el establecimiento de un tribunal permanente en la
Corte que decidiera en 61tima instancia y velara por el fomento del comercio
naval. Todo un programa de reformas en la linea del pensamiento de la epoca,
s61o parcialmente realizado en el curso de los anos siguientes 69 .

Del mismo mado, la reforma de las ordenanzas gremiales, cuyo expediente
tramitaba el Consejo de Castilla, suscit6 un proceso semejante a discusi6n en el
seno de la Junta de Comercio, al igual que en otras Sociedades y Academias, que
en este caso propici6 una postura previa de Jovellanos .

En su informe sobre el libre ejercicio de las artes, de 9 de noviembre de
1785, sienta unas premisas que guian el desarrollo de su pensamiento: la abso-
luta libertad de trabajar en cualquier arte, sin sujeci6n a gremio ; el derecho na-
tural a trabajar que no pueden limitar leyes gremiales que vulneren esta
libertad ; «los gremios son un mal» que avala la costumbre, la prescripci6n y
la autoridad.. . Frente a ello, la libertad estimula la creaci6n de nuevas artes y
el perfeccionamiento de ]as antiguas ; fija la relaci6n adecuada entre la produc-
ci6n y el consumo y, al fin, como la raz6n y la experiencia demostraban, ayuda
a fortalecer el sistema industrial de un pais, sabiendo que «e1 comercio, la in-

69 . Obras (BAE 50, pp . 20-28) ; J . H . R . POLT, Jovellanos and his English Sources :
Economic, Philosophical and Political Writings, Filadelfia, 1964 ; Sobre el alcance de esta
propuesta en la pr6ctica comercial que disenara en 1791 Campomanes, ver Ineditos Mid-
cos, cit., pp. 77-133 ; S . M . CORONAs GONZALEZ, «La jurisdicci6n mercantil de los consu-
lados de mar en el Antiguo R6gimen, (1494 -1808)», en Actas del V Centenario del
Consulado de Burgos, Burgos, 1994, 1, pp . 251-279 . En general, ver P . MOLAS, Hombres
de leyes, economistas y cienttficos en la Junta General de Comercio (1679-1832), Barcelona
1981-1982 .
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dustria. . . son yprobablemente seran por largo tiempo IDS unicos apoyos de lapre-
ponderancia del Estado».

Sin embargo, no se animaaemprender un Cddigo de policiafabril, mss pro-
pio del celo de la Junta de Comercio, por to que en su informe se limitara a senalar
IDS principios a que debfa arreglarse la ordenanza, conciliando la libertad de ]as
artes con la prosperidad, Orden y seguridad p6blicas . Tres debfan ser IDS fines de
esta legislaci6n : mantener el Orden p6blico, para to que era necesario formar una
matrfcula general de cada clase de artesanos; lograr la protecci6n de IDS que tra-
bajaban y, por 61timo, garantizar la seguridad de IDS comerciantes por medio de
licencias para abrir tiendas, control de la calidad de los productos, etc., fines que
suponia se alcanzarian mejor sin gremios ni asociaciones 7° .

Estos mismos principios le llevaron a defender ante la Junta de Comercio, en
otro informe, el metodo tradicional de hilado de seda que se pretendfa someter a
reglamentaci6n, terminando con la proverbial libertad de sus cosecheros, «gente
ruda, libre, poco sujeta a gremios ni corporaciones, atenida tenazmente a sus an-
tiguos usos y acostumbrada a beneficiar sus crudos, sin sujeci6n alguna». Frente
a esta tradici6n de libertad, Una ordenanza suponfa opreceptos y prohibiciones,
penas ciertas o arbitrarias, ministros encargados de velar sobre su observancia, vi-
sitas, denuncias, causas y condenaciones y otra larga cadena de molestias, siem-
pre gravosas, siempre opresivas, pero nunca tanto como cuando recaen
inmediatamente sobre el infeliz agricultor» . Por esto, sin duda, «la plaga de leyes mu-
nicipales» que Canto habia cundido sobre las clases industriales del pueblo, no habfa
contagiado jamas a los labradores, permitiendoles trabajar en libertad 71 .

El espfritu de este informe, en linea con la libertad econ6mica, de trafico y de
producci6n, defendida por los ilustrados a partir de la difusi6n en Espana de IDS
principios del nuevo pensamiento econ6mico, enlazaba con las reflexiones sobre
el comercio espanol a Indias de Campomanes y, en especial, con su dictamen fis-
cal sobre la liberaci6n del comercio de cereales quemarc6lapauta para la polftica
del Gobierno durante el reinado de Carlos 11172. El ataque a la «plaga de leyes»,
bien que referidas al ambito municipal, cuestionaba si embargo una polftica que

70. Obras (BAE 50, pp. 33-45) . Sobre el claro influjo del pensamiento de Campomanes
en estas materias, ver J . M .a VALLEJO GARcfA-HEVIA, Campomanes : La Administracion del
reino para un ministro de la Monarqula absoluta (1723-1802), (tesis doctoral . Universidad
Castilla-La Mancha), pp . 3 .779-3 .825 .

71 . «Informe sobre restituir un nuevo m6doto para la hilanza de seda», en Obras (BAE
50, pp. 67-70) .

72 . P. RODRIGUEZ CAMPOMANES, Reflexiones sobre el comercio espanol a Indias, Ed . y
Estudio preliminar de V. LLoMBART, Madrid, 1988 ; S . M . CORONAS, Ilustraci6n y Derecho.
Losfiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVI11. Madrid 1992, pp. 148-153; cf. asimismo,
«Espfritu ilustrado y liberaci6n del trdfico comercial con Indias», en AHDE 52, 1992, pp . 67-
116 .



596 Santos M. Coronas Gonzdlez

pretendfa remover los obstaculos de la tradicibn con la palanca de ]as leyes. El
reglamentarismo borb6nico, que se acelera de manera tan acusada en esta se-
gunda mitad del siglo, tenfa unos inconvenientes intrfnsecos que Jovellanos
no duda en criticar, avanzando en su mensaje de una sociedad libre, regulada
en to posible por ]as normas primeras del Derecho natural, fuente de toda ley
y principio inspirador de la simplificaci6n normativa. En su virtud, defiende
la tradici6n de libertad frente a la ley nueva que, con su cadena de estorbos,
pretende aherrojar al campesino, sfmbolo, con su libre arte de hilar la seda, del
orden natural.

Todavfa y como reflejo de su prestigio dejurista, experto conocedor de ]as re-
glas comerciales, intervino en el proceso de constituci6n de una companfa de se-
guros. En 1785 Francisco Javier de San Esteban y Felipe Orbeg6n habfan
propuesto establecer una companfa de seguros terrestres ymarftimos con el fin de
arreglar el ramo de los seguros, atrayendo a los asegurados con una perspectiva
de utilidad.

El plan, mediando consulta favorable de la Junta General de Comercio y Mo-
neda, obtuvo la real protecci6n por Resolucibn de 17 de mayo de 1786 . En su vir-
tud, habiendo expuesto los proponentes tener completas las seiscientas acciones
ofrecidas en el plan que presentaron para poder celebrar la junta general de sus-
criptores, otorgar la escritura de companfa y extender una ordenanza de gobierno,
solicitaron del rey el nombramiento de una persona de su agrado para presidir la
citadajunta, el cual recay6 en Jovellanos por Real Orden de 14 de septiembre de
1787 .

Convocada la junta el 22 de octubre siguiente, se pudo ver que, ante las difi-

cultades del primer proyecto, se habfa alterado sustancialmente su contenido, pro-
poniendo otro diferente a los suscriptores . Si en el primer proyecto el fondo de la
companfa -tres millones de pesos- debfa consistir en dinero efectivo, en el
nuevo, las acciones debfan ser nominales en dos terceras partes, apoyadas en hi-
potecas o cr6dito y s61o una tercera parte en dinero efectivo, pese a to cual tam-
poco se presentaron verificadas las seiscientas acciones, sino solo las firmas de
varios suscriptores puestas en papel simple. Ante estos hechos, Jovellanos inclin6
lajunta a nombrar una comisi6n para que verificase las suscripciones presentadas
y examinase la ordenanzay el reglamento de oficinas quetambien se presentaron

y las instrucciones de empleados que se debfan formar.

La comisi6n, presidida por el duque de Osuna, concluyb su trabajo ano y me-
dio mas tarde y una nueva junta congregada de nuevo por Jovellanos pudo exa-
minar, corregir y aprobar, en tres sesiones diferentes, las p6lizas para los seguros,
el reglamento de oficinas y la nueva ordenanza de la companfa. Con este motivo,
Jovellanos pronunci6 un discurso en el que destac6la dificultad del plan propues-
to y su novedad, para el que no bastaba «reunir las luces y principios econ6micos
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sin consultar tambi6n la opini6n y hasta las preocupaciones p6blicas acerca de la
materia de seguros»; una opini6n tfmida y vacilante en la parte de seguros terres-
tres, «del todo nuevo en Espana y acaso poco acomodada a ella, ya por la buena
policfa de las grandes capitales, ya por el sumo valor de las casas en ellas e fnfimo
en las pequenas poblaciones» que llevaba a que tres anos despu6s de sus salida no
se hubieran suscrito las acciones, a pesar de autorizarse luego su suscripci6n por
terceras partes hipotecaria, a cr6dito y en dinero . Pese a ello la comisi6n habfa tra-
bajado con entusiasmo, formando una ordenanza oen que se ha procurado reunir
cuanto la experiencia y el estudio de las naciones comerciantes han ensenado en
esta materia» y una p6liza oconformea estos principios de utilidad y seguridad y
acomodada a los usos mercantiles generalmente reconocidos en las plazas de Eu-
ropa». Asimismo, el reglamento de oficinas presentaba el espfritu y jerarquia del
cuerpo, fijando osobre los mejores principios de subordinaci6n, vigilancia y pu-
blicidad su gobiemo interior y p6blico» . Todo ello no evitaba, sin embargo, el de-
fecto de fondo de no haberse realizado las acciones, ni otorgado la escritura de
companfa, por to que era todavfa un mero proyecto privado, cuyas ordenanzas no
autorizadas a6n por los accionistas, no debfan tampoco ser aprobadas por el rey,
aunque esta aprobaci6n s61o fuera a efecto de salvaguardar el orden y seguridad
p6blica hasta que se verificase su ejecuci6n 73.

Este fue el dictamen t6cnico de Jovellanos en desempeno de su cargo, ratifi-
cado en su informe al secretario de la Junta de comercio y Moneda de 20 de sep-
tiembre de 1789 y dirigido el 13 de octubre del mismoano al secretario de Estado,
conde de Floridablanca. Sin embargo, en un rasgo propio de su caracter, intent6
conciliar el deseo de los suscriptores con el decoro del gobiemo, proponiendo el
permiso para la impresi6n de la ordenanza, solicitada por la comisi6n, como me-
dio posible de atraer suscriptores, aunque la real aprobaci6n siguiera dependiendo
de la verificaci6n de aquellos requisitos .

Igualmente dej6 por entonces testimonio de su pensamiento, en otros ambitos
acad6micos y sociales, siempre al calor de las circunstancias que propiciaban o
exigfan su manifestaci6n . Asf, presenta a la Academia de la historia en 1781 sus
Reflexiones sobre la legislaci6n de Espaila en cuanto al use de las sepulturas que,
en realidad, es un mero trasunto de to dispuesto en las leyes del Fuero Juzgo, Fue-
ro Real y Partidas, pero que sirvi6 de base al lnforme sobre la disciplina eclesids-
tica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas (1783) remitida al
Consejo de Castilla por varios academicos, entre ellos, por Mateos Murillo (cola-
borador mss tarde en el proyecto de Jovellanos de formar un completo atlas de te-
rritorio de las Ordenes Militares), en un momento en que se estaba planteando la
posibilidad de desterrar la costumbre antihigi6nica de enterrar a los cadaveres en

73 . Obras (BAE 50), pp. 75-76; 525-527.
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]as iglesias trasladandolos a unos cementerios «ventilados» en los extrarradios de
]as poblaciones 74; una autentica medida ilustrada que contaria siempre con el apoyo
de Jovellanos, que llegb a renunciar a su pante6n familiar, promoviendo infructuosa-
mente la construccidn de uno de estos cementerios en su villa natal .

De la misma forma, para ilustrar la materia de un informe pedido por el Con-
sejo de Castilla a la Sociedad Econ6mica de Madrid, pronuncid el 12 de marzo de
1784 un discurso vibrante sobre el establecimiento de un montepio para los no-
bles de la Corte, en el que por vez primera se utiliza la expresibn de inconstitu-
cional, referido al proyecto del Gobierno de crear un montepfo para socorrer a los
hidalgos pobres . Al sentar ]as bases de su disertaci6n proclama, de un lado, su no
aversi6n a la nobleza, incomprensible por to demas en un hombre nacido oen una
de las mas antiguas familias de Asturias>> y, de otro, su propdsito de aclarar ]as
ideas con su habitual metodo hist6rico, subiendo en este caso hasta el origen de la
nobleza para obuscar su esencia en nuestra antigua constitucibn>> . En este sentido,
la antigua constitucidn de Castilla dividfa la sociedad en tres clases de personas,
oradores, defensores y labradores, mas por necesidad que por raz6n, atribuyendo
a los defensores, por la nobleza de sus fines, toda clase de bienes y de honores (se-
norios, jurisdicciones, mayorazgos ...), de donde Jovellanos deducfa la premisa de
la riqueza ydel podercomo consustancial a la nobleza, reflejada en una de ]as ma-
ximas del Fuero Viejo de Castilla : osi algtin ome nobre vinier a pobredat e non
poder mantener nobredat>> . Esta necesaria riqueza hacfa inconstitucional, intitil a
la misma nobleza y perjudicial al Estado, un montepfo que los grandes no necesi-
taban, los nobles quetrabajan en algunas carreras abiertas a su clase (milicia, ma-
gistratura, Administraci6n, Universidad) tampoco en la medida que ya el Estado
velaba por ellos, quedando tan s61o la clase de nobles ociosos, miembros indtiles
de la sociedad, a los que mas que un montepfo convenfa un oprovechoso escar-
miento>> para quenunca la «vanidad sirva de fomento a la pereza ni se crea que el
lustre de la nobleza es compatible con la infame ociosidad» 75 . Estas razones de
un Jovellanos moralista y laborioso, contrario al auxilio de una nobleza ociosa,
cafda por sus mismos defectos en la pobreza que de suyo, hacfa diffcil la con-
tribucibn al fondo beneficial del montepfo, hablan de una personalidad auste-
ra, que diffcilmente podia encajar en el ambiente corrupto de la nueva corte de
Carlos IV

74 . Obras (BAE 46, pp . 447-473 y BAE 87, pp. 75-105); CORONAS, llustraci6n y Dere-
cho, pp. 207-210 .

75 . Obras (BAE 50, pp . 14-19), M. TATO Y AMAT, «E1 Montepfo de hijos-dalgo y Jove-
llanos>>, en Revista de la Biblioteca Archivoy Museo 11, 1934, pp . 85-102 ; cf. J . CAso GoNzA-
LEZ y G . DEMERSON, «La satira de Jovellanos sobre la mala educaci6n de la nobleza>>, en
Bullettn Hispanique 61, 1959, pp. 365-385 ; R . RICARD, oJovellanos y noblezao, en Atldntida
17, 1965, pp. 456-472 . R . MILLER, «E1 concepto de nobleza en Jovellanos>>, en Anuario de Es-
tudios Americanos 35, 1978, pp . 69-124 .
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7 . JOVELLANOS EN ASTURIAS : PROYECTOS YREALIZACIONES

La muerte de Carlos III en diciembre de 1788 (un mes despues que Jovella-
nos leyera en la Sociedad Econbmica de Madrid su Elogio, un canto a lafeliz re-
voluci6n de su reinado y al espiritu general de ilustraci6n difundido por el rey
fil6sofo ysus buenos ministros, con especial menci6n de Campomanes, e1 «insig-
ne magistrado que reunia al mas vasto estudio de la constituci6n, historia y dere-
cho nacional, el conocimiento mas profundo del estado interior y relaciones
polfticas de la monarqufa»), abri6 un nuevo perfodo, con el ascenso al trono de
Carlos IV, un rey debil y simple, manejado por su mujer, Maria Luisade Parma,
como ocurriera tiempo atras a su abuelo Felipe V con Isabel de Farnesio, de tan
decisivo influjo en la polftica nacional . La nueva 6poca, coincidente casi en su ini-
cio con la Revoluci6n francesa, march un cambio de rumbo en la polftica nacio-
nal, por mas que siguiera dirigida por el conde de Floridablanca, el antiguo
ministro reformista de Carlos 111, enfrentado ahora abiertamente a los nuevos ai-
res revolucionarios franceses. Esta fue tambien una nueva tspoca para Jovellanos,
que anunciara la caida en desgracia de Cabarrus y la ruptura con Campomanes,
quien, en las nuevas circunstancias polfticas, no quiso ni supo ser heroico en ayu-
da del amigo comun 76: entonces le llega la segunda comisibn, oel destierro ho-
nesto» a Asturias, que le permite desarrollar una ovida dulce e independiente» en
el hogar paterno.

Dejando tras sf un turbio panorama de intereses politicos e intrigas cortesa-
nas, parte Jovellanos para Asturias el 26 de agosto de 1790, llevando como misibn
oficial la redacci6n de un informe sobre la explotaci6n de las minas de carb6n del
Principado (Real Orden de 18 de noviembre de 1789) . Su nueva estancia en As-
turias, con el horizonte de abrir una nueva forma de vida minera e industrial, aparece
marcada por el signo de una incesante actividad plena de ideas y realizaciones, de
viajes e informes, de lecturas, tertulias y paseos por el amado «Ilugarin» gijon6s,
propia de ese espfritu met6dico y laborioso que de forma tan entranable nos
muestran sus Diarios .

Su primera preocupaci6n, acorde con el cargo oficial, recay6 sobre la riqueza
minera en Asturias, divulgada por Casal y Carreno Pe6n einvestigada desde hacfa
poco tiempo por el conde de Toreno yBuenaga (carb6n, piedra, marmoles yamianto,

76 . Sobre las circunstancias palatinas que motivaron la «primera persecuct6n por parte
de la rema que nunca le am6 porque era virtuoso yjusto)>, vid . POSADA, Memorias, pp. 180-
182 . Sobre el episodio con CAMPOMANES, Memorias, p . 47 y «Carta al conde de Campomanes
intercediendo por el conde de Cabarnis», en Obras (BAE, 76, p. 168) . En general sobre la base
ideol6gica de estos personajes, distanciados a partir de entonces, ver R . RICARD, ((De Campo-
manes a Jovellanos . Les courants d 'ides dans 1'Espagne du XV111 si6cle d'aprrts un ouvrage
r6cent», en Les Lettres Romanes 11, 1957, pp . 31-52.
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pirita, estano, plomo. . .) n . En este punto, el inter6s de la Marina de guerra por
abastecer a sus arsenales de un combustible como el carb6n, capaz de sustituir
ventajosamente a la madera, escasa y cara, chocaba frontalmente con las caren-
cias viarias y portuarias de la regi6n, con la falta de t6cnicas ym6todos adecuados
de explotaci6n y aun con los problemas jurfdicos de la propiedad de las minas; al
margen de la prevenci6n natural de los lugarenos hacia su laboreo y consumo, por
considerarlo causante ultimo de todo tipo de enfermedades respiratorias . Aello se
uniria anos mAs tarde, cuando la explotaci6n minera era ya un hecho, el lamento
sentimental por la degradaci6n de la bella naturaleza asturiana (la «rdstica esme-
ralda/de estragos mil cubierta») 78.

Pese a tanto inconveniente, la famada del progreso industrial estaba dada y a
su voz fueron varias las fabricas de ceramica, de municiones, de cobre y de hoja-
lata que se establecieron en el Principado, culminando este primer proceso fabril
el complejo sidertirgico, ceramico y textil queun asturiano, Ibanez, montaen Sar-
gadelos a partir de 1791 79.

Este amanecer minero e industrial de la regi6n suscit6 Una legislaci6n espe-
cifica que, en el caso del carb6n, vino precedida de un amplio expediente infor-
mativo formado a raiz de la denuncia presentada por un comerciante gijon6s del
intento de los asentistas particulares por acaparar su producci6n, excluyendo del
mercado a los comerciantes competidores . Este expediente, pasado a Jovellanos
el 28 de marzo de 1789, motiv6 su primer informe minero de 9 de abril en el que
se sintetiza ya su pensamiento al respecto, cifrado en tres propuestas fundamen-
tales: proteger la propiedad de las minas de carb6n y la libertad de su beneEcio y
trafico; facilitar su exportaci6n, abriendo caminos desde las minas al puerto de
mar mas inmediato, proporcionando barcos para su trasporte, y establecer en As-
turias la ensenanza de la mineralogfayde la nautica. La primera de estas propues-
tas fue recogida en la Real Cddula de 26 de septiembre de 1789 ; las restantes
debfan ser informadas con mds detalle tras la correspondiente visita e inspecci6n
minera del Principado . Jovellanos despach6 con celefdad esta comisi6n, entre

77 . Discursos pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo en los anos de 1781 y 1783
por su promotor y socio del merito el Conde de Toreno, Madrid, 1785, (ed . facs . Oviedo,
1978) .

78 . Noticia del Real Instituto Asturiano (BAE 50, p. 385) ; VARELA, Jovellanos, pp . 83
y ss . ; en general, G. SANTULLANO, Historia de la mineria asturnana, Salinas 1978, pp . 27 y ss . ;
L. ADARO, Datos y documentospara una historia minera e industrialdeAsturias, Gij6n, 1981 ;
S . COLL MARTIN, La mineria del carb6n en Espana alfnal del Antiguo Regimen, Madrid,
1982, v. 2, pp . 260 y ss . ; M. J. BANCIELLA SUAREZ y G. FERNANDEZ LORENZO, olnicio de la
industria en Aller: la mineria», en La llustraci6n y los origenes de la industrializaci6n en As-
turias, 1987, pp. 247-252.

79 . J . E . CASARIEGO, El marques de Sargadeslos o los comienzos del industrialismo
capitalista en Espana, Oviedo, 1974 ; J . OCAMPO y SUAREZ VALDES, La economia asturia-
na alfinal del Antiguo Regimen . Las manufacturas 1750-1850 . Oviedo, 1987 .
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los meses de mayo yjunio de 1791, presentando hasta nueve informes en los que
se precisaban sus ideas iniciales, como la necesidad de construir una carretera car-
bonera entre Langreo y Gij6n y la de erigir un instituto de ndutica y mineralogfa.
Las Reales C6dulas de 24 de agosto de 1792 y 5 de agosto de 1793, si bien acep-
taban algunas de sus conclusiones, rechazaban otras, como la del camino carbo-
nero sustituido por el proyecto desatinado de la canalizaci6n del Nal6n, propuesto
por el ingeniero Casado Torres . Sin embargo, y en lfneas generales, el r6gimen le-
gal de la explotaci6n del carb6n quedaria configurado de forma estable, bajo el di-
recto influjo del pensamiento de Jovellanos, hasta la ley de minas de 1825 8°.

Como secuela ultima de su pensamiento minero pudo inaugurar al fin, el 6 de
enero de 1794, el Real Instituto de Nautica y Mineralogfa, encomendado oa la
verdad y a la utilidad p6blica>>, como rezaba una de las leyendas ornamentales del
edificio. Su espfritu, se mdtodo, sus ensenanzas diferfan en un todo de la Univer-
sidad tradicional ; pero su misma concepci6n abierta a la «juventud de todas las
claseso y su combatida ubicaci6n en Gij6n crearon, contra el deseode Jovellanos,
un clima oficial de recelo hacia esta fundaci6n ilustrada cuyo exponente podria
ser la actitud de los comisarios del Santo Oficio en Gij6n 81 .

Ese mismo ano pudo terminar para la Sociedad Econ6mica de Madrid su In-
fotme sobre el expediente de LeyAgraria en que, retomando viejas ideas, sefala
que las causas del atraso de la agricultura en el pafs, «estan por la mayor parte en
las leyes mismas y que, por consiguiente, no se debia tratar de multiplicarlas, sino
de disminuirlas ; no tanto de establecer leyes nuevas, como de derogar las anti-
guas>>, mAximasque deduce de la tendencia natural hacia su perfecci6n de la agri-
cultura, yque limita el fin de las leyes a remover los estorbos polfticos, morales y
ffsicos nacidos de la misma legislaci6n, de la opini6n y de la naturaleza . Un am-
plio analisis de estos estorbos, principalmente de los principales politicos, permi-
tia fijar los medios de su remoci6n a partir de los principios econ6micos que
justificaban la adopci6n de medidas correctoras : asf, en relaci6n con los baldfos
del reino, aconsejando su enajenaci6n y reducci6n a propiedad particular, confor-
me a reglas acomodadas a la naturaleza de cada provincia; igualmente, por to que

80. vInfonne sobre el beneficio del carb6n de piedra y utilidad de su comercio (9 de abril de
1789)>>, en Obras, (BAE 50), pp. 463-467 . Informe hecho a S.M. sobre una representacidn del Di-
rector General de Minas (10 de mayo de 1791), ibid., pp. 468-476. Reflexiones sobre el Real De-
creto de 18 de agosto de 1790 y demostraci6n de la necesidad de derogarle en la parte que limita
el derecho y la libertad de los propietarios en el cultivo de las minas de carbon de Piedra (10 de
mayo de 1791), ibid., pp . 477-479 . «Informes nuneros (1789-1797)» en Obras, (BAE 87), pp. 221-
256 . Vid . a este respecto, S . COLL MARTIN, Jovellanos y la mineria asturiana, Oviedo, 1984 .

81 . J. SomozA,Las amarguras de Jovellanos, ed. de Gij6n,1989, pp . 43 y ss . ; DOMMERGUE,
Les demeles de Jovellanos avec !'Inquisition, pp. 14-21 ; J. CAso, El pensamiento pedag6gico de
Jovellanos y su Real Instituto Asturiano, Oviedo, 1980; L. ADARO, Documentos iniditos de Jove-
11anos relativos alReal Instituto Asturiano, Oviedo, 1988 .
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se refiere a ]as tierras concejiles, a dividirlas y repartirlas en enfiteusis o censos
reservativos ; asimismo destacando la utilidad del cerramiento de tierras y desean-
do por contra, la oentera disoluci6n» de la Mesta, al tiempo que ola abolicibn de
sus exorbitantes privilegios, la derogaci6n de sus injustas ordenanzas y la supre-
si6n de sus juzgados opresivos» ; asf como el fin de la amortizaci6n eclesiastica y
civil, cuyos males conocidos, divulgados treinta anos atras por Campomanes,
representaban el sfmbolo vivo de los males de la antigua legislaci6n $2 .

Por entonces le llegan de manera inopinada los honores y antiguedad del
Consejo de Castilla, que aunque tuvieron el efecto de acallar los rumores sobre su
destierro, aprecia menos que su ohonrada y noble desgracia» 83 . Al tiempo, desde
su retiro gijones, mantiene una activa correspondencia que le relaciona con el Go-
bierno y con las instituciones sociales y academicas de la Corte a las que sigue re-
mitiendo, en alg6n caso, infotmes, como el muy celebrado sobrejuegos, espectdculos
ydiversiones ptiblicas, concluido con gran celeridad el 29 de diciembre de 1790 y
remitido a la Academia de la Historia, quien, tras cumplir por este medio con el
encargo del Consejo de Castilla ansioso de arreglar la policia de los espectaculos,
acord6 su publicaci6n en 1796 g4 .

Asimismo, por entonces, mantiene correspondencia con varios doctores del
claustro de la Universidad de Oviedo que previamente le habfan consultado sus
dudas y parecer sobre puntos de Derecho, reconociendo su autoridad en la mate-
ria, origen de sendas cartas sobre el metodo de estudiar el Derecho y sobre el ori-

82. lnfonne de laSociedadEcon6mtca de Madridal Realy Supremo Consejo de Castilla
en el expediente de ley agraria, extendido por su individuo de nGmero G. M de Jovellanos, a
nombre de la Junta encargada de suformact6n y con arreglo a sus opiniones . Madrid, 1795 .
El informe, fechado en Gij6n el 26 de abril de 1794, terminaba asf su largo periplo desde que,
a petic16n de Campomanes de 9 dejunio de 1777, el Consejo de Castilla mand6 remitir el Ex-
pediente de ley Agraria (sesenta y siete piezas de autos acompanados del Memorial ajustado) a
la Sociedad Econ6mica Matritense. Obras, (BAE 50), pp . 79-138. cf. T . L.6PEZ CUESTA, «El
pensamiento econ6mico de Jovellanos», en Boletin del Instituto de Estudios Asturianos 21,
1967, pp. 67-92 . Sobre la influencia de las propuestas de reforma agraria de Jovellanos, con-
vertidas desde su publicaci6n en el programa gufa de los reformistas espanoles, vid . POSADA,
Memorias, p . 183, M . RITrER, Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) Seine personlickeit
and sein Werk m der Geschischte der Spanischen Aujklaruns, Mannheim, 1965 ; VARELA, Jo-
vellanos, pp. 109-138 . Como deseaba el propio Jovellanos ocorre la Ley Agraria con gran for-
tuna y espero lograr completamente mi deseo, reducido a que se leyese en todas partes, y por
este medio pasasen sus principios a formar opim6n publica, dnico arbitrio para esperar algun
dfa su restablecimiento, puesto que no cabe en las ideas actuales de nuestra golillas», «Carta a
Carlos Suarez Posada (Gij6n, 20 de enero de 1796)» en Obrascompletas, (ed. CASO), Correspon-
dencia 2 .°, p . 195 . (cf. la remitida el 1 I de octubre de 1794 a Felipe Canga Arguelles [ibid., p . 641
y POSADA, Mernorias, p . 183 .

83 . CEAN, Memorias, p. 55 .
84 . oMemoria para el arreglo de la policia de los espectaculos y diversiones publi-

cas y sobre su origen en Espaha», en Obras (BAE 46, pp. 480-502), CEAN, Memorias, pp .
159-163 .



Jovellanos, jurista ilustrado 603

geny autoridad de nuestros codigos. En la primera, de 17 de diciembre de 1795
dirigida al doctor Fernandez Prado, se declaraba contrario al metodo de ensenan-
za del Derecho seguido de antiguo en las Universidades, incluida la de Oviedo,
cuyos Estatutos se habfan renovado en 1774 .

Atenor de estos Estatutos $5, en la Facultad de Leyes se explicaban, en sendas
catedras de Instituciones civiles, la Instituta justinianea y algunos titulos del Di-
gesto, expresando la variaci6n de la legislaci6n real en las materias correspon-
dientes (antinomias) . Un paso mas en favor del Derecho real se daba en las
catedras de Vfsperas y Prima de Leyes: en la de Visperas, explicando las leyes de
Toro con los comentarios de Antonio G6mez y advirtiendo a los oyentes de ]as
opiniones diferentes de los restantes glosadores de estas leyes ; en la de Prima, por
otra parte, explicando por espacio de una hora diaria en tres anos los nueve ligros
de la Recopilaci6n, mas los autos acordados y ]eyes anadidas, anotando sus varia-
ciones con el Derecho romano. De este modo, los bachilleres cursantes darian ra-
zbn de los titulos de la Recopilaci6n y de sus equivalentes con el C6digo y
Digesto justinianeos, pero tambien, y ello entranaba una significativa novedad,
ode la historia del Derecho ypromulgaci6n de ]eyes», frase legal que venfa a sin-
tetizar toda una lfnea de pensamiento favorable al reconocimiento oficial del ca-
racter hist6rico de nuestra legislaci6n y, por tanto, a la necesidad de un estudio
superador del metodo lineal y ahist6rico de su ensenanza, basado en el falso axio-
ma de la correspondencia general de la ley romana con la nacional .

Nada se indicaba, por el contrario, en los Estatutos nuevos ovetenses sobre la
ensenanza del Derecho natural racionalista y del Derecho p6blico universal ode
gentes, creaciones del pensamiento juridico moderno opuesto por igual tanto al
dogmatismo de la escolastica como al casufsmo del Derecho romano, frente al
cual alzaban el sistema y la coherencia de los principios jurfdicos y aun, ante su
autoridad hist6rica, el prestigio de la raz6n. Sin embargo, ya por entonces, algunas
Universidades y Estudios, venciendo la censura inquisitorial y las reticencias del
Consejo de Castilla, habfan logrado incorporar estas ensenanzas fundamentales a
sus planes de estudio, mejorando de este modo ola ciencia del jurisconsulto» . De-
bidamenteexpurgada y a6n simplificada se utilizaba en los Estudios reformados
de San Isidro la obra de Heineccio, uno de los juristas mas apreciados del siglo, y
en las Universidades de Granada y Valencia, esta ultima en vfsperas ya de la Re-
voluci6n francesa a cuyo eco se acallarfan estas ensenanzas, la de Juan Bautista
Almicus, completada en Granada con las de Grocio, Puffendorf, Heineccio. . . $6.

85 . F. CANELLA SECADES, Historia de la Umversidadde Oviedo v noticias de los estable-
cimientos de ensenanza de su distrito. Oviedo, 1902-1903, (reed . Oviedo, 1985), pp. 93 y ss.

86 . En general, ver JARA ANDREU, Derecho naturaly conflictos ideol6gicos en la Uni-
versidad Espanola (1750-1850), Madrid, 1977, pp . 50 y ss ; G . ZAMORA SANCHEZ, Universi-
dad y Filosofia moderna en la Espana llustrada : labor reformista deF. de VillalPando
(1740-1797), Salamanca, 1989, pp . 17 y ss.
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Una vez terminados los cuatro cursos de Instituciones civiles recibfan los es-
tudiantes, tras el correspondiente examen de Facultad, el grado de bachiller de ]e-
yes. Para obtener el grado mayor de licenciado o doctor debfan asistir por otros
cuatro ahos a las catedras de Vfsperas y Prima de Leyes, ganando con ellos tres
anos de practica opasantfa de los cuatro exigidos a su vez para ser recibidos como
abogados de los Reales Consejos y Audiencias . En este sentido, la reforma uni-
versitaria ovetense, en materia juridica civil, respetaba la ensenanza tradicional
del Derecho romano, completada, a nivel de bachiller, con la del Derecho real, en
tanto que, invirtiendo los t6rminos, este Derecho real pasaba a ser la base de los
estudios exigidos para recibir los grados mayores de licenciado o doctor.

Sin embargo, testimonios posteriores, como el del catedratico Antonio Fer-
nandez Prado en carta remitida al por entonces fiscal del Consejo, Juan Antonio
Pastor (1795), demostraban la escasa virtualidad de una reforma incapaz de que-
brar la vocaci6n romanista de la ensei5anza tradicional, que s61o se harfa efectiva,
tras los planes de estudio del nuevo siglo, en el tiempo de crisis del Antiguo Re-
gimen. Esta carta denunciaba una vez mas el inadecuado m6todo de enselanza
comparativa del Derechoromano con el nacional, que propiciaba el que los estu-
diantes acabaran su carrera escolar osin el menor conocimiento de la legislaci6n
de Espana ni de la historia del derecho tan indispensable para adquirirla». Remi-
tida asimismo a Jovellanos, motiv6 una notable respuesta de este gran jurista, en
la que trazaba su m6todo ideal de estudiar el Derecho s7. Desechando por absurda
la ensenanza en latfn y por superfluo el estudio del Derecho romano, centraba el
objeto de su plan en el Derecho patrio, cuyo estudio debfa iniciarse conuna <<bue-
na y breve historia del Derecho» que, ante su falta, deberia formarse en base a
cuatro obras principales debidas a la ilustraci6n y crftica del siglo, personificadas
en los nombres de Juan Lucas Cort6s, los doctores Asso y De Manuel, el etudito
valenciano Gregorio Mayans y el jesuita Andr6s Marcos Burriel.

Conocida la historia del Derecho patrio se pasarfa al estudio del Derecho pti-
blico interno, centrado en torno a la constituci6n espanola, hist6rica o vigente,
cuya ignorancia consideraba ofuente de toda usurpaci6n, de toda confusi6n, de
toda opresi6n y desorden», y que por carecer asimismo de obras de consulta, de-
beria estudiarse en la segunda Partida, en los viejos c6digos y cr6nicas, en los ar-
chivos. . ., al igual que el estudio <<elemental)> del Derecho privado, toda vez que
las Instituciones civiles de Asso y de Manuel estaban redactadas en m6todo defec-

87 . Obras completas, (ed . CASO) t. lll, vol . 2, (Oviedo 1986) pp. 175-184; cf. La con-
testaci6n de Antonio Fernandez de Prado a Jovellanos de 24 de diciembre de 1795, (ibid., pp .
185-187) sobre las dificultades insuperables de reducir a orden metodico nuestra historia y de-
recho asi publico como particular, cuando simplemente faltaba un cuerpo de legislaci6n mds
preciso, como el c6digo de Federico 11 . Ver sobre la imprecisa idea de c6digo que manejaban
nuestros ilustrados B . CLAVERO, <<La idea de c6digo en la ilustrac16n jurfdica» , en Historia.
Instituciones. Documentos 6,1979, pp . 49-98. Cf. n .° 29 .
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tuoso. En general, para el estudio universitario aconsejaba la redacci6n de una
obra similar a la de Domat, «l-as ]eyes civiles en su orden natural>>, que incluso
estimaba conveniente traducir y anotar con las ]eyes concordantes del Derecho de
Castilla, pero rechazando en todo caso el estudio sobre textos jtiridicos como dispo-
nfan los planes de estudios vigentes .

En conjunto, este plan de estudios de Jovellanos venfa a confirmar el vacfo
doctrinal del Derecho patrio en obras de sfntesis y de historia, asf como su defec-
tuoso metodo de exposici6n, que s61o comenzarfa acubrirse en el siglo siguiente
aprovechando el esfuerzo erudito de nuestros ilustrados dieciochescos: Campo-
manes, Burriel, Mayans, Capmany, Martfnez Marina . . .

Dos atios despues, el 19 de junio de 1797, escribi6 asimismo al doctor Juan
Nepomuceno San Miguel, contestandole con cierto retraso a su pregunta sobre el
origen y autoridad de nuestros cddigos 88. En ella, le anticipa que esta sin sus li-
bros, no tiene a Mesa, ni aMayans, ni a Castro; tampoco tiene la Themis Hispana,
ni la carta de Burriel a Amaya (de la cual posefa un manuscrito libre de errores de
la primera edici6n de Valladares en el Semanario 89, ni las Instituciones castella-
nas, «que es decir, ningun autor de los que ilustraron algun tanto la historia de
nuestra legislaci6n>>. Con todo, al hilo de las conclusiones acad6micas de SanMi-
guel, apunta sus propias reflexiones atinadas y eruditas sobre la fecha de promul-
gaci6n de las Partidas y sobre su contenido, en especial, sobre la primera y
segunda Partidas en las que halla «todo el sistema del derecho publico interior
que regfa entonces, y en la primera, el del derecho eclesiastico>> ; asimismo sobre
la vigencia del Fuero Real que de ser general a los concejos de Castilla pasarfa a
local de algunas villas y a fuero de Corte tras la sublevaci6n senorial y municipal
de 1272 que logr6 restaurar la vigencia del Fuero Viejo. Tambien con acierto, co-
rrige el orden de autoridad legal propuesto por San Miguel en una de sus conclu-
siones y niega el caracter oficial del ordenamiento de Montalvo . Finalmente,
apunta que hubiera querido que la 61tima conclusi6n de San Miguel se concibiera
en estos t6rminos: «Juzgamosy aseguramos que el estudio del derecho romano es
absolutamente inutil y las mas veces danoso>>, en la medida que consideraba que
aquella parte de este Derecho que se conformaba con los principios de justicia
universal o Derecho natural debfa ser estudiada en una obra sistematica que con-

88. «Carta de Juan N . Fernandez San Miguel a Jovellanos (Oviedo, 27 de marzo de
1797)», en Obras Completas III , Correspondencia 2 .° , pp. 285-294 y contestaci6n de Jove-
llanos (Gij6n, 19 de junio de 1797), ibidem, pp . 312-322 .

89. Un manuscrito ooriginal, firmado y anotado de la mano del mismo auton> en frase
de Antonio Valladares quien, pdblicamente, en una nota editorial agradeci6 a Jovellanos ha-
berle facilitado este manuscrito correcto y completo para incluirlo en una nueva edici6n del
mismo en el Semanario Erudito que comprende varias obras indditas . . . de nuestros mejores au-
tores antiguos y modernos, XVI, Madrid, 1789, pp. 3-222.
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tuviese estos principios y normas, mientras que la parte que perteneciera a su sis-
tema propio civil, religioso o militar, era mejor estudiarla «historialmente» .

Ambas cartas, escritas en plena madurez, «tomadas de mi mala memoriay de
mis pocos libros», expresan, ademas de su gran formaci6n, las convicciones jurf-
dicas de Jovellanos de manera precisa y terminante . Ya no es el joven magistrado
que se dirige a la Academia de la Historia pidiendole la redacci6n de un texto civil
que manifieste la antigua constituci6n ; ni el visitador oficial de un Colegio de las
Ordenes que debe proponer un plan de estudios para futuros canonistas . Es el
hombre de Estado, sabio y erudito, que por sus convicciones polfticas y morales
ha sido recluido en Asturias, donde, al calor del viejo hogar, acaba de fraguar su
pensamiento econ6mico, acad6micoy polfticojurfdico, expuesto con su rigor ha-
bitual .

8 . MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA

Ese mismo ano, oun capricho de la Corte>>, en realidad, un intento de Godoy
(convertido en primer ministro tras la injusta deposici6n de Floridablanca) por
mejorar su imagen siguiendo los consejos del rehabilitado Cabarrus, hizo a Jove-
llanos embajadoren Rusia el 16 de octubre de 1797 . Pese a las alegrias y festejos
del pueblo y autoridades, a las que se sum6la Universidad de Oviedo concedi6n-
dole las insignias del doctorado en ambos derechos, como anos antes hiciera con
Campomanes, la fecha tenfa un significado especial, desvelado mas tarde por
Cean : odesde aquf principian las desgracias del senor don Gaspar>> 90. Apenas un
mes despu6s, el 12 de noviembre, le llega de manera inopinada el nombramiento
de secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, un puesto clave en
cualquier reforma, como probara Roda en tiempos de Carlos III, convertido aun
mas en ola fuente del Estado», en expresi6n de Campillo, tras la firma del Con-
cordato de 1753 con la Santa Sede que permiti6 al Estado proveer numerosas pla-
zas eclesiasticas del reino. Jovellanos to refleja asf en sus Diarios : «Nueva
sorpresa, mas bulla, mas alegrfa en el pueblo mientras yo, abatido, voy a entrar en

90. CEAN, Memorias, p. 60 ; cf. 57-59, 62-71 . Notncias de los p4blicos regocgos con que la
Real Universidad Literaria de Oviedocelebr6 lafeliz elevaci6n de su hijo el Excmo. Sr. Don Gaspar
MelchordeJovellanos, Oviedo, s . f. ; Memoria de laspubhcasdemostraciones dejubrto en la promo-
cion del Excmo. Sr. Don GasparMelclwr deJovellanos. . . por la RealSociedad Econ6mica deAmi-
gos del Pats de Asturias, Oviedo, s .f ; Relaci6n de las demostractones defibiloy alegria con que el
comercio de la villa de Gy6n ha celebrado losascensos del Excmo. Sr. Don Gaspar MelchordeJo-
vellanos, Oviedo, s.f ; En dasfiestas con que celebr6 la villa de AvWs la exaltaci6n de el Ezcmo. Sr.
Don GasparMelchorde Jovellanos, Oviedo, 1797 ; Relact6n de [asfiestasque hizo la villa de Cangas
de Tineo por el ascenso del Excmv . Sr Don Gaspar Melchorde Jovellanos, Oviedo, s.f. ; cf. «Carta
de Jovellanos a Manuel Godoy de 18 de octubre de 1797», en Obras Completas, Correspondencia
2.°, pp. 336-337, y de Godoy a Jovellanos de 25 de octubre de 1797(Ibid., pp. 341-342).
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una carrera diffcil, turbulenta, peligrosa. . . mi consuelo. . . la esperanza de comprar
con ella la restauraci6n del dulce retiro en que escribo esto. Hard el bien, evitare
el mal quepueda. . .» 91 .

A mediados de noviembre sale compungido de su casa natal . Asf to ve en
Le6n Mel6ndez Valdes, que ha salido a su encuentro :

«Nunca mss grande to admir6
por sus mejillas de la virtud
las lagrimas corriendo» 92 .

Esamisma noche, en Guadarrama, el cuadro desolador de la Cortequele pin-
ta Cabarrus, quetambien ha salido a esperarle al camino, le lleva a escribir : otodo
amenaza una ruina pr6xima quenos envuelve atodos» .

Desde un principio dej6 ver su incompatibilidad moral con Godoy, «un colo-
so de presunci6n y orgullo» que, a su vez, achacaba a Jovellanos olos principios
de una estrecha y severa filosoffa», disonante en la corte corrompida de Maria
Luisade Parma. El retrato de Goya, con un Jovellanos abatido, melanc6lico y so-
litario en su gabinete ministerial, refleja la triste realidad de su vida en esta epoca
que, sin embargo, le permiti6 poner en marcha varios proyectos de reforma: de
Instrucci6n Pdblica, acogiendo sus viejas ideas pedag6gicas; de reforma de Santo
Oficio, recortando sus poderes jurisdiccionales en beneficio de los obispos, en lf-
neacon una tradici6n de reforma emprendida tiempo atras por Macanaz; de desa-
mortizaci6n civil y eclesiastica, aplicando los remedios sugeridos en su Informe
de la Ley de ReformaAgraria; y aun de elaboraci6n de una Instituta castellana, el
viejo sueno de los juristas ilustrados, capaz de servir a la ensenanza elemental
del Derecho patrio, obra que encomend6 a su paisano Perez Villamil . . . 93 .

9. DE MINISTRO ARECLUSO DEESTADO

No tuvo tiempo, sin embargo, de concluir ninguno de sus proyectos. Su
corto ministerio, que dur6 apenas nueve meses, oel tiempo de un prenado»
como dirfa Cean, en el que sufri6 ademas las secuelas de un posible envenena-
miento que afect6 tambi6n a su compahero de gabinete, Saavedra, impidi6 Ile-
varlos a efecto . Sus «muchos enemigos en la Corte» que le reconociera el
propio rey, lograron al fin su exoneraci6n del cargo el 15 de agosto de 1798.

91 . Diarnos, (ed . M . ARTOLA), (BAE 75-76) . Madrid, 1956 ; Diario VIII (1797), p.9 .
92 . Poetas Ifricos del siglo XVIII, (ed . de L. A . CuETo), (BAE 63), Madrid, 1953, p . 208 .
93 . Plan para arreglar el estudio de las Universidades, (BAE 87), pp . 294296 ; Repre-

sentacidn a Carlos IVsobre to que era el Tribunal de la Inquisicidn, (ibid., pp. 333-334), VA-
RELA, Jovellanos, pp . 144152 .
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Con 61 se extingufa el 61timo ensayo de reformismo ilustrado, incapaz de prospe-
rar en la corte reaccionaria de Carlos IV Nombrado en esa misma fecha consejero
de Estado, tftulo que formalmente conserv6 hasta el final de sus dfas, fue, pese a
ello, confinado de nuevo a Asturias con el encargo de proseguir sus antiguas co-
misiones 94 .

Su nueva estancia en Asturias, la tercera en comisi6n, fue sin embargo muy
distinta de las anteriores . El abandono de los amigos, «me han dejado los concu-
rrentes a mi casa, algunos, del todo» 95; la marcha decadente del Instituto asturia-
no, quejado de asfixia econ6mica; la sospecha polftica, amargan su animo, que
pese a todo es capazde encarar nuevos proyectos, como el de la fundaci6n de una
Academia asturiana de Buenas Letras destinada a formar un diccionario del dia-
lecto asturiano y un diccionario geografico del Principado, al tiempo quepromue-
ve otros, como el del cernenterio ventilado de Gij6n, que recuerda sus viejas
propuestas ilustradas 96.

A pesar de su retiro en Gij6n, su figura se yergue en la Espafia de finales del
Antiguo R6gimen como un sfmbolo del reformismo critico de la etapa anterior.
La cafda de Urquijo de la Secretarfa de Estado en 1800 y la vuelta al primer piano
polftico de Godoy auguraban nuevos males, que, finalmente, se materializaron en
la madrugada del 13 de marzo de 1801, cuando se produjo su inicua detenci6n y
la confiscaci6n de sus papeles 97 . Su reclusi6n en Mallorca es vista asf porGodoy
en carta confidencial a la reina: «todas las gentes celebran to hecho con Jovella-
nos y Urquijo» : aunque muy otro es el sentir popular que murmura de Godoy,
achacandole la responsabilidad del arresto:

«Por ti murib el de Aranda perseguido,
Floridablanca vive desterrado
Jovellanos en vida sepultado .»

Masbien, en realidad, como dice Cean, «martirizado con el sentimiento de igno-
rar la causa y fin de su cautiverio, pues no se le habfa tomado declaraci6n alguna» 98 .

94 . Sobre la decadencia del Consejo de Estado en estos anos, y el fugaz intento restau-
rador de Aranda, F. BARRIOS, El Consejo de Estado de la Monarquia espanola 1521-1812.
Madrid ,1984, pp . 186 y ss .

95 . Diarios (BAE 75-76) . Diario noveno (1798-1801) octubre de 1799 (p. 30) .
96. CORONAS GONZALEz, El marcojuridico de la llustraci6n en Asturias, pp. 202-203 .
97 . L . SIERRA NAVA, «La cafda del primer ministro Urquijo en 1800», en Hispania 23,

1963 ; J . M . CASO, «La prisi6n de Jovellanos en 1801 », en Archivum 12, 1962, pp. 224 y ss .,
del mismo autor, «Los procesos de Jovellanos y Urquijo» , en Historia de la Inquisici6n en Es-
pana y America, dirigida por J.Pdrez Villanueva y B . Escandell Bonet, Madrid, 1984, pp .
1 .317-1 .338.

98. CEAN, Memorias, p . 90. La cita de los versos populares, en VARELA, Jovellanos, p .
184.
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De este modo, pas6 a convertirse tambi6n en sfmbolo de toda la arbitrariedad y
despotismo del Antiguo Rdgimen, personificadas en Godoy y Caballero, su suce-
sor en la Secretaria de Justicia, de quien el propio Godoy hizo este terrible retrato:
hombre «de figura innoble, cuerpo breve y craso, de ingenio muy mas breve yes-
peso, color cetrino, mal gesto, sin luz su rostro como su espfritu, ciego de un ojo
y del otro medio ciego» 99 .

A ellos se debi6 que su primera estancia en la cartuja de Valdemosa, grata a
pesar de la reclusi6n, fuera endurecida con su traslado al castillo de Bellver, tras
hab6rsele interceptado sendas representaciones suyas pidiendo justicia al rey. Son
siete anos los que permanecera recluido en Mallorca, poniendo a prueba su resig-
naci6n cristiana que condensa en el comentario al salmo, Judica me Deus t00. Son,
por to demas, anos decisivos, en que al conjuro de la prisi6n, ahonda en sus ideas
artfsticas, apreciando el goticismo medieval que antes denostara frente al canon
del orden clasico, en los origenes ya del pensamiento romantico t°1 ; pero, sobre
todo, son anos de obligada reflexi6n polftica, alejada de los hechos cotidianos,
que acenttia su antigua convicci6n constitucional expresada tras su libertad.

Esta tuvo lugar el 5 de abril de 1808, tras el motfn de Aranjuez que provoc6
la abdicaci6n de Carlos IV y el ascenso al trono de Fernando VII . Una fria y lac6-
nica Real Orden de ese dfa alz6 su arresto y destierro, permiti6ndole volver a la
Corte. La alegria popular de Mallorca, que se expresa por las calles gritando con
renovada fuerza <qViva el senor Jovellanos! iViva la inocencia!», no consigue
acallar su congoja de hombre de bien injustamente tratado, por to que desde Val-
demosa, donde ha vuelto para reponer su espfritu con los buenos monjes, pide una
vez mas justicia: que un tribunal juzgue su causa para reivindicar su honor; pero,
por entonces, el nuevo rey, Fernando VII, ya no estaba en Madrid .

10 . SU TESTAMENTO POLITICO

La tiltima etapa de su vida (1808-1811) vino asf marcada por los sucesos re-
volucionarios de la guerra de la Independencia . Su regreso a la Penfnsula, con la
familia real ausente y Murat en la regencia, coincide con los comienzos de la re-

99 . Memorias del Principe de la Paz, (Ed . C. SEGO SERRANO, BAE 88), p . 258 .
100 . Primera representacidn a Carlos IV, 21 de abril de 1801, (BAE 46), pp. 579-580;

Segunda representacion, 8 de octubre de 1801, ibidem, pp . 580-581 ; Parafrasis del salmo Ju-
dica me, Deus (agosto 1805), en Obras, (BAE 50), p. 230 : «Y en esta violaci6n de todas las
!eyes divinas y humanas, ~no podre yo, Dios mio, volverme a ti, autor de toda ley yfuente de
Coda justicia y elegirteporjuez de mi causa . Ven, pues, Senoryjuzgala . . Ven, Senor y registra
y escudrina asi el mfo (coraz6n) como el de mis perseguidores y jtizgales y juzga esta causa
con aquella imparcialidad con que has prometidojuzgar a las justicias de la tierrao .

101 . J . M . CAso GONZALEZ, «E1 castillo de Bellver y e1 prerromanticismo de Jovella-
nos», en Homenaje a don Antonio Rodriguez Monino, Madrid, 1975, pp . 147-156 .
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voluci6n popular que contempla en la Zaragoza de Palafox. De allf pane para Jadra-
que, donde le espera su paternal amigo Arias de Saavedra, el viejo preceptor del co-
legio de San Ildefonso. Sin embargo, su ansiado descanso se vio turbado por diversas
ordenes francesas: de Murat, para que se presentara en la Corte; de Napole6n, para
que fuera a pacificar Asturias y aun de Josh I proponiendole como ministro del Inte-
rior ; brdenes y ofertas que declina en todos los casos, alegando su mala salud . Sin
embargo, esta circunstancia no le impedira aceptar mas tarde, a principios de sep-
tiembre, su eleccibn por la Junta General del Principado para ser uno de los indi-
viduos que deberian componer la nueva Junta Central Gubernativa del reino.

Constituida la Junta Central el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez y no en
Madrid contra el parecer de Jovellanos, se iniciaron inmediatamente los trabajos
de reorganizaci6n nacional, que a su juicio pasaban por la resignaci6n de los po-
deres de la Junta en un Consejo de Regencia y por la convocatoria de las Cones a
tenor de la legislacibn fundamental del reino. En ambos puntos acabaria por im-
ponerse el dictamen de Jovellanos cuya Consulta sobre la convocaci6n de las
Cortes porestamentos de 21 de mayo de 1809 sirvi6 para exponer adem'as su cri-
terio sobre los principios generales del Derechopublico de Espana loz.

Si este derecho reservaba al Rey la plenitud de la soberanfa, entendida como
una dignidad inherente al cargo, no por ello su poder era absoluto sino limitado
por las leyes en su triple ejercicio ejecutivo, legislativo y judicial . De ellas dima-
naban los derechos de la naci6n y, entre ellos, el principal de ser convocada a Cor-
tes como garantfa 61tima frente al poder arbitrario. Un derecho consagrado mas ally
de las ]eyes, por la costumbre (oesta costumbre es la verdadera fuente de la Constitu-
ci6n espanola>>) que, en todo caso, podfa serperfeccionada por las propias Cones: «Y
aquf notane que oigo hablarmuchode hacer en las mismas Cortes una nueva Cons-
titucion yaunde ejecutarla, yen esto sique, amijuicio, habria mucho inconveniente
y peligro. i Porventura no tiene Espana su Constitucion? Tienela sin duda; porque,
ique otra cosa es una constitucibn que el conjunto de ]eyesfundamentales, quefijan
los derechos del Soberano y de los subditos, y los medios saludables de preservar
unos y otros? ~Yquien duda que Espana tiene estas leyes y las conoce? !Hay algu-
nas que el despotismo haya atacado y destruido? Restablezcanse.i Falta alguna me-

dida saludable para asegurar la observancia de todas? Establezcanse. Nuestra

constitucion entonces se hallard hecha, y merecerd ser envidiada por todos los

pueblos de la tierra que amen la justicia, el orden, el sosiego publico y la verda-

dera libertad, que no puede existir sin ellos».

Asf frente al triste ejemplo de Francia, Jovellanos no temfa que la lealtad y

gravedad espanola degenerase en un movimiento revolucionario, sino que encau-

102. Memoria en defensa de la Junta Central. Estudio preliminar y notas de J. M. Cnso
GONZALEZ, Oviedo, 1992.



Jovellanos, jurista ilustrado 611

zada por unas Cortes estamentales que en un momento dado podfan proponer un
mejor arreglo de la representaci6n nacional, habrfa de cooperar provechosamente
en el proceso de regeneraci6n patria .

En sintonfa con su pensamiento, el Decreto de 22 de mayo de 1809 restable-
ci6 «la representaci6n legal y conocida de la Monarqufaen sus antiguas Cortes»
abriendo un proceso moderado de reforma impulsado desde la propia Junta Cen-
tral . Para ello se dividi6 en varias comisiones, tantas como secretarias de Estado
o ministerios, destacando por su transcendencia, la Comisi6n de Cortes, creada
por Real Decreto de 8 de junio de 1809 para arreglar la forma en que habfa cele-
brarse las Cortes, previstas por el mismoFernando VII en su ultimo Decreto de 5
de mayo de 1808 . En auxilio de sus tareas y a propuesta de Jovellanos se forma-
ron varias Juntas : de Legislaci6n, Instrucci6n P6blica, Materias Eclesiasticas, Ha-
cienda, de Ordenaci6n y Redacci6n (de los informes remitidos sobre Cortes ), de
Medios y Recursos, de Ceremonial, cuyas instrucciones redact6 el mismo Jove-
llanos . Ala de Legislaci6n le asign6 reunir todas las leyes fundamentales de Es-
pana referidas, por este Orden, a los derechos del soberano, de la naci6n, de los
individuos, forma de Gobierno y Derecho publico interior del reino. Ademas, la
Junta propondria los medios para asegurar su observanciay aun las reformas per-
tinentes opara perfeccionar el sistema constitucional». A este fin, 6l mismo ade-
lantaba algunas medidas posibles: suprimir las constituciones provinciales y
municipales, reduci6ndolas a unidad, sentando el principio basico de que la uni-
dad de la Constituci6n garantizaba la igualdad de derechos y deberes de los ciu-
dadanos ; formar un c6digo legal de Espana, deducido de la antigua legislaci6n,
escogida, ordenada y declarada a este respecto; declarar la unidad jurisdiccional,
con supresi6n de fueros privilegiados y examinar la legislaci6n y el procedimien-
to penal para abolir las penas anacr6nicas, mejorando el sistema carcelario 103.

Por entonces, al hilo de estos acontecimientos, Jovellanos expuso su credo re-
formista a su buen amigo lord Holland:

«Nadie mas inclinado a restaurar y afirmar y mejorar ; nadie mas tfmido en al-
terar y renovar. Acaso este es ya un achaque de mi vejez . Desconffo mucho de las

103 . En general sobre estas cuestiones vid . F. TowtAs Y VALIENTE, «De muchas leyes
fundamentales a una sola Constitucibn . G6nesis de la Constituci6n de 1812o, en AHDE 65,
1995, pp . 13-128 ; S . M . CORONAS, «Las leyes fundamentales del Antiguo R6gimen», en
AHDE 65, pp . 194-206 ; F. SuAREZ, El proceso de convocatoria a Cortes, (1808-1810), Pam-
plona, 1982 ; A . DEROZIER, Quintana y el nacimiento del liberalismo en Espana, Madrid, 1978,
pp . 351 y ss . ; M . ARTOLA, «E! pensamiento politico de Jovellanos segun la Instruccibn inrsdita
a la Junta de la Real Hacienda y Legislaci6n», en Archivum 12, 1963, pp . 210- 216 ; R . MoRo-
DO, «La reforma constitucional en Jovellanos y Martfnez Marina» en Boletin del Semanario de
Derecho Politico, (Universidad de Salamanca), 29-30, 1963, pp. 79-94; J . VARELA , «La doc-
trina de la consfituci6n histbrica: de Jovellanos a las Cortes de 1845», en Revista de Derecho
Politico, 39, 1985, pp. 47-49 .
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teorias politicas y mas de ]as abstractas . Creo que cada naci6n tiene su caracter ;
que 6ste es el resultado de sus antiguas instituciones; que si con ellas se altera con
ellas se repara ; que otros tiempos no piden nuevas instituciones, sino una modifi-
caci6n de las antiguas>> too.

Asf, en un tiempo de Constituci6n (<<porque aunque hufmos de esta palabra,
estamos todos en su sentido»), Jovellanos se presenta como un hombre que de-
fiende la virtualidad de ]as leyes fundamentales de la Monarqufa, en definitiva, el
viejo Orden de la Constituci6n monarquica, aunque reformado, frente a j6venes
que, como sus mismos compatriotas, Arguelles, F16rez Estada, Canga o Toreno,
<<propenden a ideas democraticas>> .

En el curso acelerado de los acontecimientos politicos de la 6ltima etapa de
la Junta Central, estas ideas favorables a una constituci6n democratica en la que el
poder ejecutivo quedaba subsurnido bajo el legislativo en opini6n de Jovellanos, aca-
baron por imponerse en la convocatoria a Cortes generales, unicamerales y no pores-
tamentos como pedfa Jovellanos, adoptando un sistema bicameral <<a la inglesa>>,
expuesto inicialmente por John Allen, el bibliotecario de lord Holland toy, asf
como en la falta de respeto a las leyesfundamentales, cuya recopilaci6n fue olvi-
dada en favor de un proyecto de Constituci6n avanzado ya por la misma Junta de
Legislaci6n.

En medio de este clima de revoluci6n polftica que llevaba en sf el germen de
las dos Espanas, Jovellanos, una vez traspasados los poderes de la Junta Central
al Consejo de Regencia, solicit6 su retiro . No se le concedi6, pero sf licencia para

104 . De Jovellanos a lord Holland, Sevilla 22 de mayo de 1809, en Obras Completas,
(ed. CAso GONZALEZ) V, Correspondencia 4 .8 ; Oviedo, 1990, pp . 155-156. Se reproduce allf
mismo el texto del Decreto publicado en la Gaceta del Gobierno, el 5 de junio de 1809, pp .
157-159.

105 . <<Hay un punto muy importante que tengo sobre el coraz6n, y es el establecimiento
de las dos cdmaras, con el grande objeto de que haya doble deliberaci6n. No hallo otro medio
de evitar la precipitaci6n en las resoluciones, la preponderancia en los partidos, la ruina de la
autoridad soberana, la destrucci6n de lasjerarquias constitucionales y, finalmente, el verdadero
caracter de la monarquia espahola . Lo que se adopte en estas Cortes servira para otras, y Cortes
anales (que entonces se querrdn) en una asamblea general, sin distinci6n de estados ni delibe-
raci6n doble ni balanza que mantenga el equilibrio entre el poderejecutivo y el legislativo, cae-
ran poco a poco en una democracia, por mss que se clame por Fernando y se pronuncie el
nombre de monarqufa>>. Jovellanos al conde de Ayamons (Muros, 4 de septiembre de 1810), en
Obras Completas V, Correspondencia 4.', pp . 416-417, todavfa en carta a AlonsoCanedo y Vi-
gil (Gij6n, agosto de 1811) le recordaria su idea sobre la Constituci6n tradicional : <<Es un prin-
cipio mfo que en la Constituci6n monArquica la soberanfa es inseparable del poder ejecutivo y
que donde quiera que se retina con el poder legislativo, la constituci6n sera democratica, como
quiera que aquel poder se instituya. Eslo que aquel poder nunca sera bien instituido, sino cuan-
do se ejerza por dos cuerpos deliberantes . ..o ibid ., p . 484 . En general vid . M . MORENO, <<Suge-
rencias inglesas para unas Cortes espanolas», en Materiales para el estudio de la Constituci6n
de 1812, Madrid, 1989, pp . 499-520 ; S . M . CORONAS GONZALEZ, Los orfgenes del sistema bi-
cameral en Espana, Ibid., pp . 191-206.
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volver a su Gij6n natal a recuperar su quebrantada salud y a seguir con sus comi-
siones, tras to cual debfa volver al Consejo de Estado para «ayudar con sus luces,
celo y patriotismo a salvar la naci6n».

Las penosas circunstancias de su regreso a casa, que motivaron la redacci6n
de la Memoria en defensa de la Junta Central, su recordatorio doctrinal y a la vez,
su testamento polftico, sirvieron de pr6logo a su entrada triunfal en Gij6n, en me-
dio del fervor popular, el 6 de agosto de 1811 odespues de once anos de ausencia
y persecuci6no como diria en una de sus ultimas cartas a lord Holland. Sin embar-
go, la alegria y la paz duraron poco. El peligro de un nuevo ataque franc6s motiv6
su hufda por mar y al cabo su muerte en Puerto de Vega (Asturias), en la madru-
gada del 27 de noviembre de 1811 . Sus 61timas palabras, naci6n sin cabeza, des-
dichado de mt, habrfan de resonar para siempre como un terrible epitafio polftico.
Las Cortes Generales y Extraordinarias, representantes de la naci6n, le declararon
Benemerito de la Patria . Con 6l se extingufa la luz mds pura de Ilustraci6n en el
ambiente crepuscular del Antiguo R6gimen de Espana .

SANTOS M. CORONAS GONZALEZ
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