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I . PLANTEAMIENTO GENERAL

No se cumplieron las favorables expectativas puestas en la
Nueva Recopilacion, uno de los textos juridicos mss ferviente-
mente deseados y solicitados, como hacen ver los textos de Cor-
tes . Muy pronto se advirtieron defectos en la obra y empezaron a
menudear las criticas . Cuando los tiempos se volvieron sombrios
para la Monarquia y se perdib el rumbo de antano, las criticas
arreciaron . Los defectos en la administraci6n de justicia, y atin
de la misma vida politics, se atribuyeron en tantas ocasiones a
la carencia de una adecuada normativa . Y como aqui y ally se se-
guia manejando el topico -sobre el que no vendria mal algun es-
tudio monogr6ifico- de to perfectas que habian sido las leyes his-
panicas, sin que tuvieran nada que envidiar a las de fuera -y
para muchos las mss perfectas del universo mundo- la critics
se vino a centrar en la propia tarea recopiladora, cuyos defectos
metodol6gicos eran faciles de advertir. Pero una cosa era detec-
tar defectos o hacer arbitrismo en este nuevo terreno y otra aten-
der a la realidad de cads dia, sobre to que no cesaban de proyec-
tar un sinntamero de normas .
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El ideal -vertido en otro viejo tbpico- era naturalmente tra-
tar de imprimir a la legislaci6n claridad, sencillez y hasta sim-
plicidad, a ser posible a traves de un solo volumen que diera cuen-
ta del mundo juridico en su conjunto, sin necesidad de tener que
acudir a tantos y tan distintos materiales legates . Pero en la rea-
lidad to tinico que se pudo hacer fue tratar de mejorar to ya exis-
tente sin acometer grandes reformas, a base de una puesta a pun-
to de la Recopilaci6n, con el complemento del tomo de autos acor-
dados, en tanto se proyectaba una recopilaci6n mAs perfecta y
puesta al dia . Algunos sectores especialmente necesitados o des-
fasados, como el penal, recibirian un tratamiento especial .

Se pens6 tambien en soluciones complementarias, como el pu-
blicar estudios sobre nuestras instituciones para un mejor enten-
dimiento de la materia juridica. Se proyectaron asimismo edico-
nes de antiguos textos juridicos con mayor rigor critico. Y se ele-
varon propuestas a los brganos oficiales para publicar sencillos
resumenes de famosos cuerpos legales. Algunos de estos proyec-
tos incluso llegaron a realizarse.

Pues bien, a pesar de los esfuerzos desplegados en los iultimos
anos por la publicistica -y aqua no podemos menos de destacar
las valiosas aportaciones de Clavero-' quedan tantos y tantos te-
mas portratar en la linea quesomeramente hemosapuntado, que
hasta un trabajo miscelineo como este, hecho a base de cuatro
simples acotaciones, -dos en torno a la Novisima, una sobre un
proyecto de c6digo en la linea de la Ilustraci6n, aunque con pe-
culiares matices, y una cuarta a fin de seguir la pista a ediciones
de la tan denostada Nueva Recopilacibn- tat vez pudiera des-
pertar algtan interes, o al menos esa ha sido nuestra intencibn .

' No s61o en trabajos de este Anuano, sino en otras aportaciones del presti-
gioso publicista Recordemos especialmente, La idea del c6digo en la dustracon ju-
rfdtca cn Histor:a, lnstttuciones, Documentos, 6 (1979) 1-40, que hemos ten1do muy
presence a to largo de este trabajo

Por nuestra parte hemos intentado tambien en otras publicaciones -algunas
de este Anuano- hacer aclaraciones o puntualizaciones sobre el proceso recopi-
lador Entre los trabajos mss recientes nos remitimos a nuestro libro Derecho y
Administractbrr publica en la Espana del Antiguo Wgtmen (Madrid, 1985) .
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II . AMPLIACIONES Y CORRECCIONES EN LA NUEVA
RECOPILACION

La amplia duracibn que iba a tener la Nueva Recopilacibn iris
acompanada de diversos intentos de adaptacibn y actualizaci6n
de su contenido en funcibn de la masa enorme de disposiciones,
cada vez m4s abundante, que se iban dictando . Ante tan amplio
proceso de acumulaci6n de normas muy pronto se pudo ver que
la obra no respondia ya a las necesidades de la 6poca. Y hubo pro-
yectos, mis o menos ambiciosos, de ofrecer alternativas recopi-
ladoras, sobre la base de nuevos volumenes que sirvieran de com-
plemento a los volumenes que habian quedado ya un tanto enve-
jecidos . Pero como esos intentos no terminaban de cristalizar y
los tomos de las ediciones se iban agotando, se acudi6 al proce-
dimiento de urgencia de poner al dia las ediciones antiguas con
la inclusi6n del minimo material indispensable para actualizar
la obra. Y ello con independencia de que se siguiera trabajando,
en una tarea sin horizonte final, en los deseados suplementos.

Ya en la epoca se vio que el tema de las sucesivas ediciones
no resultaba baladi; no era, por tanto, cosa de dejarlo, en manos
de los editores, por muy c6modo que en principio pudiese resul-
tar. Ademas de las posibles anomalias en las ediciones, estaba el
problema delicado de seleccionar las normas que habian de ser
incluidas en la obra, siempre escasas en nCimero, frente al ampli-
simo material disponible, para no sobrecargar las ediciones y ha-
cerlas poco menos que inmanejables . Semejantes tareas no po-
dian quedar sino en manos de especialistas. Y asi se vio muy cla-
ro en el Consejo de Castilla, que confib la tarea a personalidades
del relieve de un Campomanes, como vamos a ver. Se trata, por
tanto de un tema, que puede muy bien suscitar nuestro inter6s,
por muy breves que sean nuestras observaciones sobre el par-
ticular 2 .

Comencemos por la edici6n de 1772 . Para poner en marcha la

2 Nos vamos a ocupar s61o de la 2' mitad del siglo xvin . Por la pnmera mitad
del siglo se haria necesaria una especifica investigacon a Tondo que completase
y matizase to que en forma resumida se recoge en la introducci6n a las ediciones
de la 6poca de la Nueva recopilaci6n, pero no es este momento de ocuparnos del
tema .
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edici6n, se abrieron al menos tres expedientes sobre la inclusi6n
de nuevas normas en la Nueva Recopilaci6n o en la colecci6n de
autos acordados de 1745 que le servia de complemento. Los tres
expedientes llevan fechas distintas de iniciaci6n, pertenecientes
todas ellas al ano anterior . Hagamos primero una rapida referen-
cia al contenido de los expedientes.

En el primer expediente, abierto a comienzos del ano 1771, se
trataba de incluir dentro de la propia sistematica de la Nueva re-
copilaci6n el Concordato ultimamente firmado con la Santa
Sede 3 . En el segundo expediente -comenzado en junio- se pre-
tendia incluir las diversas pragmaticas promulgadas en los 61ti-
mos anos y en el tercero, las pragmAticas de 61tima hora 5.

Del analisis de los tres mencionados expedientes pueden des-
prenderse algunas interesantes consideraciones, sobre el m6todo
empleado en la ampliaci6n normativa que, como hemos indicado
ya, se ajustaria a unos criterios sistematicos, en conformidad con
el propio orden de la Nueva Recopilaci6n o de su complemento,
la Colecci6n de autos acordados .

En principio al cuidado de la operaci6n quedaria don Manuel
Ventura de Figueroa, miembro del propio Consejo de Castilla .
Pero muy pronto, como luego veremos con mayor detalle, entra-
ria en juego la poderosa personalidad de Campomanes, a la sa-

' En la portada del expediente se lee . «Expediente causado sobre incluir en
la impres16n que se esta haciendo de la nueva recopilac16n el concordato del ano
de 1753, constituciones, Reales decretos y demas, pertmentes a su publrcacibn.n
(Archivo hist6nco Nacional, Consejos leg . 4176-9 1 ' pieza)

° He aqui la titulac16n general del expedience seg6n la portada : «Expediente
causado en el Consejo a instancia del senor fiscal Don Pedro Rodriguez Campo-
manes sobre que en la ordenac16n de autos acordados y decretos subcesivos al
ano de 1745 se anaden las pragmfiticas de presentac16n de bulas, notarios ]egos,
comercio de granos y otras promulgadas en fuerza de ley .* (AHN Consejos,
leg 4176-8)

5 Aparece el expedience encabezado de la siguiente forma : «Expediente for-
mado a instancia del Ilmo Sr Don Pedro Rodriguez Campomanes, fiscal del Con-
sejo y CSmara sobre que se coloquen en sus respectivos titulos y libros de la No-
visima Recopilac16n las dos Reales pragmaticas sobre Iuegos prohividos y prohi-
vici6n de tejidos de algod6n en el Remo.- (AHN, Consejos, leg 4176-9 pieza 2 .1) .

(Como se ve, ya se utilizaba porestas fechas la palabra «Novisima Recopila-
cibnA, aunque referida naturalmente a la edici6n proyectada de la Nueva Recopi-
laci6n .)



Acotactones a la tdtima fase del proceso recopilador 211

z6n fiscal del Consejo de Castilla . Campomanes ya en el segundo
expediente figura como responsable de la ampliacibn a que va a
ser sometida la nueva edici6n .

Cabe trazar entre los tres expedientes una diferenciacibn bien
notoria segun la forma de iniciarse . En el caso del Concordato la
apertura del expediente se realizb tras medias 6rdenes de la
superioridad .

En cuanto a la puesta en prictica de las medidas una vez re-
cibido el decreto real se pasb directamente al tramite de su cum-
plimiento, recabando el Consejo la documentaci6n necesaria -la
copia autentica del decreto y de los textos complementarios- de
los brganos que custodiaban, esa documentacidn en este caso la
Secretaria del Patronato .

Distinto modo de tramitacibn se seguiria con las restantes in-
serciones de los otros dos expedientes, con una participacibn mu-
cho m6is decisiva del Consejo . Los expedientes se iniciaron tras
sendos escritos de Campomanes sobre la necesidad y modo mAs
conveniente de proceder a la insercibn de normas generales no in-
cluidas en las anteriores colecciones . El Consejo aceptb la pro-
puesta de su fiscal y dictd instrucciones al respecto .

Pero a su vez cabe aqui trazar diferencias entre los dos expe-
dientes mencionados iiltimamente : el primero, dedicado a la in-
sercihn de las disposiciones mas antiguas, planteaban problemas
de biusqueda y selecci6n de originales ; en cambio, en el ultimo
caso, al tratarse de un expediente abierto sobre la marcha, para
incorporar las mas recientes disposiciones dictadas -las «novi-
simas disposiciones»- que podian aiun tener cabida en la edicibn,
es ficil comprender, en raz6n de las fechas, que las dificultades
para la recogida del material serian de menor alcance.

Interesa reparar unos instantes en el mas extenso y complica-
do de los tres expedientes. El escrito de Campomanes con que se
inicia, aunque breve, va mas ally de los planteamientos puramen-
te editoriales y contiene datos interesantes sobre todo el proceso
recopilador de la epoca. Pero en to que aqui interesa, se centraba
en la peticibn dirigida al Consejo en torno a la insercion de las
nuevas pragmiticas publicadas a raiz de 1745, fecha de aparici6n
de la iultima colecci6n de Autos acordados.

Campomanes marcaba algunos criterios ejemplificadores en
torno a las pragmaticas para distinguirlas de otras disposiciones;
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aunque el criterio diferenciador vendria a ser, al modo tradicio-
nal, el de la solemnidad de la publicaci6n : (como son -dira al
referirse a las pragmaticas- las de presentaci6n de bulas, abin-
testatos, notarios legos, creaci6n -de segundas salas criminales,
en las de hijosdalgo-, comercio de granos, y demas que han sido
solemnemente promulgadas en fuerza de publicas sanciones para
que de esta manera no se pueda alegar ignorancia, ni apartarse
de su decisi6n en los casos ocurrentes,, 6 .

Lo expuesto en terminos aproximativos por Campomanes en
su representaci6n fue aceptado por el Consejo. Pero hubo que pe-
dir al archivero del Consejo lista de pragmdticas -de «pragma-
ticas y 6rdenes generales» direr el Consejo- para proceder a su
examen y valoraci6n.

En la lista, enviada poco despu6s, figuraban pragmaticas des-
de 1745 hasta el ano en curso -1771- irregularmente reparti-
das en los distintos anos' .

Se trataba, por tanto, de un numero nada desdenable de dis-
posiciones que contribuirian de algun modo -respetando el or-
den de materias- a ampliar la configuraci6n de la Nueva Reco-
pilaci6n y a contribuir a su modernizaci6n .

En torno a la lista, Campomanes elaboraria un informe en el
que se indicaba la conveniencia de incluir la totalidad de las dis-
posiciones, a tenor de las listas y en conformidad a los estilos tra-
dicionales, esto es, respetando los proemios de las disposiciones,
para recoger luego la parte dispositiva, con omisi6n de los demAs
apartados que no contribuyeran a la identificaci6n de la norma
o a dar a conocer sus aspectos puramente normativos . Habia na-
turalmente que elaborar los epigrafes correspondientes : ((con el
epigrafe, nombre del rey legislador y la data con expresi6n del
dia de la promulgaci6n .»

' En el informe de Campomanes, fechado el 3 de Junio de 1771, se indica que
estin a punto de agotarse los ejemplares existentes de la Nueva Recopilacubn, por
to que se hace necesaria una nueva edicu5n con los aumentos necesanos .

Es cunoso que se hable aqui de un quaderno suplemento a la edici6n de autos
acordados de 1745, en cuya ordenaci6n venian trabajando los fiscales del Conse-
jo . Ester seria una de las pnmeras menciones del suplemento a la nueva recopila-
ci6n del que nos hemos ocupado de este mismo Anuario.

' El escrito con la lista de disposiciones Ileva fecha de 18 de Junio de 1771
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Tras esta declaraci6n de tipo general, Campomanes introdu-
ce, sin embargo, algunos correctivos, desde la sustituci6n de una
disposici6n de la lista por otra posterior, hasta una serie de ana-
didos en base a disposiciones quesirvieran de complementoo am-
pliaci6n a las normas incluidas en la lista 8.

En cuanto al 6ltimo expediente, no hubo problempks .con la in-
serci6n de las pragmaticas publicadas en el ano 71 . Se trataba
s61o de dos pragmAticas sobre juegos y prohibiciones de introdu-
cir en el reino tejidos de algod6n . Campomanes pidi6 al Consejo
la oportuna autorizaci6n, que fue concedida, tras solicitar copias
certificadas de los ejemplares a la Secretaria de Camara de
gobierno .

Pasemos ahora a analizar muy brevemente el despliegue de
otras ediciones. A poco de ser publicada la edici6n de la Nueva
Recopilaci6n, a que hemos hecho referencia, quedaron agotadas
las existencias de ejemplares -2.000 ejemplares-. La compania
de libreros e impresores de Madrid -a cuyo cargo habia estado
la edici6n- se dispuso a tirar dos nuevas ediciones, una de bol-
sillo y otra de formato mas amplio en tres vol6menes en folio,
para to que recab6 del Consejo la oportuna licencia de impre-
si6n 9 . Concedida la licencia, Campomanes revisaria atentamen-
te el texto de la edici6n-al modo de un experto correctorde prue-
bas- sin abondonar por eso su tarea conocida de promover y au-
mentos normativos para la nueva edici6n en folio.

En el primer aspecto Campomanes no se limit6 a cotejar las
pruebas con los textos aportados para la impresi6n, sino que se
remont6 a las ediciones antiguas de la Recopilaci6n -desde la
edici6n de 1592- para hacer un repaso critico del terra y adver-
tir una serie de errores que se venian arrastrando en las sucesi-
vas ediciones : textos cambiados, impresos fuera de lugar o data-

8 El Consejo enviaria un escnto a Campomanes indicando que se conformaba
en todo con su propuesta y que en consecuencia dictaba las 6rdenes oportunas a
6n de poner la propuesta en ejecucibn .

El escrrto de la acompanfa de impresores y libreros de esta Corte. figura
-sin fecha- al pnncipio del expedience abierto con el siguiente encabezamien-
to : *Expediente formado por la Companfa de Ympresores y libreros de esta Corte
sobre que se les conceda licencia para Ymprimir en tres tomos la nueva Recopi-
laci6n .- (AHN leg . 4176-9 pieza 3')
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ciones equivocadas . Y a tal fin elevaria un memorial al Consejo,
junto a una detallada lista de errores introducidos en las impre-
siones . En el propio memorial Campomanes proponia que de
acuerdo con los usos establecidos se anadieran las mAs recientes
pragmaticas .

Al Consejo le fueron remitidos ejemplares de pragmaticas y
reales cedulas (2 pragmaticas y una real cedula del 72 ; 2 reales
cedulas y una pragmatica del 73 ; una pragmatica del 74) que fue-
ron, todas ellas aceptadas por Campomanes «como leyes que de-
ben constar al ptiblico e incorporarse en la Nueva Recopilaci6n».
Y no s61o esto : Campomanes confeccionaria asimismo alos epi-
grafes, datas y disposiciones de titulos en que deben incorporar-
se» . No se queria dejar nada a la improvisaci6n .

Habia un anadido mas, esta vez a instancias de un organismo
paralelo al Consejo de Castilla : el Consejo de Guerra . Se trataba
de incluir las ordenanzas del Consejo recientemente promulga-
das. Dada la importancia del tema, no hubo dificultad alguna en
su inclusi6n .

III . PROYECTO DE «NUEVO CODIGO» PRESENTADO A
GODOY

Como hemos advertido ya la situaci6n normativa de Espana
en la segunda mitad del siglo xvllt resultaba cada vez mas dificil
y comprometida . A la profusa y enmaranada sucesi6n de normas
se anadia el fracaso de los intentos mas notables de poner al dia
la obra recopiladora . Por doquier, entre los espiritus mas ilustra-
dos, se consideraba la situaci6n como insostenible, sin que falta-
sen algunas propuestas reformistas, de mayor o menor dosis de
radicalidad'° . Habia que poner remedio al caos normativo . Pero
una cosa era formular deseos o apuntar planes y otra muy distin-
ta cambiar en la practica la situaci6n .

A fines de siglo se elaborara un plan de reforma de legislaci6n
que, al margen del Consejo de Castilla, seria llevado con sumo se-

'° Vease sobre el tema B . Clavero, La idea del cddtgo en la ilustraci6n jurfdtca
en Htstorta, Instituciones, Documentos, 6 (1979) 1-40 .
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creto por la via de la primera Secretaria de Despacho. El propio
Godoy intervino muy directamente en la tramitaci6n del plan, sin
duda por no perder la esperanza de que algitn dia, alguien pudie-
ra formular ideas suficientemente originales y renovadoras como
para poner algun remedio a la situacidn normativa . El fracaso
del proyecto no significa que deba seguir permaneciendo en el ol-
vido, como hasta ahora parece haber sucedido . Conviene por ello
recordar las lineas generales del proyecto y los principales ava-
tares a que diera lugar .

Todo comenz6 con un escrito de Antonio Viegas dirigido a Go-
doy en el que, tras resaltar la calamitosa situacidn por la que atra-
vesaba el pais en punto a legislaci6n, se ofrece a «regenerarla» .
Para to cual se compromete a presentar a la mayor brevedad un
-plan cientifico» expuesto a traves de sus principios, maximas
y estructuracion- al objeto de elaborar un codigo «breve, senci-
llo, accesible y acomodado a la situaci6n», que serviria a modo
de (constituci6n>) para las etapas venideras. Se completaria el
proyecto con un -plan economico» en el que se detallaria el coste
aproximado de la operacion . Ni que decir tiene que en el escrito
figuraban los consabidos elogios a Godoy, que tanto se prodiga-
ban en la epoca " .

El escrito debio atraer la atencidn de Godoy a juzgar por la
nota marginal puesta al escrito de mano del propio Godoy y por
la respuesta oficial que se dio al ofrecimiento de Viegas en los si-
guientes terminos :

«Aunque la empresa de regenerar nuestra legislacibn no pre-
senta por si facilidad para su esecucibn ; pero como de lograrse
este, resultaria el mayor bien a la nacidn y Vm se ofrece a ello,
segttn propuso en papel de 25 de septiembre ultimo, espero for-
me Vm y me remita el plan que tiene pensado sobre este impor-
tante objeto» tz .

" El escnto de Sim6n Viegas estfi fechado el 25 de Septiembre de 1796 Lleva
una nota marginal de Godoy indicando que se forme el plan y le sea remitido

El escrito y la documentac16n, de que iremos dando cuenta en las notas si-
guientes, mientras no se diga to contrarno, se conservan en AHN, Estado leg 3249
Baste aqui esta referenda general para aligerar las citas de este apartado .

El escnto de Godoy se redact6 en San Lorenzo del Escorial con fecha 6 de
Noviembre de 1796
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Henos aqui, pues, frente a frente al ministro rnAs poderoso de
la epoca y a un abogado madrileno, tal vez hoy desconocido, y
que goz6 por aquel entonces de cierta farna y de una no desdena-
ble influencia 13 . Pero para tener mas noticias sobre el proyecto
habia que esperar al ano siguiente .

Antes de presentar su plan de c6digo Viegas elevaria un escri-
to a Godoy en el que solicita se le tenga presente para el empleo
de fiscal del Consejo por muerte de Juan Pablo Forner 14 .

En cuanto al plan propiamente dicho seria remitido a Godoy
en mayo de 1797 a traves de un escrito de presentaci6n en el que
se reiteran puntos de vista ya conocidos sobre la participaci6n de
Godoy en el plan ts .

En realidad se trataba de un plan expuesto en dos versiones.
Una amplia, puntual y detallada, donde el autor ofrecia sus pun-
tos de vista sobre el nuevo c6digo, con algunas referencias doc-
trinales, y proponia en un segundo apartado los medios de finan-
ciaci6n . Y una segunda versi6n, abreviada y esquematizada, en
la que se habian seleccionado los pasajes mas descriptivos del
plan extenso, sin ninguna referencia al tema de la financiaci6n .
Contaba esta simplificada exposici6n con un anadido, a modo de
apendice, en el que se ponian ejemplos de dos futuras leyes, ca-
racterizadas segtin subraya el autor, por su "sencillez y facil
comprensi6n" t6 .

" En la documentac16n que iremos revisando Viegas aparece corno abogado
de los realer Consejos, y con importantes cargos en la famosa academia de Juris-
prudencia de Santa BSrbara Como luego veremos, a pesar de la petUci6n de al-
gun empleo official, Viegas mismo confesari que dispone de una desahogada sr
tuaci6n econ6mica, lograda sin duda a traves del ejercicio de la abogacia

En cuanto a Godoy, hoy se tiende a reivindicar en parte su figura -tan de-
nostada desde su epoca- ponicndo el acento en su postura favorable a la Ilustra-
ci6n y en sus proyectos reformistas (desde Seco Serrano en el pr6logo a las me-
monas de Godoy, hasta Aymard, al ocuparse de la Guerra de Independencta)

"° Sobre Forner todavia segue teniendo rnteres por los datos queaporta Maria
Jimenez Salas, Vida y obras de DonJuan Pablo Fonter (Madrid, 1944) En los ul-
timos anos se han publicado diversas obras de Forner con interesantes pr6logos .

" El escrito de Viegas cs de 10 de Julio de 1797 AI margen del escnto hay
una anotaci6n manuscrita de Godoy indicando que se pase el escnto a informe
de fcrez de Lema

AI final del escrito Viegas senala que la dotaa6n econ6mica que solicua en el
plan presentado no reza con 61 en el supuesto de que fuera elegido .

16 Este segundo plan abreviado to publicamos en Apendice
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Ante un proyecto de tales proporciones, se comprende que Go-
doy, tras alguna leve anotaci6n marginal en el plan abreviado, no
muy positiva, pasase la documentacion a informe de una persona
de su confianza . Como luego veremos con mayor detalle, el infor-
me del comisionado no pudo ser mis negativo . Godoy, a la vista
del informe, daria 6rdenes para que con toda discrecibn se hi-
ciera saber al autor que el plan no iria adelante . Veamos some-
ramente algunos aspectos del plan de nuevo codigo, a traves del
examen complementario de las dos versiones antes referidas .

El Cbdigo estaria formado por cuatro partes, conforme al si-
guiente orden de materias : El Rey, la Religi6n, la Economia civil
y el « Derecho particular- (lo que vendria a seren este ultimo caso
algo asi como to que de forma poco precisa suele conocerse en los
programas de nuestra disciplina como «Derecho privado, penal
y procesal») . Y el autor, puntualmente va desarrollando el conte-
nido de cada una de estas partes aunque sin utilizar unos mis-
mos criterion de clasificaci6n, como se advierte al hablar indis-
tintamente de titulos, articulos y capitulos. Pero no le vamos a se-
guir punto por punto en sus clasificaciones, ni siquiera a traves
de su exposicion mas abreviada del proyecto, que por otra parte
puede verse transcrita en nuestro apendice . Tan solo vamos a des-
tacar algunos aspectos de su exposici6n, tomando a un tiempo en
consideracion las dos versiones de su programa .

Una exposicion que no comienza al modo tradicional con las
consiguientes invocaciones de tipo religioso de los antiguos cuer-
pos legales . Es el rey, quien empieza «anunciAndose a si mismo,
como jefe supremo rector del cuerpo politico)) . De todo to cual to-
maria buena nota tanto Godoy como el autordel informe para re-
chazar el proyecto . Por mucha ilustracion de que se quisiera ha-
cer gala, aquel era un comienzo muy dificil de sobrellevar.

Tampoco era facil de asimilar su proclividad hacia el divor-
cio, aun basJindose en la infidelidad conyugal, con unos medios
probatorios mas flexibles y adecuados . Pues en definitiva toda la
argumentacidn en pro del divorcio, venia a descansar en la cons-
tataci6n de que una pareja que va mal, debia separarse, para evi-
tar sufrimientos y males mayores. Argumentos de corte moder-
no, pero formulados muy tempranamente.

En cuanto a los delitos y penas, Viegas pretende ser original,
sin retroceder ante las opiniones de los m6is famosos juristas y pe-
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nalistas de la epoca. Se equivoca Filangieri, al exponer (dos prin-
cipios en que se basa la postestad penal» . Y al Marqu6s de Bec-
caria le sucedio to mismo, -con la diferencia de que admitio prin-
cipios mas absurdos, mss erroneos y m.As peligrosos» . Frente a ta-
les principios, Viegas va exponiendo los que considera fundados
en razon . Y junto a los principios, las reglas :

«Primera, las penas no pertenecen a la venganza, sino a la de-
fensa .»

En cambio otras materias, que no figuran habitualmente con
un minimo de extension en muchos cuerpos legales deben ser ob-
jeto de particular atenci6n en el nuevo c6digo . Asi todo to refe-
rente al fomento del trabajo y a la erradicacion de vagos y ocio-
sos, o to que atane a la proteccihn del honor, mas ally del mero
tratamiento penal ; y en este sentido es curioso asimismo to que
dice en relacibn con los duelos, que no tendrian por qu6 ser su-
primidos pero si fuertemente controlados .

Todo este programa teorico-prActico debia tener su fiel reflejo
en el estudio del Derecho en las Universidades . Habia que dictar
leyes para que los conocimientos legales se adecuasen a las ver-
daderas necesidades de la sociedad «habri que corregir los me-
todos de estudios de las Universidades, formando un sistema uni-
forme de educacion literaria cual convenga a los designios del go-
bierno» . Solo que el desarrollo de este programa habri que ha-
cerlo de forma reglamentaria .

A1 tratar del terra de los estudios juridicos Viegas no quiere
dejar pasar la ocasibn de manifestar su opini6n sobre ciertas
obras de Derecho que se venian utilizando en las Universidades
a pesar de sus defectos . Recordemos to que tan duramente dice a
propbsito de Antonio Gbmez:

«e1 haberse mandado por exemplo en el metodo de estudiar
en Salamanca que las Leyes de Toro se estudien por los comen-
tarios de Antinio Gomez es un error que absolutamente degrada
la opinion de sabiduria de los doctores en Jurisprudencia que le
propusieron y que tampoco hace honor el Consejo que to mando
porque ni de las Leyes de Toro se debe hacer un estudio separa-
do, ni cuando se hubiese de hacer se debian estudiar por el co-
mentario de Gomez, que ni los entendi6 ni to que 61 hizo es co-
mentario, ni es nada mas que un amontonamiento de teorias inu-
tiles, cavilaciones y questiones pueriles, que solo pueden serbir
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de testimonio del cortisimo talento y vana ocupacibn en que em-
pleo su vida el susodicho Antonio Gomez. Y en esto emplean una
cathedra y consumers un curso entero en Salamanca)) .

Con to resenado basta para hacernos una idea sobre los pecu-
hares planteamientos del proyecto de codigo formado por Viegas .
Tan peculiar, como que se trata de un conjunto de ideas en torno
a la direcci6n en que deberia moverse un hipotetico legislador .
Solo que con to expuesto en los dos planes de Viegas es dificil sa-
ber cual hubiese sido el resultado final del nuevo codigo . Las dos
leyes que se ofrecen a titulo de ejemplo en el proyecto abreviado
apenas sirven para vislumbrar la pobreza sintactica en la que
queria moverse el autor, que no guarda mucha relacion con la
prosa exhibida en su plan mas detallado .

Pero antes de terminar con los proyectos del abogado Viegas
debemos referirnos a su ((plan economico)), que no deja de tener
asimismo peculiares dignas de recordar . El codigo debia ser obra
de un solo autor, y para ello es de todo punto necesario que no
pase apuros economicos . Como se calcula que el tiempo aproxi-
mado para terminar la obra seria de diez anos, Viegas considera
necesario que el autor reciba el nombramiento de consejero de Es-
tado, con sus correspondientes emolumentos. Y debia contar con
los auxilios necesarios, tanto de personal colaborador, como de
amanuenses .

En cuanto al destino de la obra no admitira critica ni inter-
pretaciones. O se acepta como tai o se rechaza de piano el proyec-
to .

Habra una junta de ministros, sin sueldo, para proponer ob-
servaciones ; pero con un caricter meramente consultivo . S61o el
autor del codigo estara capacitado para tomar en consideraci6n,
si to estima oportuno, las opiniones de la junta .

Con to expuesto anteriormente en el proyecto econbmico, se
comprende el juicio que merece la obra a Perez de Lema, comi-
sionado por Godoy para emitir un informe sobre el proyecto . Se
conserva el amplio informe de Lema, que como advertimos al
principio, no pudo ser de mayor dureza . Recordemos sus lineas
generates.

El tono general del informe es de sarcasmo, como se advierte
ya inicialmente al referir las pretensiones del autor : «desterrar
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nuestras tinieblas y miserias e introducir las luces que necesita-
mos para nuestro bien y relicidad» .

Todo ello estaria muy bien si no fuera a costa de los demis.
De ahi que Lema no quiera entrar en el pormenorizado analisis
del proyecto y se limite a destacar algunos de los planteamientos
iniciales de Viegas, especialmente cuando se ofrece a «regenerar»
la legislacion y «formar una constitucion para los siglos futuros» .
Segun Lema se trata de un iluso y un pedante que quiere hacer
con solas sus fuerzas to que tantas generaciones no han podido
realizar; una especie de -don Quijote, en la primera de sus aven-
turas que fue la de los molinos» . Pretende ademas erigirse en un
nuevo legislador, sin que nadie, ni los miembros de la junta, pue-
clan poner cortapisas a su «absolutismo»; y no contento con esto,
aiun pretende sacar beneficios de la empresa.

No sigamos con el informe . A pesar de las iniciales expectati-
vas, no necesitaba mas Godoy para archivar el proyecto, en el que
ya habia advertido su falta de viabilidad en una rapica hojeada
al «plan» mas breve .

A pesar de to cual el proyecto contiene planteamientos y va-
loraciones que pueden servirnos para conocer la opini6n de un in-
fluyente abogado madrileno con deseos poco disimulados de al-
canzar notoriedad .

IV LA NOVISIMA RECOPILACION Y LA CENSURA DE
LIBROS Y FOLLETOS

Como es bien sabido, la Novisima dedica el titulo 9 del li-
bro VIII a los libros y folletos prohibidos . Pero no siempre los his-
toriadores han reparado en este titulo al ocuparse de la censura.
Y hasta ahora que sepamos, no ha sido objeto de consideracion
critica, poniendo en relacion la Novisima con las fuentes mane-
jadas por Reguera, como vamos a intentar aqui hacer aunque s6lo
sea con aquellas normas que tratan de obras concretas .

Se trata de un titulo en el que se mezcla to general con to mi-
nucioso y concreto, con el acento puesto en este segundo aspecto.
A unas cuantas normas de tipo general sobre censura de libros
-que solo representan una pequena parte de to legislado sobre
la materia- acompanan una serie de prohibiciones de escritos
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concretos; pero no a travels de una lista sino, por to general, re-
servando una ley para cada uno de los escritos . Lo que complica
el terra, hace predominar la casuistica en esta materia y no pa-
rece acomodarse con el plan recopilador inicialmente marcado.
Y todo ello sin contar las obras mencionadas en notas a la Novi-
sima .

Por otro lado en la tradici6n recopiladora de la Corona caste-
Ilana no hay nada parecido. Ni, como es natural, en los primeros
ensayos de tipo recopilador -las denominadas Ordenanzas rea-
les de Castilla-, ni en la Nueva Recopilaci6n ni en su puesta a
punto a base de autos acordados . Y to mismo sucede en los falli-
dos proyectos con que quiso ponerse al dia la obra. Sin duda se
trata de dar una respuesta a los problemas originados por la Re-
voluci6n francesa y por to que se considera influencia perniciosa
del pensamiento revolucionario . A to que se anaden algunos otros
textos que puedan resultar peligros en el ambito religioso-politi-
co, como sucede especialmente con los temas relacionados con la
expulsi6n de los jesuitas, cuya huella a6n se detectaba en la 6po-
ca de Reguera 17 .

Procuraremos examinar las obras prohibidas de acuerdo con
ese doble planteamiento, dejando a un lado las normas de tipo
mas general que -estas si- podian encajar mejor en un proyec-
to recopilador de amplios vuelos . Y, siempre que podamos, recu-
rriremos no s6lo a las normas originales, sino a su propio proce-

" El rigor con que en pnncipio habia Reguera planteado la configurac16n de
la Novisima -yendo mucho mAs ally de to que se venia haciendo y con toda una
nueva sistematica- no se compagina muy been con el titulo VIII dedicado a los
libros prohibidos, en el que predominan los planteamientos concretos y casuisti-
cos y en donde apenas se clan unas cuantas normas de tipo general sobre la ma-
teria Uno de los argumentos manejados por Reguera al hacer la critica de los tra-
bajos emprendidos en torno a Recopilaciones antiguas fue el de haberse dejado
llevar con frecuencta por la casuistica y el excepto afro reglamentano, con olvido
notono de los aspectos mAs globales o generales, propios de las normas de mayor
rango Y henos aqui con que Reguera considera ahora como normal -dignas de
figurar en la Novisima prohibiciones de escntos concretos, a cada uno de los cua-
les por to general- se les dedica toda una ley . En la amplia y retardataria Reco-
pilac16n pudiera haber sucedido que desde las mAs alias esferas gubernativas le
impusieran a Reguera las lineal generales de semejante titulo, al tratarse de una
matena, como diriamos hoy, de por si, muy politizada y conflictiva . en el estado
actual de la investigaci6n resulta dificil responder a esta pregunta
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so de promulgacibn para tratar de ver el grado de manipulacion
en los textos llevado a cabo por Reguera . Se trata de un minu-
cioso y en principio poco grato trabajo de compulsa de las nor-
mas recopiladas con sus originales ; pero que puede tal vez resul-
tar fecundo a la hora de enjuiciar a titulo de ejemplo el trabajo
de adaptacion normativa Ilevado a cabo por Reguera, en una obra
tan importante como poco estudiada desde el angulo de las fuen-
tes juridical 18 . Y vayamos sin seguir un orden cronologico a las
normas concretas .

En la ley num . 10 la prohibicion va dirigida contra la obra ti-
tulada Ano dos mil quatrocientos quarenta . Por el epigrafe ante-
puesto a la ley sabemos que la prohibicion se dictb por la doble
via de «resolucion y cedula del Consejo» a 17 de marzo de 1778,
segtan datos que cabe comprobar, como a continuacion veremos,
por mas que pueden inducir a cierta confusion, al haber indica-
ciones en el texto recogido en la Novisima sobre la doble via a
que acabamos de hacer referencia, que no termina de acoplarse
conforme a to indicado en la rubricas .

Aunque, en efecto, la parte dispositiva ha sido en esta ocasi6n
respetada con bastante puntualidad y extension -a salvo algu-
nas correcciones de tipo tecnico- to cierto es que Reguera ha tra-
tado de refundir las dos disposiciones en una, a base de suprimir
ciertos pasajes de las dos disposiciones yde imprimir unidad con-
junta a la redaccion . Mientras en el original se trataba de una
real cedula, que incorporaba como antecedente y punto de parti-
da normativo una real resolucion -cada cual con su propia re-
daccibn- Reguera ha reelaborado el texto para dar la impresion
de una sola disposicibn, con to cual se evitan repeticiones en los
textos . Pero se pierde el hilo histbrico y no queda aclarada la ori-
ginal forma de proceder, en el ambito normativo.

A trav6s de la disposicion original, se puede reconstruir el do-
ble planteamiento normativo : Ante todo, segOn se indica, en el

'8 Cabe establecer un cunoso contraste entre la abundantisima y a veces poco
criuca utilizacibn que se ha venido haciendo de La Novisima, a la hora de char
disposiciones, y la falta de atenc16n por parte de los estudiosos al proceso de re-
daccibn de la obra o al estudio de su propia estructurac16n, mas ally de la demo-
ledora critica realizada por Martinez Marina . Un repaso de urgencia sobre el pro-
ceso de elaborac16n de La Novisima puede verse en nuestro libro Derecho y admt-
ntstracibn publica en la Espana delAnttguo R,4gimen (Madrid, 1985) 130-142
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texto, la resoluci6n real fue comunicada por el secretario de Es-
tado y del despacho de Gracia y Justicia don Manuel de Roda . Y
en la resoluci6n se recogen algunos datos sobre la introducci6n
en Espana de libro tan pernicioso como el que va a ser objeto de
la prohibici6n . Libro publicado en Londres con caricter an6ni-
mo y sin nombre de impresor, y que contiene ataques despiada-
dos a la iglesia y al poder temporal, «con horrendas invectivas
contra los soberanos y senores temporales sus leyes, Ministros y
Magistrados y contra el orden politico y comun gobierno de los
estados conmoviendo los animos a la independencia, y absoluta
libertad, y conspirando a una entera, y lamentable anarquia» .

En consecuencia el rey se ve «obligado a determinar no solo
a que se condene por el Tribunal del Santo Oficio este perverso
libro, sino tambien haga el mi Consejo se quemen publicamente
por mano del Berdugo todos los exemplares, que se encuentren,
a cuyo fin se haran las pesquisas necesarias . Que se ponga el ma-
yor cuidado en todos los puertos, y fronteras de mis Reales Do-
minios para que no se permita en adelante introducir exemplar
alguno de tan pernicioso libro, imponiendo las mas severas, y gra-
ves penas a los contraventores ; y que asimismo se tomen por el
mi Consejo todas quantas providencias dicten la prudencia, y re-
glas de buen govierno para preservar a estos fieles, y cat6licos es-
tados de una peste mortal, que si no se ataja con tiempo, puede
acarrear los mas graves danos, y perjuicios» .

Para dar publicidad y cumplida ejecuci6n a la norma se dic-
taria una real cedula en la que se vuelve a insistir en el contenido
de la disposicibn y se puntualiza todo los relativo a la toma de
medidas sobre recogida y quema de ejemplares .

En suma las dos etapas normativas -real resolucibn y real c6-
dula- en la versi6n de Reguera aparecen refundidas, como si se
tratase de una tanica disposicibn ; y ello con independencia de las
indicaciones poco precisas del epigrafe 19 .

'9 La Real Cedula Ileva el siguiente encabezamiento a Real Cedula de S.M y
senores del Consejo, por la qual se prohibe la introducion, y curso en estos Rey-
nos de un Iibro intitulado Ano 2440, con la data de su impresi6n en Londres ano
de 1776, sin nombre de Autor, ni de Impresor A (AHN, Reales Udulas, 467)

Siguiendo la Novisima se ocupa del Dtarto de Fisica Don Antonio Rumeu, His-
toria de la censura ltterarra en Espana (Madrid, 1940) 70-1 V6ase tambi6n las p5-
$inas siguientes para otros textos de la Novisima
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Las leyes mums . 7 y 8 responden a un mismo plan de selecci6n
y adaptaci6n . Se trata en ambos casos de la inclusi6n en la No-
visima de reales provisiones -una en el primer caso y dos en el
segundo- convenientemente recortadas para dejar sblo la parte
normativa mas importante . Para ello se han tenido que dejar fue-
ra de la Novisima diversos pasajes de las normal originales ; a la
vista de los cuales puede ahora reconstruirse la pequena historia
por la que atravesaron tales normas hasta ser incluidas en el mar-
co recopilador.

Digamos finalmente que ambos casos se proyecta la prohibi-
ci6n sobre textos de reducidas proporciones, una especie de folle-
tos, redactados en italiano, y sobre parecida temJitica .

En la num . 7 se trata de prohibir un escrito a nombre de un
obispo que va dirigido a un cardenal de Roma. Segiun reza el epi-
grafe recogido en la Novisima -que viene a coincidir en parte
con el epigrafe puesto en portada de la disposici6n original-, tal
alibelo sedicioso» se supone impreso en Amsterdam ((El aflo de
1776» .

Para dar cumplimiento a la disposici6n, las justicias debian re-
coger los ejemplares de la obra ahaciendo se quemen publicamen-
te y formalizandose por las justicias procesos informativos del he-
cho» . Pero hay que advertir que las actuaciones de la justicia no
se limitarfin solo a la obra resenada, sino que se haran extensivas
a «otros papeles contra las regalias de la corona o tocantes a qua-
les quiera providencia del govierno o de la extinguida orden de
la compania» .

Como puede verse, el proceso de generalizacion de la norma
fue muy amplio . De un caso concreto se pasa a una serie de su-
puestos de la mas varia configuracion . S61o las referencias a los
jesuitas pueden servir-desde el contexto de la ley a la propia te-
matica del titulo- para determinar en que linea especifico se
mueve la disposici6n .

Pero veamos mas en concreto el metodo seguido por Reguera
al seleccionar los pasajes . Lo que nos obligara e hacer breve re-
ferencia a la estructura general de la disposici6n original .

El encabezamiento de la disposici6n dice asi : aReal Provision
de S.M . y Senores del Consejo, por la qual se prohibe la introdu-
ci6n, y curso en estos Reynos de cierto Libelo sedicioso, que se su-
pone impreso en Amsterdam, ano de 1776, y otro, 6 otros de su
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especie, escritos por Individuos de la Extinguida Orden de la
Compania, de que se intenta hacer to mismo, y se mandan reco-
ger con otros cualesquiera de las circunstancias que se refieren .
Ano 1777), . Reguera ha fragmentado y recortado, en su epigrafe
puesto a la disposicibn, el tenor del encabezamiento; to que re-
sulta muy facil de comprobar Z° .

En cuanto al texto se ha prescindido de las clausulas inicia-
les -con la solemne intitulaci6n real- y finales . Y to que es mas
importante: se ha dejado fuera la amplia exposici6n de motivos
que viene a ocupar buena parte de la disposici6n en su conjunto .
Y to que se ha dejado fuera puede hoy resultar muy interesante
para el historiador o el historiador del derecho . Hagamos un bre-
ve repaso sobre el tema .

Recuerda en primer lugar la disp6sici6n original los impor-
tantes textos normativos en los que se prohibe a los miembros de
la compania cualquier genero de manifestaci6n a traves de la im-
prenta . Semejantes prohibiciones no se han guardado, como su-
cede con la « Letera del Vescobo» . Ya el Papa prohibi6 el libelo a
traves de un edicto calificandolo de «maligno y reprobabilisimo» ;
a mayor abundamiento dio orden circular a los obispos para que
to censurasen como temerario. En torno a otros libelos de los que
se tienen noticia en Espana sobre su posible introduccibn, se han
adoptado en las aduanas las oportunas medidas para que no se
introduzcan y divulguen con las penas contempladas por la real
pragmAtica de «estranamiento» de 2 de abril de 1767 y brdenes com-
plementarias . De todo ello se ha pasado aviso al inquisidor gene-
ral . El Consejo de Castilla intervendria a continuaci6n pidiendo
informe a los fiscales ; informe que seria emitido con todo genero
de detalles y que aparece resumido en la Real Provisi6n. Segun
los fiscales los miembros de la extinguida orden estan sujetos a
una muy estricta observancia de las disposiciones sobre censura
y muy especialmente en to referente a las satiras «que fue una de
las causas que durante su existencia hizo incompatible esta Or-
den en los estados politicos- . A pesar de la cual «e1 abuso de las
satiras parece que se ha hecho demasiado frecuente, fiandose sus
autores y expendedores en la impunidad que presta la distancia» .

20 AHN, Reales CEdulas, n ° 428
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De ahi la necesidad de aplicar las penas que se contemplan en la
legislaci6n y especialmente de privaci6n de alimentos en particu-
lar o en comun .

Tras el informe de los fiscales el Consejo de Castilla elev6 con-
sulta al rey sobre el particular de la que diman6 el decreto real
contenido en la Real Provision .

En definitiva podemos decir que todo el proceso de tramita-
ci6n de la norma ha quedado fuera del texto de la Novisima . Re-
guera ha ido directamente a la parte normativa del decreto. Una
vez mas ha sido fiel a su planteamiento de la Novisima Recopi-
laci6n como obra de un jurista mas que de un historiador .

En la ley n6m . 8 Reguera tuvo que emplearse mas a fondo en
los recortes . El original de la disposici6n incorpora a la letra el tex-
to latino de un Breve papal de una cierta extensi6n -con su co-
rrespondiente traduccibn al castellano- por el que se prohibe la
Memoria cat6lica Zt . A la disposici6n papal se anadiran las medi-
das tomadas en el ambito secular . Pues bien, Reguera se limita a
insertar la parte dispositiva de to acordado por esta segunda via,
con to que deja fuera de la Novisima la mayor parte de la dispo-
sici6n original, incluido todo to referente a la tramitaci6n de la
norma con la participaci6n de Floridablanca y del traductor ge-
neral de lenguas, Felipe Samaniego .

Para ilustrar la prohibicidn del Diario de ffsica de Paris al que
se dedica una de las leyes de la Novisima en la linea que estamos
apuntando, -ley n6m . 12- contamos con un amplio expediente
conservado en el A.H.N . que nos permitira entrar en contacto con
el proceso de elaboraci6n de la norma en cuesti6n zz .

Z' Un ejemplar de la dtsposici6n puedc verse en AHN, Rcales Udulas, n ° 572 .
2Z AHN Consejos, leg . 1594-9 . En realidad el Diarto de F(stca corresponds a los

tomos XXXVI y XXXVII de las Observations sur la Physique, sur 1'htstotre Nature-
Ile et sur les Arts, correspondtentes a Encroy Julio de 1790

Los dos volumenes -ambos de 480 pigs- pueden verse en el citado legajo
En una esquela se dira -en este discurso prelimtnar se revelan con entustasmo
todos los pnncipios de la Revoluc16n Francesa y se avanzan proposiciones inju-
nosas a todos los monarcas de la Europa, capaces de inducir a un espintu de in-
surrecc16n y de independencia

Constituyen, en efecto, el discurso preliminar, parte primera, una amplia exal-
tacidn de la libertad frente a la tradicional opresi6n Y todo ello ha sido posible
en algunos paises de Europa por mflujo de la filosofia y de la ilustracian . Muy
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Se inicia el expedience con un oficio firmado por Floridablan-
ca en el que de orden del Rey se resenan los tramites a seguir
para prohibir la obra titulada Diario de Fisica de Paris . Tras una
introduccibn sobre la actitud de aquellos franceses « partidarios
de la independencia de todas las potestadesn a traves de una am-
plia publicistica que llega a afectar incluso a obras de tipo pura-
mente cientifico, como el citado diario, se encarga al Consejo de
Castilla proceda a prohibir la entrada y difusion del susodicho
diario y de «cualquier otra (obra) en frances sin licencia» . Es im-
portante constatar que el escrito de Floridablanca seria el nucleo
de la disposicibn elaborada despues como Real Cedula .

Recibida la orden en el Consejo de Castilla se procederia a eje-
cutarla, mandando remitirla a informe fiscal . Y los fiscales se li-
mitarian a indicar la forma de hacer circular la disposicion para
que llegase la noticia a las autoridades afectadas por la orden . Fi-
nalmente a la vista del informe fiscal el Consejo ordenaria redac-
tar y publicar una Real Cedula en base a la orden real comuni-
cada por Floridablanca .

Fue asi como redactaria la Real Cedula de 9 de diciembre de
1791, con el siguiente encabezamiento : « Real Cedula de S.M. y se-
nores del Consejo por la cual se prohibe la introduccion y curso
en estos reynos de los dos tomos del Diario de Fisica de Paris co-
rrespondientes al ano de mil setecientos noventa y de los que en
adelante se publiquen de la expresada obra, y de cualquiera otra
en frances, sin licencia de su Majestad.»

Si se compara la Real Cedula con la Real Orden resenada, cabe
observar una total identidad en la parte dispositiva, a salvo los
consabidos anadidos de las clausulas iniciales y finales y aque-
llos otros de caracter puramente formal que sirven para caracte-
rizar a las Reales Cedulas como tales disposiciones .

En cuanto a Reguera en este caso se limitaria a insertar la
Real Cedula practicamente a la letra con las consiguientes supre-
siones de las clausulas iniciales y finales y de todo to referente a

pronto otros pueblos, aun encadenados, segiln e1 discurso prellminar, se veran li-
bres del despotismo y la tirania . Tal viene a ser el tono general de discurso antes
de ocuparse de otras matenas . Psicologia, Histona natural, Medicina, Zoolo-
gia, etc
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la participacion de Floridablanca en el proceso de elaboraci6n de
la norma .

Por real provisi6n seria prohibido el discurso titulado Punto
de disciplina eclesidstica que figura en la Novisima como Ley
num . 9, del titulo que nos ocupa. Se trata de una disposici6n su-
mamente casuistica aunque no exenta de complejidad que Regue-
ra traslad6 a la Novisima tomando en consideracicin Otnicamente
los aspectos meramente normativos . Y es curioso senalar que to
que Reguera dejo fuera de la Recopilaci6n puede hoy interesar al
historiador por anecdbticos que resulten algunos de sus plantea-
mientos.

Podemos asi conocer por la disposici6n original el nombre del
autor de la obra prohibida y sus manejos y manipulaciones, muy
poco acordes con su profesi6n . Se trataba del sacerdote Juan del
Alba que se titulaba ((doctor en canones, misionero y director en
ejercicios de senores eclesiasticos» . El Consejo pudo comprobar
que el doctorado to habia obtenido sin cumplir los requisitos le-
gales y habia cometido falsedades en el propio titulo de bachi-
ller . Por to demas habia Ilevado una vida eremitica, fuera de cual-
quier genero de control o medida . Todo to cual se reflejaba en la
obra objeto de prohibici6n en la que se mezclaban los errores con
la falta de formacion .

Estos y otros datos recogidos en la disposici6n original, que
va transcrita en nuestro apendice, permite apreciar la compleja
estructuracion de la normativa del Antiguo Regimen en la que se
mezclan planteamientos casuisticos con normas concebidas con
un amplio grado de generalidad z3, to que con la Nbvisima en la
mano -tras los recortes de Reguera- no cabe apreciar con el
mismo grado de nitidez. Una vez mas hay que repetir que Regue-
ra -con independencia de los defectos en que incurriera- pro-
cedi6 con mentalidad mas de jurista que de historiador a la hora
de hacer los retoques en los originales de las disposiciones .

En el caso de la prohibici6n de la Historia imparcial de los je-
suitas la labor de Reguera fue mucho mas sencilla . Al ser una dis-
posici6n de estructura poco compleja, se limit6 a prescindir de

23 Hemos transcnto la disposici6n en nuestro apdndice . Para la tramitacibn
del expediente del que diman6 el texto legal AHN, Consejos, leg . 3956 .
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las clausulas iniciales y finales para insertar practicamente a la
tetra el contenido de la norma original Z4 .

Por otro lado, en notas a la Novisima aparecen citadas y en
ocasiones brevemente resumidas, numerosas obras hasta las que
se extendi6 la prohibici6n zs . Pero no parece que existan razones
de peso para explicar tan desigual tratamiento entre unas y otras
disposiciones, al menos en terminos generales. Algunas disposi-
ciones de taltima hora pudieron recogerse en notas, para no alte-
rar las lineas generales del texto de la Novisima 26 . El menor ran-
go de las disposiciones apuntadas en notas no sirve para explicar
cumplidamente la diferencia de trato, pues si es cierto que a pie
de pagina no se hace referencia a reales cedulas, no es menos cier-
to que en el propio texto de la Novisima al lado de las reales ce-
dulas se insertan otro tipo de disposiciones, como provisiones del
Consejo. Sea como fuere, las notas servirian para aligerar el tex-
to y librarle asi de un casuismo que se hubiese hecho in-
terminable .

No es este el momento de referirnos punto por punto a los tex-
tos anotados, que nos llevaria a un parecido callej6n sin salida ca-
suistico, cuando menos en un trabajo de esta indole . Sdlo hare-
mos algunas someras observaciones .

Las notas no parecen hechas apresuradamente a la vista s6lo
de los encabezamientos de las normas, sino tras haber cobrado
conciencia del contenido de la disposici6n ; basta comparar los
breves restimenes de las notas con los textos de las disposiciones
que hemos podido localizar. Hay algtan pequeno error en cierta
ocasibn Z' . Y se han sabido sortear asimismo los aspectos que pu-

z° Para el cotelo con la disposicadn original AHN, Reales Cedulas n ° 268
ZS El propto Anes que dedica todo un apartado de su libro al tema de los li-

bros prohibidos no se refiere a la Novisima Recopilaci6n a pesar de que algunos
de los textos a que hace referencia se encuentran recopilados (chars la Novisima
al referirse a los pen6dicos)

z° Hay en las notas disposiciones de 1804 cuando ya estaba la Novisima a pun-
to de concluirse .

Z' Asi en la nota 21 de la Novisima la real orden por la que se prohibe la in-
troducci6n de la constituc16n francesa de 1793 lleva fecha de 14 de Septlembre .
Por su parte Anes da la fecha de 4 de Septiembre (Economia e Ilustrac :6n [Bar-
celona, 19691 160)
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dteran resultar mas conflictivos 28 . Y por supuesto, por amplio
que sea el ntimero de disposiciones -resumidas en notas o inser-
tas en el texto, en la forma que veiamos- no quedaba agotada
la materia de tal suerte, al no encajar en la Novisima amplio nu-
mero de libros o folletos que fueron objeto de particular censura .
Pero con to incorporado bastaba para hacerse una idea suficien-
temente amplia de las prohibiciones que pesaban sobre libros y
folletos y del talante poco flexible de la Novisima y de su autor
material, comp el tiempo demostraria .

Antes de terminar quisieramos hacer algunas observaciones
de conjunto, aunque de caracter provisional .

a) En la Novisima se recogen, entre texto y notas, prohibi-
ciones concretas de libros y folletos disposiciones que sirven para
hacernos una idea bastante precisa de la censura gubernativa a
fines del Antiguo Regimen .

b) Resultan bien claras en punto a censura las conexiones en-
tre religi6n y politica ; conexiones que pueden matizarse mejor en
funcion de los originales manejados por Reguera .

c) Reguera ha procedido a una selecci6n de pasajes, con al-
gtin tipo de refundicion, al objeto de centrarse en la parte pura-
mente normativa, a la manera como sucede en el resto de la obra,
pero con una mayor intensidad .

d) A pesar de la flexibilidad de la censura de que se quiso ha-
cer gala en epoca de Godoy, la Novisima ofrece un amplio pano-
rama de censura gubernativa con aportaciones de varias epocas
y con tendencias diversificadas . No se trata de un planteamiento
coyuntural, sino de mas largo alcance. Con to que se pretende evi-
tar cualquier posible brote subversivo en el campo politico, ya
sea directamente o a traves de planteamientos de tipo religioso.

Z" Como sucede con la real provisidn de 1802 por la que se prohibe la intro-
duccibn de las memorias para servir a la histona del jacobinismo del abate Bu-
rruel en base a las especies vertidas contra Godoy como se dice no s61o en el texto
de la disposicibn sino en el propw encabezamiento Reguera supo guardar silen-
cio en este punto .
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VI . LA NOVISIMA SOMETIDA EN LA EPOCA A
VALORACION CRITICA

1 . La iniciativa para poner en marcha el proceso de revisi6n
de la Novisima parti6 del propio Reguera ; a poco de volver Fer-
nando VII al poder. Muy probablemente no hay que ver en la ini-
ctativa tan solo un Aim perfeccionista, al entrar en juego moti-
vaciones de tipo econ6mico nada despreciables, como tendremos
ocasi6n de comprobar.

A principios de 1815, Reguera, elevara uno de sus memoriales
en los que era tan experto pidiendo se abriese el proceso de revi-
si6n y ampliaci6n de la Novisima, a tenor de to que en su mo-
mento se habia dispuesto sobre el particular . Y ello en la doble
via de los cuadernos o suplementos a la Novisima, encargados a
Reguera, de por vida y a su muerte, al cuidado del fiscal y de un
«expediente general- para mejorar y perfeccionar la obra, bajo
los auspicios -esta vez en exclusiva- de la fiscalia del Consejo
de Castilla . Como recuerda Reguera, semejante proceso de revi-
si6n fue iniciado a poco de salir la Novisima y tuvo que ser sus-
pendido a causa del parentesis belico y constitucional .

Entra luego Reguera en un terreno mas personal al reconocer
que la Novisima -como obra humana- no puede menos de pre-
sentar defectos ; y 6l mismo ha procurado consultar sobre el tema
con personas dignas de todo credito; todo ello con independencia
de las acusaciones que se hayan podido lanzar frente a la obra,
siempre en forma an6nima y hasta subrepticia. En concreto pide
Reguera la apertura de un expediente en el Consejo para que in-
formen las alias instituciones interesadas en el tema : Audiencias,
colegios de abogados, y Unversidades a fin de poder emprender
la labor de acomodaci6n normativa que exigen las leyes 29 .

El escrito sirvi6 para abrir un expediente en el Consejo de Cas-
tilla que se prolongaria varios anos con la consiguiente impacien-

z9 El memorial lleva fecha de 20 de Enero de 1815, y figura el comienzo del
expediente abierto con tal motivo por el Consejo, que aparece encabezado de la
siguiente forma « Expediente formado en virtud de real orden, con la que se acom-
pana al Consejo, para que consulte la exposicibn de Don Juan de la Reguera Val-
delomar, vecino de esta corte, sobre los defectos que se hayan advertido en el es-
tudio y use de la Novisima Recopilaci6n .- (AHN, Consejos leg . 4176-1 pieza 1)
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cia de Reguera, forzado a presentar sucesivas alegaciones al ob-
jeto de impulsar el expediente 30 .

En efecto, unos meses tardaria el Consejo de Castilla en con-
testar en sentido afirmativo al escrito inicial de Reguera : los al-
tos tribunales -Audiencias, Chancillerias y Sala de Alcaldes de
casa y corte- los Colegios de abogados y las Universidades de-
bian informar, segtan orden del Consejo, en el plazo de quince digs
sobre los defectos advertidos en la Novisima recopilacidn y su su-
plemento; y en caso de no encontrar defectos, to debian manifes-
tar asi por escrito 3t .

Muy optimista se mostraba el Consejo con el corto plazo mar-
cado, para informar ; habria de pasar mucho tiempo para evacuar
los informes ; y algunos organismos ni siquiera Ilegarian a contes-
tar .

En la resolucian del Consejo no figuraba menci6n expresa al
nuevo suplemento a la Novisima; y este era un tema que preocu-
paba a Reguera al constituir el suplemento una improtante fuen-
te de ingresos . Como el tiempo pasaba, Reguera tuvo que recor-
der al Consejo en un nuevo escrito la necesidad de emprender los
trabajos sobre el suplemento a la espera de los informes de los or-
ganismos competentes. SegOn Reguera el plazo de 15 dias era su-
ficiente ; y despues de pasados varios meses se habian recibido
muy escasos informes 32 .

Hubo que volver a cursar nuevas circulares desde el Consejo
para que se emitiesen los tnformes . Pero el tiempo seguia pasan-
do y Reguera se vio obligado a recorder al Consejo los graves pro-
blemas causados por la demora sin poder trabajar en el suple-
mento. Y mientras tanto sin el debido control oficial se estaban
publicando colecciones de normas en contra de to dispuesto por
las leyes y en perjuicio suyo 33 . De nuevo hubo recordatorios del

"° Sobre el expediente citado en la nota anterior se recogen memonales de Re-
guera fechados el 4 de Diciembre de 1815, 26 de Abrnl de 1816 y 27 de Noviembre
de 1816

" Resolucu5n del Consejo de Castilla de 3 de Agosto de 1815
'z Escrito de Reguera de 4 de Diciembre de 1815
" Se refiere en concreto a la conocida colecci6n de Decretos de Fernando VII

eduados por Balmaseda, y a otra e,olecu6n de Decretos publicada en Valencia (es-
crito de Reguera de 26 de Abnl de 1816)
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Consejo a los altos organismos informantes . Un nuevo escrito de
Reguera de fines del 1816 hace ver que las cosas seguian igual
sin haberle permitido la posibilidad de examinar el expediente 34 .

No podria imaginar Reguera por aquellas fechas que attn pu-
dieran pasar tres anos sin haberse podido conpletar los informes,
como se desprende de un escrito de los fiscales de 1819 35 . Y al
ano siguiente todavia quedaban informes sin remitir . Fue asi
como lleg6 el trienio liberal paralizando todo el proceso de revi-
si6n . Al termino del Trienio no se volveria a hablar mas del su-
plemento. El fallecimiento de Reguera se habia producido en ple-
no trienio liberal .

A pesar de las demoras resenadas conservamos buena parte
de los informes emitidos . Creemos que su examen puede aportar
interesantes puntos de vista para conocer la opini6n de la epoca
en torno a la Novisima junto a los nuevos rumbos codificadores
que se apuntan en algunos informes . Los informes de los distin-
tos organismos -Colegios de Abogados, Universidades y altos Tri-
bunales- se conservan en piezas separadas dentro del expedien-
te general . Y conforme a esta divisi6n en piezas haremos nuestra
exposici6n comenzando por los Colegios de Abogados .

2. Se conservan los informes de 9 colegios de los 12 que de-
bian en principio informar ; pero con los 9 podemos hacernos una
idea de cual seria la linea general de las opiniones vertidas, que
se caracterizan por las profundas diferencias de planteamiento 36 .

Hay colegios con informes rapidos pero muy favorables, como

'° El escnto de Reguera Ileva fecha de 27 de Noviembre de 1816
's Sepin el escrito de los fiscales de 24 de Marzo de 1819, faltaban los infor-

mes de la Universidad de Oviedo, y de los Colegios de Abogados del mismo Ovie-
do, Barcelona, Valencia y Caceres, por to que habria que esperar todavia a que
Ilegasen los informes antes de emitir un juicio definitivo En cualquier caso re-
cuerdan los fiscales la existencia de gran diversidad de pareceres a la hora de va-
lorar el alcance y significado de la obra de Reguera

'6 Los colegios informantes fueron los de Galicia (Coruna), Mallorca, Vallado-
lid, Valencia, Granada, Madrid, Sevilla, Arag6n (Zaragoza) y Cananas . Los infor-
mes de los colegios unto a los de las Audiencias y Universidades pueden verse en
el citado legato del AHN, 4 176-1, formando piezas separadas Baste con esta re-
ferenaa general, al objeto de aligerar las citas Para mss detalles veanse los bre-
ves informes recogidos en nuestro apendice A los mas extensos nos referimos en
la medida de to pusible con mayor detalle en nuestra exposici6n, al no poder por
sus proporciones incorporarlos en ap6ndice
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sucede con La Coruna -No han advertido hasta ahora defectos
reparables»-, Palma de Mallorca --no han observado defecto
que merezca correcci6n alguna»-, o Valladolid, despuds de dos
reuniones de una junta nombrada para evacuar el tema -<(no
han advertido defecto que en su concepto le haga digno de refor-
ma »-. En otros casos -Valencia- se dieron plazos para que los
miembros del colegio informaran individualmente sobre los po-
sibles defectos, sin haberse recibido respuestas negativas.

Fijdmonos ahora en el otro lado de la cuesti6n, si descarta-
mos, el caso de Palma de Gran Canaria, al excusarse de informar
cumplidamente, por la falta de tiempo y magnitud de la obra, los
otros cuatro informes se muestran criticos con la obra analizada,
si bien es verdad que en dos ocasiones suelen dejar a salvo la per-
sonalidad de Reguera, tras reconocer el enorme esfuerzo desple-
gado en torno a la obra. Y en unos y otros casos se parte de la
distincion entre c6digo y compilaci6n, bajo el supuesto de que to
que se somete a andlisis no es un codigo, sino una compilacion,
con los pros y contras que ello comporta . Finalmente, salvo en el
caso de Granada, a las observaciones de tipo general acompanan
ejemplos ilustrativos en mayor o menor grado de profusion.

Los defectos mAs repetidos son la arbitraria separacion de le-
yes en diversos titulos, o la omision de disposiciones no deroga-
das, estuvieran o no incluidas en antigos cuerpos legales . Por su
parte desde Madrid se insistira en las leyes repetidas o en aque-
llas otras que por falta de entidad no merecerian el nombre de
leyes ; mientras los abogados de Zaragoza hubieran preferido ver
refundidas algunas normas que aparecen recogidas por separado
en la Novisima .

El caso de Sevilla merece menci6n aparte . Se trata no solo de
un informe largo y detallado, sino basado en valoraciones y plan-
teamientos de altas pretensiones tebricas ; to que sirve para sin-
gularizarlo dentro del amplio panorama informativo que estamos
analizando . De ahi que nos refiramos a este informe especifica-
mente.

Con independencia del preambulo -de falsa modestia, en la
tradicional linea t6pica- hay en el informe una primera remi-
sion a la antiguedad de las leyes hispanicas con mezclas de luces
y sombras: al lado de maximas sublimes cabe advertir en el Fue-
ro Juzgo, Partidas, Fuero Viejo y Ordenamiento de AlcalA la falta
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de metodo y la obscuridad de los planteamientos . En cuanto a la
Nueva Recopilacion se limito a ser una obra de acumulacion y
acarreo, con normas de muy diversas epocas, y de diferente plan-
teamiento y lenguaje, en vez de adaptarse a las exigencias de la
nueva 6poca .

Peor atin ha sucedido con la Novisima Recopilaci6n en la que
tantas esperanzas se habian depositado : aeste cbdigo es todavia
mas monstruoso que los anteriores, que ni la clasificaci6n de li-
bros ; ni la division de titulos ni la colocacion de leyes guardan
un sistema regular; que hay muchas que esten derogadas; que
hay otras, y no en pequeno numero, cuyo lenguaje incorrecto,
cuyo estilo desalinado producen a cada momento dudas de mu-
cha trascendencia y derraman la obscuridad en todos los nego-
cios civiles y criminales fomentando por esta razbn los pleitos, y
la arbitrariedad de los jueces.»

Pero el Colegio de abogados de Sevilla lejos de limitarse a po-
ner ejemplos en la linea apuntada partira luego de un plantea-
miento sistematico en una linea muy moderna, basada en la dis-
tribucidn de la materia juridica en cinco libros, empezando por
el libro dedicado a las «leyes fundamentales» es decir «todas
aquellas que abrazan mayor interes, o que constituyen mas di-
rectamente la esencia del Estado>> y en concreto «cual es la na-
cibn; cull es la naturaleza de su gobierno; quien el soberano ; de
que modo estan distribuidos los poderes ; cuales son los limites
de cada uno; con que solemnidades se han de establecer las leyes
y corregirlas o derogarlas; en quien reside el poder executivo ; en
qui6n la potestad de aplicarlas ; cull es la fuerza nacional; cual
la instruccion publica, cual el gobierno interior politico de las
provincias; cuales, en fin, las contribuciones y rentas>> .

Se comprende, ante un programa de tal naturaleza, muy cer-
cano al moderno constitucionalismo, que la obra de Reguera re-
sultara minusvalorada en sus pretensiones sistematicas . Y algo
parecido sucede con los otros cuatro libros segun los esquemas
ideales de los abogados de Sevilla, que no podemos aqui sino
apuntar muy sumariamente .

Digamos tan solo que el libro segundo debia haber estado de-
dicado a los «delitos y penas», segun una titulacion bien conoci-
da en la epoca. Toda la materia seria muy facil de distribuir con-
forme a un orden racional a base de divisiones y subdivisiones,
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comenzando, por la gran division entre delitos publicos y priva-
dos .

Mayores dificultades encontraria la distribucion del libro ter-
cero, dedicado al matrimonio y a los derechos de la persona y de
la propiedad por ser una materia «moderna en los cbdigos» . Pero
unas cuantas ideas, segun los muy seguros abogados de Sevilla,
serviran para despejar las dudas; Ante todo asi no se pierde de
vista el principio de utilidad», y ademas ; «E1 matrimonio es la
imagen de la sociedad politica. En 6l se cimentan los estados, por
6l crecen y se hacen respetables y permanentes: Promoverlo, pues,
y multiplicarlo debe ser la atencibn primera del soberano» . Pro-
grama tan ambicioso se puede cumplimentar, segun los aboga-
dos de Sevilla, si se toman en cuenta algunos valiosos anteceden-
tes de las leyes patrias. Y por to que se refiere a su articulacion
en titulos puede fiLcilmente hacerse, en unas y otras materias una
adecuada ordenacibn si se sigue los dictados de la lbgica aplica-
da al ambito juridico .

En cuanto a la propiedad, no podian faltar, en la linea utili-
taria (segiun postulados de Bentham) que venimos observando, re-
ferencias de tipo conceptual como las siguientes : (Por virtud del
derecho de propiedad el hombre puede disponer libremente de
sus cosas, ya sea mientras viva, o ya para despues de su falleci-
miento ; como no puede poseer todo to que desea, la necesidad
misma y el deseo le obligan a deshacerse de aquellas cosas que
son menos utiles para adquirir otras mas precisas ; y esta misma
necesidad respectiva establece el equilibrio del precio entre las
cosas que mutamente han de darse y recibirse.)>

Finalmente el libro 5.1 dedicado a temas procesales se desple-
garia, aun con mayor sencillez, siguiendo el mismo orden logico .

A la vista de tales planteamientos teoricos, se comprenden las
criticas de los abogados de Sevilla desplegadas frente a la Novi-
sima que se centran fundamentalmente en la falta de adecuada
sistematizaci6n ; se observan asimismo aqui y allA, referencias a
los planteamientos te6ricos de los informantes como sucede con
el siguientes ejemplo en relacidn con la ley : (la ley debe ser tan
clara que todo hombre pueda entenderla y que ninguno pueda
ser enganado por ella ; debe convenir al pais y al tiempo; debe ser
recta, igual para todos y provechosa.»

3 . Si pasamos a los altos tribunales, hay que senalar que casi
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todos cumplieron con su mision de informar, solo dos tribunales
-La Audiencia de Galicia y la de Canarias- en este caso, a cau-
sa de la distancia dejaron de remitir informes . Por su parte, la Au-
diencia de Valencia, se limito, alegando escasez de tiempo y falta
de personal, a adjuntar el informe fiscal, muy elogioso para Re-
guera . Y en el mismo tono elogioso se manifesto la Audiencia de
Barcelona .

Con los restantes informes -10 en total, incluida la Sala de
alcaldes de casa y corte- se puede hacer una inicial agrupacion
en funcion de su extension, tono critico y profusion de argumen-
tos, sobre la base previa de que cada informe puede contener ras-
gos especificos o particulares .

Se mezclan el elogio hacia Reguera con la inclusion de some-
ras reservas criticas realizadas en terminos generales o aportan-
do muy breves ejemplos de defectos advertidos que suelen cen-
trarse en la inclusion de leyes superfluas ociosas, inutiles o dero-
gadas; en la confusi6n del plan seguido; o finalmente en el carac-
ter reglamentario y escasa entidad normativa de una parte del
material recopilado . En cuanto a la Audiencia de Mallorca no tie-
ne nada de extrano que se ponga el acento en los problemas par-
ticulares de las islas, con declaraciones tan interesantes como la
siguiente : ((Como en este tribunal no se fallan los pleitos por la
Recopilaci6n, sino por el Derecho comun y los privilegios de las
Islas .))

Los informes mas extensos y cargados de ejemplos son los co-
rrespondientes a Zaragoza, Chancillerias de Valladolid y Grana-
da y Sala de alcaldes . Son asimismo los mas duros a la hora de
enjuiciar la obra de Reguera aunque en principio se reconozca
que la empresa recopiladora rebasaba las Bolas fuerzas de una
persona .

En cuanto al primer grupo se pueden considerar por separado
los informes de la Audiencia de Zaragoza y de la Chancilleria de
Granada, al it exponiendo en forma casuistica y acumulativa
ejemplos selectivos de normas recopiladas con defectos notorios
de indole sistematica fundamentalmente.

De mayores pretensiones y mas cuidadosa redacci6n son los
informes de la Sala de alcaldes, y, muy especialmente, de la Chan-
cilleria de Valladolid .

Cabe destacar en el informe de la Sala de Alcaldes la insisten-
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cia que se pone en no haber pasado la Novisima el examen del
Consejo de Castilla, a traves del cual se hubiese podido mejorar
sensiblemente la obra . Como no sea por motivos de rapidez, no
se comprende, seg6n el sentir de los alcaldes, que la obra no haya
«pasado la censura del Consejo, cual parecia regular y conforme
al orden de las anteriores, porque asi to dispuso su Megestad de
quien pende la autoridad legislativa» .

Finalmente la Chancilleria de Valladolid montaria todo un
cuidadoso discurso -con una cierta dosis de vehemencia- que
puede dividirse en dos partes. En primer lugar se establece la im-
portancia que hubiera tenido el poner algiln tipo de orden en la
normativa -al seguir vigentes otros cuerpos legales-, a traves
de una especie de prelac16n de normas, problema no resuelto por
la Novisima.

En una segunda parte, se van exponiendo los defectos adver-
tidos en la Novisima : epigrafes mal elaborados, leyes superfluas
o derogadas ; y asi sucesivamente. Examinando atentamente el in-
forme de la Chancilleria de Valladolid puede decirse que estamos
ya en una linea muy pr6xima al «juicio critico» de Martinez Ma-
rina . Con mayor brevedad y sin utilizar los mismos ejemplos, los
modos de operar del ilustre historiador del derecho doceanista
son semejantes o los seguidos por la Chancilleria vallisoletana .

4 . Porsu parte las Universidadesse mostraron massuaves con
Reguera . Buen numero de las Universidades informantes, no ad-
virtieron defectos dignos de tomar en consideracion . E incluso,
entre los informes criticos no faltan los elogios hacia Reguera
como en el caso del comisionado de la Universidad de Osuna:

«Para conocer el merito y utilidad de las tareas de Don Juan
basta comparar sus trabajos y su obra con los demas de la mis-
ma clase que anteriormente han visto la luz publica . La imper-
feccion que se observa en ellos a pesar de haberlos trabajado por
mucho mas tiempo y personas de un merito conocido, convence
la dificultad de la empresa y justifica qualquier defecto que se
note en la Novisima . Su plan es excelente y mui oportuna su cla-
sificacion por materias y su division en titulos y libros.»

O como es el caso de Cervera, que, tras apuntar algunos repa-
ros, se llegara a decir : ((Sin embargo se merece mucho elogio el
infatigable compilador.»

Los elogios suben de tono cuando no se han advertido defec-
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tos en la obra, como sucede con la Universidad de Burgode Osma :
«su formacion ha traido grandes ventajas a las escuelas y a los
tribunales, y esta agradable persuasion, le hace desear con ansia,
la continuacion de los trabajos del Autorn ; o como sucede con la
Universidad de Huesca -«es de grandisima utilidad»- en esta
ocasion al considerarla bajo la especie de Compilacion y no de Co-
digo de nueva configuracion . En el caso de la Universidad de Va-
lencia, los elogios se particularizan en to relativo a la oportuni-
dad de la obra, recogida de materiales, metodo empleado y notas
anadidas . Pero no falta naturalmente las criticas en la linea pa-
recida a como hemos visto en los casos de las Audiencias y Cole-
gios de abogados : defectos de sistematizacibn, leyes incluidas de-
fectuosamente o de manera inoportuna . Y asi sucesivamente .

Ofrece interes asimismo el informe de la Universidad de Va-
lladolid para el que se pidio la colaboracion del Colegio de Juris-
prudencia de la misma Universidad .

Hay en el informe referencias a la legislacion del pasado a par-
tir de la obra legislativa del Rey sabio . En cuanto a la Nueva Re-
copilacion la valoraci6n no puede ser mas negativa, destacando
«su falta de concision y metodo, junto a la confusion- que se ad-
vierte por doquier . Por desgracia los problemas no se han resuel-
to con la promulgacion de la Novisima, pese al esfuerzo desple-
gado por Reguera . No se ha superado la confusion de cuerpos le-
gales, al no haberse ido decididamente hacia un unico cuerpo le-
gal . AI lado de la Novisima siguen vigentes los antiguos cuerpos
legales, sin que se sepa con certeza cual es el alcance normativo
que deba darse a cada uno . ((En una palabra -diran los preocu-
pados miembros del claustro- es tal la confusion que hay razo-
nes para dudar quales son nuestros codigos y con que orden de-
bemos usar de ellos.»

Y esa confusion se advierte en la Novisima, examinada aisla-
damente . Los defectos se van exponiendo en el informe de forma
puntual y escalonada, con los oportunos comprobantes : falta de
metodo, falta de concision, leyes inutiles y derogadas, falta de
exactitud en los epigrafes de las leyes, autos acordados suprimi-
dos que debieron ser elevados a la clase de leyes y notas difusas,
imitiles e inexactas .

Pero semejantes defectos no menoscaban la opinion formada
por el claustro vallisoletano hacia la figura de Reguera : ((no pu-
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diendo dudar que su coleccion es mas completa que las anterio-
res de su clase, las faltas y lunares que se adviertan en ella s6lo
deben reputarse como efecto de las circunstancias y de ningiun
modo pueden ofender la bien merecida opinion del colector.»

Por su parte, la Universidad de Sevilla hate un minucioso re-
paso del proceso de redaccion de la Nueva Recopilacibn y de los
numerosos e importantes defectos que se advierten en su conteni-
do asin orden ni m6todo, sembrada de anacronismos, plagada de
errores» . Defectos que se encuentran asimismo en sus distintas edi-
ciones hasta la de 1777 . Hubo intentos de reformar el estado de
la legislacion ; pero se seguia dependiendo de las exposiciones de
derecho romano en lugar de acometer el estudio del Derecho pa-
trio con rigor y metodo adecuado; tampoco se llevaron a cabo los
deseados proyectos de redactar unas « instituciones de derechopa-
trio y una historia critica de nuestra legislacibn» . No faltan en el
informe un recuerdo hacia las aportaciones de historiadores y es-
tudiosos de nuestro pasado juridico : «Franckenau, Sotelo, Fer-
nandez de Mesa, el padre Burriel, el 11mo . Sr. Conde de Campo-
manes, el laborioso don Rafael Floranes y los doctores Aso y Ma-
nuel .» Todo ello produjo una gran aficcidn por la historia juridi-
ca y por la busqueda de textos y documentos en los archivos . Se
hicieron ediciones de textos. Hasta que por fin Ilego la Novisima
en la que tantas esperanzas se habian puesto .

La critica de la obra se hara bajo dos supuestos complemen-
tarios : de «reforma de la Nueva Recopilaci6n o de Nuevo Codigo
en su clase» .

Bajo el primer aspecto cabe advertir diversos defectos en bue-
na parte debidos al poco tiempo dispomble para redactar la obra :
«leyes desusadas, notorias omisiones o inclusion, como si se tra-
tara de leyes de simples provindencias gubernativas, segUn que-
da convenientemente apostillado atraves de a1gunos ejemplos de
los comisarios nombrados por la Universidad Sevillana .

En cuanto al segundo aspecto no hara falta ponderar la desi-
lus1on sufrida por los catedraticos sevillanos al no~haberse apro-
vechado la ocasion para redactar un codigo de nueva factura : (la
ha encontrado tan distante de ser un nuevo codigo en su clase
que se ha alejado de proposito de poder haber llenado tan reco-
mendable e interesante objeto.»

Frente a las leyes romanas, el conocimiento del derecho espa-
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nol; frente al farrago de disposiciones de diversas fechas y auto-
res con numerosas contradicciones y con unos planteamientos
inadecuados para la epoca, un codigo breve, sencillo y claro. Pero
el claustro de Sevilla no necesita acompanar sus ideas de copia
abundance de publicistas como veiamos en alguna otra ocasion.
Se trataria simplemente de reducir a pocas paginas con «clari-
dad y precision to dispuesto en leyes patrias antiguas y moder-
nas» . Especial atencibn presta el claustro a la serie de penas reco-
gidas en la Novisima que no encuentra aplicacibn en su tiempo.
Y los defectos que se advierten en el texto de la Novisima» ese
«edificio mounstruoso compuesto de partes heterogeneas y orde-
nes inconciliables» cabe extenderlo al Suplemento, en esta oca-
sion analizado con sumo detalle .

A modo de resumen el claustro sevillano recomendaria -for-
mar un codigo legislativo, original, unico, breve, metbdico; un
volumen comprensivo de nuestra constitucion politica, civil y cri-
minal ; en una palabra poner en execucion el noble pensamiento
y la grandiosa idea que se propuso Don Alonso el Sabio, quando
acordo publicar el Codigo de las siete Partidas» .

5 . Si quisieramos hacer ahora en base a los informes emiti-
dos una rapida valoracion de conjunto, habria que insistir en pri-
mer lugar en la ambivalencia de los informantes. Aunque nume-
ricamente la balanza se incline a favor de Reguera, no faltan in-
formes contrarios, de gran puntualidad y acopio de materiales;
pero al ser menos numerosos, el cuadro final podria resultar fa-
vorable a Reguera . Con todo, el trabajo critico emprendido pos-
teriormente por Martinez Marina puede encontrar precedentes en
algunos de los extensos y meditados informes criticos a los que
hemos hecho aqui referencia .

Otro aspecto importante a destacar seria la amplia difusion al-
canzada por la idea de cbdigo frente a la mas imperfecta y anti-
cuada tarea recopliadora . Muchos informantes, incluso algunos
que mantienen una actitud elogiosa, parten del supuesto, de que
to mejor hubiese sido realizar una obra de mas amplios vuelos,
con una tecnica mas refinada y planteamientos sistematicos, se-
gun los nuevos rumbos codificadores . Al haberse reducido el pro-
yecto a una simple recopilacion, los informantes no dejan de ma-
nifestar una mayor o menor dosis de desilusibn por no haberse
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aprovechado semejante ocasibn para ponerse en el ambito nor-
mativo al nivel de los paises mas avanzados.

Conviene destacar asimismo la proyeccion tebrica de algunos
informes por mas que la consiguiente brevedad de los informan-
tes impida una mayor aportacibn doctrinal . La ilustracibn ha pe-
netrado ampliamente en medios academicos y profesionales don-
de se cultiva el derecho, como es facil advertir con solo leer entre
lineas algunos informes . Por to demas no parece finalmente que
pueda, segun los tres grandes grupos, hacerse una clasificacibn
de los organismos informantes en relacibn con su postura a favor
o en contra de Reguera . Podemos decir, sin embargo, que las Uni-
versidades, menos preocupadas por los resultados de tipo prActi-
co o profesional que pueda suscitar la obra, se muestran en ge-
neral mas idulgentes con la Novisima .

Finalmente diremos que algunos informes de posiciones avan-
zadas aportan numerosos datos sobre los distintos cuerpos lega-
les de nuestro pasado, como hemos intentado hacer ver abrevia-
damente con algunos ejemplos .

APENDICE

1 . INFORMS DE CAMPOMANES, COMO FISCAL DEL
CONSEJO DE CASTILLA, SOBRE LA REIMPRESION DE
LA NUEVA RECOPILACION CON SUS
CORRESPONDIENTES ANADIDOS

El fiscal del Consejo y Camara Don Pedro Rodriguez de Cam-
pomanes, Cavallero de la distinguida orden de Carlos III, ha vis-
to las Reales Pragmaticas y Cedulas autorizadas por el oficio de
gobierno y el informe que en dos del corriente ha ejecutado de to
que debe anadirse en la nueva reimpresion de las leyes del Reyno

y dice : que todas las pragmaticas y Cedulas incorporadas en este
expediente son Leyes que deben constar al piublico e incorporar-

se en la nueva recopilacion .
Para este efecto ha formado los epigrafes, datas, y disposicibn

de titulos en que deben incorporarse y constan de la apuntacion
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que acompana rubricada del fiscal, para que con arreglo a ello se
anadan e impriman en las actuales ediciones de las leyes del Rey-
no y en las siguientes que en adelante se hicieren para su com-
plemento, dandose porello la orden y antificacion correspondien-
te, como en igual caso se executb en el ano de 1771 .

Asimismo presenta el fiscal para que se junte a este expedien-
te un exemplar de la quarta parte de la colecci6n de providencias
tocantes al extranamiento y ocupacion de las temporalidades de
la extinguida orden de la compania que se publicaron posterior-
mente al citado ano de 1771 .

Esto es to que entiende el fiscal en el asunto remitiendose a
to que en la misma fecha represent6 separadamente el Consejo
acerca de la disminuci6n que advierte en el auto 21 titulo 19 del
libro 2 .' y demas que con este motivo ya le ofrece para que en su
inteligencia se sirva el Consejo acordar to que estimare por mas
arreglado .

Evacuados estos expedientes, convendra se pasen originales al
archivo con el de la impresi6n de las leyes de 1771 para que se
guarden en 61, y conste en todo tiempo la formalidad y la legali-
dad con que se han hecho las correcciones y ediciones que cons-
tan de ellas. Madrid, y Mayo 16 de 1774.

Senores de Gobierno .

(AHN, Consejos, leg . 4176) .

2 . PROYECTO ABREVIADO DE «NUEVO CODIGO»
PRESENTADO POR VIEGAS A GODOY

COMPENDIO DEL PLAN DE LEGISLACION

La felicidad general esta esencialmente en la paz .
La paz esta esencialmente en el orden ' .

' En el orden de la naturaleza universal se puede decir hablando fisicamente
que hay paz, esto es, hay aquella invariable umformidad de acci6n y movimiento
que cumple sus destinos sino por raz6n propia suya porque carecen de ella, por
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El orden esta esencialmente en que cads uno cumpla las obli-
gaciones que debe a sus superiores, a sus iguales y a sus inferiores .

Debe pues contener el cbdigo la explicacton mas indibidual y
especifica de las obltgaciones de quantos componen el estado y
los casos en que la autoridad pitblica ha de venir a suplir la falta
de justicia en los particulares y los medios de que se ha de valer .

Esta explicacitin la debe hacer el gefe del cuerpo mismo por-
que la potestad lexitima que reside en 6l para dar leyes a la co-
munidad le hace lexitimo interprete tambien de las leyes natura-
les y de las demas obligactones adventicias esenciales al estado
de constituci6n civil * .

Por to mismo en el codigo debe empezar el rey anunciando asi-
mismo como gefe y supremo rector del cuerpo politico, esplican-
do su facultad y autoridades, la obediencta que se le debe y los
medios con que se le ha de auxiliar para el desempeno de un mi-
nisterio tan importante, tan peligroso y en todos sentidos tan te-
rrible .

Este tratado es muy difuso ; la exactitud del metodo le debe
hacer breve y perceptible to mismo que a todos los demas, de suer-
te que aunque los principios filosoficos sobre que se funden las
leyes sean accesibles a pocos, las leyes mismas las entienden to-
dos y de aqui se seguiran dos beneficios muy notorios; el primero
sera extender el conocimiento de las leyes, inspirar insensible-
mente la sana filosofia politica y asegurar esta parte de educa-
cion publica que con el ttempo modifica naturalmente las cos-
tumbres y corrige las opiniones ; y el segundo beneficio consistira
en correr el velo a los misterios de la ignorancia, porque el recto
metodo, claridad y concisi6n del codigo dejara inutilizadas codas
las obras barbaras de los interpretes y glosadores de las leyes que
falsamente han dado el nombre de jurisconsultos a los que escri-
vieren y falsamente se le dan a los que estudian con harto detri-

la inteligencia y suma sabiduria del que fix6 sus movimientos . Quando los hom-
bres conforman sus acciones con los principios de justicia harin resultar entre si
aqu6lla invariable armonia y uniformidad de acciones y deseos que se llama paz .

Al margen figura la siguiente anotacion de Godoy .
Esta declaracudn no influirfi en el amor y respeto que le profesan sus vasallos

y es muy arriesgada la extensu5n de su poder quando las opimones son tan injus-
tas, deve, pues, omituse esta obra
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mento del estado que tanto padece en los errores de la esquela y
perjudiciales practicas del foro .

En el tratado del rey pues considerandole caveza de la gerar-
quia politica deberan esplicarse todos los ordenes que la compo-
nen y por eso sera el primer titulo del rey y de la gerarquia civil,
y asi debera seguir el tratado de la grandeza, de la nobleza titu-
lada, de la nobleza simple y del estado Ilano.

Considerando despues el rey, como gefe del Estado no di-
vi[di]do en nobles y plebeyos, sino en pueblos y provincial, debe
seguir el tratado de las Cortes y ayuntamientos que respectiva-
mente los representan .

Buelvo a considerar el rey como gefe y protector del Estado
en general, es consiguiente considerar tambien la obligacion de
mantenerle defendido contra sus enemigos exteriores y alli se tra-
tara de la obligacion de alistar y dotar milicia de mar y tierra y
dar ordenanzas aunque estas no deben unirse al cuerpo de las le-
yes generales; hacer tratados de amistad y alianza y comercio ; de-
clarar guerra y asentar paces.

Acercandonos ya a considerar al rey como gefe y director de
la justicia en los negocios interiores se habra de tratar de las per-
sonas de que se ha de valer para este ministerio; se tratara pues
de los secretarios del Despacho Universal, del Consejo de Casti-
lla, de las Chancillerias, Audiencias, yntendentes, corregidores, al-
caldes mayores y pedaneos, etc ., y de las personas que en calidad
de subalternos auxiliantes de la justicia hayan de serbir a cada
tribunal y juez particular como escrivanos de cAmara, relatores,
receptores, escrivanos reales y de diligencias, procuradores y abo-
gados .

Considerada ya por decirlo asi la gran maquina en estado de
obrar sera preciso pasar el tratado de las operaciones y del use
que el rey ha de hacer de su autoridad y de los instrumentos pre-
venidos, esto es, de las autoridades subalternas y establecidas
para auxiliar la suya .

En este articulo ocuparA el primer lugar la religion ; to prime-
ro por la dignidad del obgeto y to segundo por incluir las opinio-
nes y practical antipoliticas, consagradas con el nombre de cul-
to, corrigiendo la disciplina exterior y estableciendo por decirlo
asi entre las dos potestades aquella imbariable armonia que com-
biene a la santidad de los principios de una y otra; y sobre esta
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materia hay que hacer de palabra algunas explicaciones de que
no se deve escrivir ; sino despues de haberse puesto de acuerdo
con gran meditacion y habiendolo pensado mucho .

En este articulo corresponde tratar tambien de los bienes ecle-
siasticos, de los diezmos, de la edad para el sacerdocio y profe-
siones religiosas de estancaciones en manos muertas, fundacio-
nes de capellanias, cofradias, hermandades, procesiones y todo
aquello a que se da titulo de culto, piedad y debocion y de la
ynquisicion de la fe, orden de proceder en las causas de ynquisi-
cidn, y conducta con los que pertenecen a creencias distintas del
catolicismo .

Este punto de religion hares por si solo una parte del c6digo
que serA la segunda; y empezara la tercera por la economies civil
que abraza todas less maximas de utilidad y comodidad general,
y en este articulo sera el primer tratado del empleo y ocupacio-
nes de los hombres en general y que mess simplifica y facilita los
medios de governar porque los bien ocupados, que han sabido ha-
llar la felicidad en la industria y aplicacion, en la mayor parte de
ellos se goviernan; el amor a to que tienen y el miedo de perderlo
deja descansar los medios de correccidn que tienen less leyes, asi
como todos ellos no bastan para reducir a buen orden los oziosos
y mal entretenidos, de cuyo principio nace el desprecio y la des-
confianza con que miramos a los que no tienen que perder ; esta
opini6n es menester autorizarla como ley .

El primer capitulo, pues, en el tratado de less ocupaciones en
general, sera de los vagos, reputandose la ociosidad por el mayor
delito en el orden civil y se explicara el modo de hallarlos, con-
vencerlos y castigarlos sin el perjudicial metodo de less espias, ni
de less ynquisiciones y pesquisas vagas tan detestables y que tan
odioso hacen el govierno .

Siguiendo el tratado de less ocupaciones de los hombres se tra-
tara del estudio de less ciencias, universidades y estudios genera-
les y privados ; y de la libertad literaria dando los medios seguros
de aumentar less ciencias y disminuir el numero de profesores y
principalmente el de los juristas que asi como hasta cierto punto
son iutiles, en el exceso son sumamente perjudiciales ; se dares el
medio de disminuir el mimero de pleytos que es el mess seguro de
disminuir el de letrados .

Se tratari despu6s de less artes y oficios declarando que ocu-
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paciones deben declararse tales porque hay ocupaciones que em-
plean o por mejor decir abrigan un considerable niumero de va-
gos que jamAs han aprendido un oficio, como la pluma por exem-
plo que a titulo de escribientes mantiene una multitud de ociosos
siempre peligrosos al Estado donde no debe haber uno sin renta
o sin officio .

Se tratara pues en el articulo de los oficios de su libertad y ab-
soluta independencia de toda inspeccion y autoridad gremial para
que cada artista no reconozca sobre si mas que la de las leyes ge-
nerales a que todos estamos sometidos .

Se daran principios generales sobre la administraci6n de pro-
pios, creacion y administraci6n de arbitrios, valdios, arrenda-
miento de tierras concegiles, perjuycios de los privilegios de la
Mesta, construccion de puentes donde se very el grandisimo be-
neficio de consentir que cada particular los haga y fije contribu-
cicSn a su arbitrio ; cosa que a primera vista parece un enorme de-
sacierto, se tratara del comercio interior singularmente del trigo
y demas semillas en que el govierno solo debe emplearse en es-
torbar el monopolio, ocultacion y escasez facticia ; de modo que
siempre conste a punto fijo la suma de granos existente; en cuyo
caso la absoluta libertad es benefica, el precio se nibela con exac-
titud sin necesidad de tasas, los especuladores tienen datos fixos,
y todo, todo va en regla y con orden ; se tratara de la cria y co-
mercio de cavallos, montes y plantios y en fin de todo to que so-
bre la policia general del Reyno pertenece a la tutoria del Govier-
no .

Seguira la quarta parte relativa al derecho particular y en que
hay menos correcciones que hacer a excepcidn del orden y preci-
sion con que deben ponerse los tratados aunque siempre es pre-
ciso reducir a sistema algunas materias que-no to estan, comp por
exemplo: el de la libertad que debe ser el primero, donde se berg
que la libertad verdadera consiste en que un hombre este abso-
lutamente asegurado de que por ningun medio se le estorbara el
use de sus facultades naturales, ni to que le es licito hacer por le-
yes humanas y divinas; y a esto seguira el del honor, esplicando,
como consiste esencialmente en la opinion de justicia y conducta
inocente y ajustada a las leyes ; y seguira el titulo de las injurias
que son las ofensas hechas al honor mismo de donde se tomara
ocasibn para tratar de los desafios mostrando la injusticia con
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que en esta parte han sido tratadas las leyes de Partida, y dando
los medios combenientes para minorar el nCimero de los desafios
sin autorizar la cobardia, que es el miedo que les ha dado auto-
ridad y les ha hecho prevalecer contra todas las prohibiciones, y
de aqui se tomara ocasi6n para decir algo de to que importa al
Govierno dedicarse de intento a rectificar opiniones excluyendo
unas y substituyendo en su lugar otras segun combenga a los de-
signios del Govierno mismo.

Seguira el tratado de los modos de adquirir derivados del De-
recho natural y de los admitidos despues por las necesidades y
medios con que los hombres se las socorren reciprocamente en el
orden social, a cuyo capitulo pertenecen todos los contratos ; alli
se very como los modos de adquirir por Derecho natural estan mo-
dificados por las leyes reduciendo a mejor y mas discreto metodo
el use de las facultades naturales en la caza, en la pesca, etc .

Tambien se very en los contratos y modos de adquirir admi-
tidos en el orden social la importancia de las f6rmulas, sobre que
la legislaci6n romana ha padecido injustas acusaciones de parte
de los jurisperitos de limitada critica que no han reconocido los
incomparables beneficios de este metodo y se confirmara con
exemplos practicos y con el deplorable estado de nuestro foro pro-
cedente de la falta de exactitud en f6rmulas, en prescripciones de
terminos fatales, y de todo aquello en que la debe haber y no la
hay ; y esto s61o bastara para reducir prodigiosamente el numero
de los pleytos porque, sugetos los contratos a f6rmulas, quedar'An
excluidas las dudas y las interpretaciones que ahora los multipli-
can y reducidas a observancia las leyes de la sustanciaci6n de los
juycios faltara a los jueces el arbitrio de ampliar los terminos de
las leyes y a los litigantes el de inventar medios de lograr estas
ampliaciones ; pero si disminuidos los letrados, conservando el
mismo mimero de pleytos, los danos seran mayores porque cada
letrado tendra mas que los que pueda despachar y los despacha-
ra peor y ademas serbiran a los abogados de pasantes los que no
puedan recibirse y resultara el mismo n6mero de personas em-
pleadas aunque sea sin titulo .

En nombre de contratos se deben entender todos los terrestres
y maritimos ; y de alli se deben formar las verdaderas ordenanzas
de los consulados a excepc16n de las pertenecientes a su policia
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y govierno interior que deben ser privadas como las del Consejo,
Chancillerias y Audiencias, como se dirA en su lugar .

A este tratado debe seguirse el de ultimas voluntades redu-
ciendo a f6rmulas precisas y exactisimas los testamentos que es
el unico modo de minorar el mimero de pleytos y dejar inutiliza-
dos de una vez la multitud de escritos absurdos que hay sobre
esta materia sin otro fruto que el de tener empleados los tribu-
nales y una multitud enorme de personas ocupadas en las ocupa-
ciones subalternas de los juycios, de que se siguen danos que no
es facil reducir ni aun a cAlculo de aproximacibn .

A este tratado se hara pertenecer el de vinculos y mayorazgos
en que sin ofender la opinion publica que los favorece se reducira
la permision a unos terminos que sea muy rara la vinculacion que
se haga no porque se sugeten a formulas incbmodas y dificiles de
cumplir sino porque solo se dejara en exercicio la verdadera li-
beralidad en lugar de que segun la libertad presente el mayor nu-
mero de vinculaciones procede del espiritu de codicia, pues si se
examina bien cada fundador no vincula mas que por el miedo de
ver desecha y repartida la masa de bienes que acumu16 en bue-
nas o malas negociaciones ; todo to qual se evitara dejando la li-
bertad de vincular unicamente para los contratos entre vivos con
entrega de posesion un ano antes de morir. Es una solemnisima
imprudencia que los vivos hayamos de estar expuestos a las im-
benciones de los que dejandonos los bienes solo porque no se los
puedan Ilevar consigo, no tienen ni pueden tener ya mas interes
que el de que nosotros los poseamos no por las reglas de nuestra
utilidad sino por las de su capricho . Con el metodo dado se hara
muy rara vinculacion pero jamas se culpari a las leyes sino a la
falta de liberalidad de los hombres; el que quiera vincular en tes-
tamento pedira licencia, se le oiran los motivos y el Govierno hara
to que le parezca .

Los albaceas testamentarios y toda suerte de cumplidores de
testamentos es menester quitarlos por entero porque ni sirben, ni
jamas han serbido mas que de embarazar su execucion . La exce-
siva proteccion concedida por las leyes a los testamentos los han
estragado y a nosotros nos han Ilenado de embrollos; las leyes su-
ponen en cada executor la misma sana intencibn con que proce-
de el que las hace ; esta es mucha virtud moral, pero muy escasa
sagacidad politica .



250 1os,6 Luis Bermejo Cabrero

Seguiri el tratado de los matrimonios, naturaleza y efectos de
la sociedad conyugal quanto a bienes y frutos gananciales, dotes
y todas suertes de donaciones, y adquisiciones . Se aboliran los
provilegios dotales que tanto estragan la economia domestica,
como los del fisco enerban la fee piublica ; ilo que son los hom-
bres! Toda esta legislacibn no fue mas que uno de los muchos ob-
sequios de Triboniano a la muger del emperador y la preocupa-
cion la ha mantenido a pesar de los danos que incesantemente
han estado delante el desacierto de tales establecimientos .

Tambi6n es menester abolir por entero la inmediata y ruinosa
pragmAtica de los matrimonios que a titulo de conservar el res-
peto de los padres y el honor de las familias, autoriza los litigios
entre los padres y los hijos publicando hechos y subcesos ignora-
dos con desonra reciproca de unos y otros . Se dara el medio se-
guro de que quando los hijos deban depender de la direccibn del
padre dependan absolutamente y quando adquieran juycio y ten-
gan edad para deliberar tengan tambien livertad absoluta . Se es-
plicarAn los bienes que por necesidad indefectible se han de se-
guir de este establecimiento.

Se tratara la autoridad domestica de los padres, su extension
de los modos de eximirse de ella los hijos de familia, de la adop-
cibn y derechos de subcesidn y finalmente de los hijos naturales
supliendo to que falta a la Ley de Toro que declara quales son
para evitar los muchos muy implicados y costosos litigios que te-
nemos que sufrir sobre declaracibn de hijos naturales, dejando
abolidos de una vez los tratados barbaros y absurdos que hay so-
bre esta materia y que tantos y tan visibles danos nos estan ha-
ciendo .

Seguira el tratado de los delitos y las penas .
Se olbidava que al tratado de los matrimonios pertenece el de

los esponsales y uno de los establecimientos mas utiles o por me-
jor decir mas necesarios es el de quitar a las promesas de futuro
matrimonio la fuerza de obligar en el foro contencioso, qualquie-
ra muger tiene bastantes incentibos para poner en movimiento
las pasiones aunque carezca de prendas ycircunstancias para ele-
girlas por muger, las de esta clase se prostituyen por via de ne-
gociaci6n y tratan de esponsales en los momentos que falta liber-
tad para negarles quanto pidan y es muy considerable el numero
de jovenes que enrredados en estos lazos se ven demandados en
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juycio reducidos a prisi6n, indispuestos con sus padres o tutores
y que al fin pierden su carrera por una accion, que en, ellos no fue
mAs que una fragilidad indiferente en el orden de la justicia y de
parte de ellas una torpe y detestable negociacibn . Las personas li-
bres que reciprocamente se complacen, ofenderan la virtud de la
castidad, pero de ningiun modo faltan a la justicia; reciprocamen-
te se entregaron y cada uno de los dos tenia interes en que el otro
consintiese la entrega. Lo que llaman derecho canonico ha sido
el origen de estos abusos y han llegado a ser tan grandes y tan
frequentes que insta ya demasiado la necesidad de cortarlos por
entero . Las curias eclesiasticas que se mantienen a costa de estos
y otros desordenes serin las unicas que to sientan; pero las mu-
geres con la seguridad de que en su prostitucion no han de hallar
las ventajas que hasta ahora han hallado o se guardaran o calla-
ran, si no se guarda, que es to que necesitamos aca en nuestro or-
den civil; estos hechos solo tocan a la inspeccion de la ley quan-
do la frequencia y el mal exemplo llega a tal grado que ya no pa-
rezca que la ley los disimula, sino que los autoriza, porque es una
insigne impolitica el que las leyes se muestren indiferentes con la
inmovilidad, porque el trastorno del orden ptiblico necesariamen-
te procede siempre de la dureza del govierno o de la corrupcion
de las costumbres .

Tambien pertenece a este tratado el de los divorcios que es me-
nester consentir hasta cierto punto para asegurar mas los matri-
monios ; Las razones que abonan este establecimiento estan espli-
cadas en el plan por menor y no son faciles de resumir; pero el
mayor y mas notable error admitido en esta materia es el de obli-
garle a un hombre a proponer y probar con testigos unos hechos
de que 6l puede estar asegurado con evidencia sin que absoluta-
mente consisten mas que a la muger y su complice, que son las
partes que los niegan, y que siempre buscaron tiempos, sitios y
ocasiones combenientes para quejamas se pudieseprobar ; se pue-
de decir que el divorcio por infidelidad solo estA concedido a los
maridos de mugeres indiscretas y poco precavidas, prescindien-
do de que se puede considerar que en un juycio contencioso su-
geto a pruebas de testigos es fisicamente imposible dar ideas cum-
plidas de los modos ingeniosos y exquisitos de que dos casados
malquistos saben usar para hacerse reciprocamente intolerables .

Autorizados los divorcios hasta cierto punto qualquiera de los
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dos que sea bueno asegura la duracion de su matrimonio en el in-
teres que el otro tiene en no perderle y en la autoridad que 6l
goza de declararse incomodado quando realmente to este sin el
riesgo de que un testigo se to embrolle o un juez no se to entienda .

Sigue pues el tratado de los delitos y las penas en que es me-
nester individualizar con exactitud la autoridad del monarca para
decretar las de muerte, cosa en que desde Grocio aca han errado
todos los publicistas y es menester no dejar puerta franca a las
especulaciones capaces de subvertir los buenos principios .

Esto es por to que hace a la parte tebrica ; pero en la prActica
se debe siempre proceder con la maxima de que el govierno ha
de emplear su atencion incomparablemente mas en evitar delitos
que en castigarlos, y esta mira tiene todo quanto va apuntando
sobre las ocupaciones de los hombres en general, crimen (que asi
debe llamarse) de la ociosidad, ordenacion de matriculas que
debe haber y todo quanto en este orden de policia se puede ade-
lantar, que es mucho .

En la determinacion de penas se considerara quanto los deli-
tos turban el orden civil y a que clase pertenecen los bienes de
que privan al particular contra quien se cometen teniendo en con-
sideracion que uno de los mayores en que hasta ahora apenas se
ha parado la consideracion es la libertad y tranquilidad del ani-
mo a que cada hombre tiene derecho y que es un punto menos
estimable que la vida de que los hombres flacos y de poca cons-
tancia llegan a renuncias entre las angustias y tribulaciones; bien
que estos danos rara vez proceden de las injusticias de particular
a particular ; los jueces en el abuso de la autoridad son casi los
unicos que pueden hacerse autores de estos males .

La frequencia de los delitos es otro de los fundamentos para
medir la gravedad de las penas .

En suma el hallar las relaciones de las penas con el bien ge-
neral procede del mismo principio que la autoridad para impo-
ner las de muerte comp se explica en el plan por menor, de suer-
te que el monarca es el unico arbitro que decreta con atencion a
circunstancias dejandose de la vana y supersticiosa operacion de
buscar igualdad numerica y absoluta entre un delito y una pena
porque esta no la hay . Un delito es un dano y la suma del dano
estA siempre y sin excepcion en las circunstancias sobreque recae .

SeguirA el tratado del orden de los juycios en que las leyes es-
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tan escritas con mucho acierto sin que hays notable alteracion
que hacer ; una ley que less mande observar exactisimamente hares
que los pleytos tengan dos terceras partes de vida menos que la
que tienen, to qual vale to mismo que reducir dos terceras partes
de los pleytos que hay, por cuya regla necesariamente habra me-
nos abogados, procuradores, agentes, escrivanos, pasantes, oficia-
les y escrivientes de estos mismos; beneficio tan grande y caso
tan incalculable como to son los danos del presente m6todo .

Ultimamente less leyes se escribiran con la mayor precision y
propiedad de palabras que pueda excogitarse y no solo se pondra
la diligencia posible en hacerlas esentas de interpretaciones sino
que deben prohibirse por entero sin haber mess libro de interpre-
tacion que less instituciones que despues se deben escribir, otra
tan delicada y aun casi mess dificil que el mismo c6digo porque
ellas no deben ser como hasta ahora se ha creido una sums o com-
pendio sino el plan de los principios de que se haya formado el
codigo y la verdadera clase que descifre los misterios de less leyes
proponiendo less maximas generales de filosofia politica, indivi-
dualizando less leyes que se hayan tornado de ellas . Este es el ver-
dadero modo de interpretar desconocido hasta ahora absoluta-
mente por los glosadores de nuestras leyes, porque less reglas de
acomodar less leyes a los casos, que es to que h~ta ahora se ha
llamado interpretaci6n, no es en substancia mess que un calculo
logico dirigido a buscar la igualdad de los terminos del caso con
los de la ley, que es a to que se reduce el ofici~o del juez .

Exemplo del estilo en que less !eyes se han de concebir
En ningun tribunal de mis dominios se admitiran demandas

de esponsales .

Otro
Los hijos de familia varones no podrAn contraer matrimonio

antes de los veinte y un anos sin el consentimiento de su padre,
ni less hembras antes de los diez y nueve .

I .' El padre no tendra necesidad de esplicar la causes de su di-
senso .

2.1 En nombre de padre entendemos los tutores o curadores .
3.1 A los veinte y un anos cumplidos los varones y a los diez

y nueve less hembras podran casarse libremente a su gusto.
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Las leyes bien escritas agradan a todos o sino a la mayor par-
te ; y los que al principio no se conquistan por falta de inteligen-
cia, la experiencia los conquista luego y los persuade . Haganse le-
yes sin prologos, sin prosa y sin aparato de voces que las ener-
ban, las degradan y las exponen a interpretaciones que las frus-
tren .

Madrid a 4 de Mayo de 1794 . Viegas .

(AHN, Estado, leg . 3249)

3 . INFORMS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA
SOBRE LA NOVISIMA

Don Bartolome Munoz con fecha del ocho de Noviembre del
ano proximo pasado comunico a este Colegio una orden de V.A .
para que manifestase las obserbaciones que hubiese hecho sobre
la Novisima Recopilacion, y que en el caso de no haver advertido
en ella ningiun defecto to hiciese tambien presente . El Colegio para
cumplir con ella desearia que estas obserbaciones fuesen el resul-
tado de un examen mui detenido, y de un analisis completo pero
ni su instituto to permite, ni el tiempo que se les ha concedido se-
ria bastante para perfeccionar un trabajo tan complicado mucho
mas quanto su atencibn ester distrahida con otros C6digos Civiles
mui diversos que goviernan en esta Provincia; mas supuesto que
en la citada orden no se exige que las obserbaciones se hagan de
nuevo sino que se expongan las que se tienen hechas, el Colegio
procedera a manifestar aquellas que se han ofrecido a sus indivi-
duos en las practicas de los negocios forenses .

Nada se advierte sobre si la Recopilacion Novisima debe exa-
minarse baxo el aspecto de un Codigo, o de una Compilacion . Mi-
rada como CGdigo es enteramente viciosa en su forma, y en su
esencia . La obscuridad, vervosidad de las leyes y las inoportunas
exposiciones de los motivos que hubo para promulgarlas desdi-
cen de la concision, y laconismo que debe tener un Codigo ; y por
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otra parte no hay sistemas ni principios fijos, ni instituciones es-
tables de donde se derivan ; muchas son obra de la casualidad, y
casos particulares, y otras no son acomodadas a las ideas, y cos-
tumbres de nuestro siglo.

La Novisima Recopilacion en opinion del Colegio merece mas
el ser mirada como una Compilacion de las leyes existentes . El
Compilador, mirada con este caracter, ha reunido en cada libro
codas las que conciernen a cada materia subdividi6ndolas en di-
versos titulos, y dandoles el orden que ha considerado mas opor-
tuno para evitar las dudas, y confusiones que podian causar a los
Jueces, y Jurisconsultos la multitud de las leyes diseminadas en
distintos Codigos; la variedad de las circunstancias en que fue-
ron establecidas, y el diverso espiritu con que fueron dictadas pro-
porcionando siempre a las ideas, necesidades, e intereses que rei-
naban en los siglos en que respectivamente se promulgaron .

El Compilador ha hecho para conseguir este importantisimo
fin quanto estaba de su parte, por to mismo su obra es mas digna
de elogio que de censura, y los Profesores de Jurisprudencias apre-
ciaran en su justo balor el prolixo trabajo que deve haverle cos-
tado su formacion . Sin embargo el colegio ha obserbado en casi
todos los doce libros de que consta la Novisima muchas leyes que
devian haverse omitido, unas por anticuadas, y derogadas, y otras
por multiplicadas, y repetidas de las quales se citaron algunas
por via de exemplo .

Las leyes, 8 y 9 titulo 10, libro 12, estan derogadas por la
ley 21, del titulo 4.1, que es posterior.

En el titulo de los Menestrales, y Jornaleros que es el, 26, del
libro 8 .o, se ve la Ley 4.1, promulgada en, 1373, que disponia que
los concejos con los Alcaldes hicieran en cada Pueblo, y luego se
halla una nota al pie de la misma de la Real Provision de, 29, de
Noviembre de 1767, por la que se dio livertad a los jornaleros
para concertar sus salarios con los duenos de las tierras. No ha-
bia, pues, necesidad alguna de compilar semejante ley ni auonar
la real provision porque aquella estA derogada y porque la liver-
tad que esta contiene siempre se supone si expresamente no se
coarta .

En el titulo 23, del libro 12, podian haverse omitido casi to-
das las leyes que preceden quizis en razon de que estas compre-
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hende ya quanto deve obserbarse sobre la materia, y deroga mu-
chas disposiciones anteriores .

Igual supresi6n podia hacerse de las 2 .' y 13, del titulo 6 .', li-
bro 6.', por quanto en la, 14, se dan ya todas las reglas que deben
observarse para el reemplazo del escrito.

Despu6s de la espulsion de todos los judios decretada en la
ley 3.1, del titulo 1 .1, libro 12, parece ya de ningCm use la ley 1 .1,
del mismo establecida en tiempo que aCin eran permitidas los ju-
dios, y moros en Espana .

La ley 3 .1, del titulo 22, del mismo libro 12, en que se estable-
cen las reglas que deven obserbarse en los contratos celebrados
entre cristianos, moros, y judios es mui imitil por la misma raz6n .

La ley 2 .a, titulo 17, libro 10, devia hacerse omitido en vista de
la 12, del mismo titulo, y aiun como contradictoria pues aquella
dice que los Mayorazgos no podian fundarse antiguamente sin li-
cencia del Rey, y esta da a entender que la livertad de fundarlos
sin preceder permiso alguno ces6 en el ano 1780 .

La prohibicion hecha, y reencargada en las leyes 8 .' y 9 .', del
titulo 13, del libro 6 .-, de andar las mugeres con el rostro descu-
bierto, la de que ninguna persona de qualquiera clase que sea pue-
da hacer, o mandar hacer coche de nuevo sin licencia del senor
Presidente del Consejo, y que nadie pueda vender, permutar, o en
otras maneras enagenar el coche sin nuevo permiso del mismo
Presidente comp se ordena en la ley 8.', titulo 14, y otras muchas
diposiciones sobre trages, use de literas, y otros muebles, y alha-
jas que contienen las leyes de los titulos 13 y 14, son mui impor-
tunas en una compilaci6n de las leyes vigentes, y devian reser-
barse para una obra cuio obgeto fuese la historia de nuestra legis-
lacion .

La ley 2 .°, del titulo 2.", libro 6:', habla del privilegio del hijo-
dalgo para no ser preso por deudas no exceptuadas en la misma
ley la 9 .°, es confirmatoria, y la 10, contiene una excepcion de las
anteriores . Todas estas tres leyes devian haverse refundido en una
sola, y aun esta podia haverse omitido supuesto que la ley poste-
rior convierte este privilegio en una regla general .
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Estas son las observaciones que el Colegio tiene que hacer en
cumplimiento de la orden de V.A .

Zaragoza 22 de Febrero de 1817

(AHN Consejos, leg . 4176-1, pirca 2', fol . 47-48)

4. INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA SOBRE
LA NOVISIMA

El claustro general de Catedraticos de esta Universidad Lite-
raria recibi6 de V.A . con carta firmada por el secretario Don Bar-
tolome Munoz en 3 de Agosto del ano proximo pasado el honrro-
so encargo de informar las observaciones que huviese hecho del
use y estudio de la Novisima Recopilaci6n y del primer suple-
mento de Leyes formado por Don Juan de la Reguera, defectos
que hubiese advertido y correcciones que debieran hacerse o a
manifestar no haber notado hasta el dia cosa digna de enmienda .

El objeto de este cometido se reduxo, en sentir del Claustro, a
confrontar las ordenes dadas por la superioridad a Don Juan de
la Reguera para la compilaci6n de dicho C6digo, con el Cbdigo
mismo a fin de que resultase de este Cotejo el buen o mal desem-
peno del comisionado.

Las instrucciones que se le dieron, segun resulta de la cedula
confirmatoria de la Novisima Recopilaci6n que va al frente de
ella, se dirigieron a encargarle la met6dica reunion de todas las
leyes del Reyno de vigorosa observancia, ilustrando su texto con
notas tomadas de los autos acordados o de las leyes ya antigua-
das o derogadas, o finalmente de monumentos hist6rico lcgales .

Para desempenar, pues, el Claustro el informe pedido con la
correspondiente exactitud se crey6 en obligaci6n de examinar los
inmensos materiales de que se compone dicho cuerpo de leyes y
meditar ademAs sobre la distribuci6n que se les ha dado por el
compilador .

De esta prolixa averiguacibn result( a juicio del claustro que
la Novisima Recopilaci6n ha reunido todas las decisiones legales
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no derogadas que existian antes en la nueva Recopilaci6n en las
colecciones de pracmaticas, cedulas, 6rdenes, o reales decretos, o
se hallavan supultadas en el polvo de los archivos .

Que el todo y cada una de las partes de tan voluminosa obra
se halla encadenado met6dicamente entre si cuanto to permite la
naturaleza de la misma .

Y que las notas de que se halla enrriquecida son otros tantos
comentarios colocados oportunamente para la mejor inteligencia
del texto .

Por ello juzga el Claustro haber llenado el autor las medidas
de su penosisimo encargo ; y no se le ofrecen por ahora observa-
ciones que elevar a la consideraci6n del V .A . Pero si con el tiempo
las descubriese cuidara de representarlas en cumplimiento de to
que se ha servido mandarle V .A .

Por ultimo el Claustro debe manifestar a V.A . con una franca
sumici6n que el mencionado C6digo de la Novisima Recopilaci6n
seria tal vez suceptible de mejoras si se tratase de formar otro
aprovechando los preciosos materiales que encierra ; pero no ha-
biendose extendido tanto la comisi6n del encargado, no puede
esta observaci6n rebajar en manera alguna el merito relevante
que contrajo por el buen desempeno de la que se le cometi6. Es
quanto se le ofrece decir el claustro sobre el particular .

Valencia 5 de Mayo de 1816

(AHN Consejos, leg . 4176-1 pieza 3.', fol . 38-39)

5 . INFORME DE LA AUDIENCIA DE ASTURIAS SOBRE LA
NOVISIMA

La Real Audiencia de Asturias enterada de la representaci6n

que hizo a S.M . Don Juan de la Reguera Valdelomar, redactor de

la Novisima Recopilaci6n, y cumpliendo con la orden de V.A . de

tres de Agosto deve menifestar .
Que s61o ha advertido no haberse incluido en la Novisima Re-

copilaci6n ni en el primer suplemento los Reales Decretos, Orde-
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nanzas y Pragmaticas de creaci6n de vales reales y demas que tra-
tan de su amortizaci6n o extinci6n ; los Reales Decretos, Reales
Cedulas e instrucciones sobre enagenacidn de fincas de memo-
rias, obras pias y de vienes eclesiasticos ; y algunas otras .

Pero respecto que este defecto puede subsanarse en los suple-
mentos sucesibos que ha ofrecido el Redactor, nada tiene que ana-
dir la Audiencia a la exposicidn de su fiscal que ha acordado sir-
ba de informe, y al efecto acompana testimonio de ella .

Oviedo, dos de Diciembre de mi ochocientos quince

(AHN, Consejos, leg . 4176-1, pieza 4 .' fol . 16)

6 . INFORMS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MALLORCA
SOBRE LA NOVISIMA

El Real Colegio de Abogados de Mallorca en bista de la Real
Orden de 3 de Agosto de este ano por junta que consiguiente a
ella tubo en 3 del que rige con asistencia de algunos letrados mas
abisados a este fin resolbio ynformar como to hace que en la obra
de la Novisima Recopilac16n y primer suplemento de Leyes for-
mado por Don Juan de la Reguera no ha observado defecto que
merezca correccidn alguna . Lo que comunico a V.S . para que se
sirba ponerlo en noticia del Consejo .

Palma de Mallorca y cuatro Noviembre de 1815

(AHN, Consejos, leg . 4176-1, pieza 2, fol . 3)

Real Provision de su Majestad, y senores del Consejo, por la que
se prohibe el Despacho, Lectura, retencibn, y qualquiera nueva im-
presion o copia a la mano del Papel o Discurso, estampado en Va-
lencia porBenito Monfort en el presente ano, con el titulo de Puntos
de Disciplina Eclesuistica, su Autor Don Francisco de Alba, Presby-
ter, en la conformidad que se previene .
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Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de
Aragon . de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Grana-
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdena, de Cordoba, de Cbrcega, de Murcia, de Jaen, Senor de
Vizcaya, y de Molina, etc. A todos los Presidentes, Regentes, y Oi-
dores de las nuestras Chancillerias, y Audiencias Corregidores, e
Intendentes, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordina-
rios, y demas Jueces, y Justicias, Ministros, y Personas de todas
las Ciudades, Villas, y Lugares de estos nuestros Reynos, asi de
Realengo, como de Senorio, Ordenes, y Abadengo, a quien to con-
tenido en esta nuestra Carta toca, o tocar puede en qualquier ma-
nera, salud y gracia .

Sabed, que enterado el nuestro Consejo de que un Discurso,
impreso en Valencia en la Imprenta de Benito Monfort en el pre-
sente ano, intitulado Puntos de Disciplina Eclesidstica propuesto
a los Sacerdotes por Don Francisco de Alba, Presbytero, contenia
proposiciones injuriosas a nuestra suprema Potestad, y demas
Principes Soberanos, y perjudiciales a la publica tranquilidad, y
a la buena correspondencia y armonia del Sacerdocio, y el Impe-
rio, perturbativas del orden politico, y productivas de graves per-
juicios al Estado, se tomb la providencia correspondiente para
suspender dicha impresion, y recoger el manuscrito original . Y
habiendose examinado con la mas atenta reflexion por los del
nuestro Consejo, proveyeron en doce de este mes el Auto del te-
nor siguiente :

En la Villa de Madrid, a doce de Junio de mil setecientos y se-
tenta, los Senores del Consejo de S.M. en Sala primera de Govier-
no, habiendo visto el expediente causado con motivo de un dis-
curso, impreso en Valencia en la Imprenta de Benito Monfort en
el presente ano, intitulado : Puntos de Disciplina Eclesidstica, pro-
puestos a los Senores Sacerdotes, su autor Don Francisco de Alba,
presbytero, que se dice doctor en sagrados CAnones, misionero, y
Director en exercicios de los Senores EclesiJisticos, el manuscrito
original del mismo, con las Licencias y Censura que est6i al fin:
las declaraciones hechas por el referido Don Francisco de Alba en
los dias veinte y cinco de abril, y seis de Mayo de este ano, en que
se le hicieron presentes las equivocaciones e irregularidades de
su escrito, los informes tomados en este asunto, diligencias exe-
cutadas sobre la impresion y recogimiento del citado escrito, y fi-
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nalmente el Memorial dado a S .M . por el mismo Don Francisco
de Alba. Dijeron .

Que debian prohibir, y prohibieron absolutamente el despa-
cho, lectura, retencion, y qualquiera nueva impresion o copia a
la mano del papel o discurso, estampado en Valencia por Benito
Monfort en el presente ano, con el titulo de Puntos de Disciplina
Eclesidstica, propuestos a los Senores Sacerdotes, su autor Don
Francisco de Alba, Presbytero, Doctor en Sagrados Canones, Mi-
sionero, y Director en Exercicios de Senores Eclesiasticos, por
contener, como contiene, un gran numero de proposiciones, doc-
trinas y conlusiones respectivamente absurdas, ir6nico-satirical,
falsas y fundadas en Textos truncados, y sentencias de Autores
mal entendidas, injuriosas a la Suprema Potestad del Rey, y de-
mas Principes Soberanos, perjudiciales a la publica tranquilidad,
y a la buena correspondencia y armonia del sacerdocio, y el Im-
perio, perturbativas del orden politico, y productivas de graves
perjuicios al Estado : y que en su consecuencia se retenga el ori-
ginal, impreso remitido al Consejo, y se archive.

Que se recojan, con los que ya to estan, y de todas y quales-
quiera personas en cuyo poder pararen, todos los demas exem-
plares impresos o manuscritos de esta Obra, que se hayan espar-
cido en el Obispado de Teruel, Reyno de Valencia, y qualquiera
otro de los Dominios de S.M., los quales de la misma manera se
remitan y archiven en el Consejo : a cuyo fin, y para que asi se exe-
cute, se expidan Ordenes cilulares a las Chancillerias y Audien-
cias, Corregidores, y demas Justicias ordinarias del Reyno, con
encargo especial para su mas exacta observancia.

Que en atenci6n a que de los informes, diligencias, instrumen-
tos, y declaraciones del presbytero Don Francisco de Alba, execu-
tadas e incorporadas en la informacibn de nudo hecho mandada
recibir sobre este asunto, resulta por su propia confesibn, que el
sobredicho presbytero no ha estudiado el Derecho Canbnico,
como ha supuesto : que ignora hasta el modo, metodo y lugares
con que se citan, y en donde se hallan los Textos, Capitulos, y Ca-
nones del mismo Derecho : que no ha leido, ni visto los Concilios
de que se vale : que ha truncado y alegado, diminutas y mal en-
tendidas, muchas autoridades de Santos Padres y Autores, para
probar to que ellos no dixeron, y equivocar a los menos inteligen-
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tes: que se halla gravemente indiciado de haber prestado su nom-
bre a esta Obra, de concierto con otros espiritus turbulentos, sos-
tenedores de doctrinal mas seguras, desafectos al Govierno y per-
turbadores de la Piublica tranquilidad : Que despues de haber pre-
sentado el original de su Obra, y obtenido la licencia, anadio a
ella subrepticiamente una gran parte de periodos, discursos, y ex-
presiones mucho mas disonantes y reprehensibles, que las que ya
habia manifestado : Que para autorizarse con el vulgo se titulo
Doctor en Sagrados Canones, meses antes de obtener tal Grado:
Que atin este le consiguio sin examen, presencia personal en Uni-
versidad publica y aprobada, ni otro requisito de los prevenidos
por las Leyes, y s61o mediante un Diploma despachado en Parma
por el Duque Sforcia Cesarini, a costa de quince o diez y seis pe-
sos ; y posteriormente use do su titulo en la frente de su Obra, con-
tra la expresada prohibicion de la Ley del Reyno: Que de la mis-
ma manera habia falsificado el grado de Bachiller en Artes por
la Universidad de Salamanca, ingeriendo su nombre en lugar del
de su hermano Don Manuel, suponiendo haberse graduado en el
ano de mil setecientos quarenta y uno, quando consta, que no ob-
tuvo tal grado hasta el de mil setecientos cincuenta y siete . Que
habiendo emprehendido el Sagrado Ministerio de Misionero, y
una extravagante vida solitaria, sin la necesaria provision de cien-
cia, instruccion, y facultades requeridas, y en su continuacion pa-
sado al Obispado de Albarracin, donde pretendic5 erigir y estable-
cerse en una ermita, y predicado varios sermones escandalosos,
injuriosos a personas particulares, y en comun a los mas respe-
tables Estados Eclesiastico y Secular, fue preciso recogerle las li-
cencias de predicar y confesar, y prohibirle la construcci6n de su
pretendido eremitorio . Y que finalmente, por toda la serie de sus
operaciones, por escrito y de palabra, se halla comprobada su fal-
ta de ciencia y prudencia para manejar los empleos de escritor
en materias de la mas escrupulosa delicadeza, y de Misionero y
Director de Espiritus, con peligro evidente de sembrar e introdu-
cir en el publico maximas y opiniones llenas de inconvenientes,
fanatismos, y capaces de pervertir la sencillez de los Pueblos, en
que tanto mas facilmente se ha excedido hasta aqui, quanto sin
mas destino ni obligaci6n, que el de su capricho, se halla de mu-
chos anos a esta parte fuera de su Di6cesi originaria, y volunta-
riamente distraido de la sujecion y obediencia, que por sus orde-
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nes debe a su ordinario, cuyos danos necesitan de pronto y eficaz
remedio .

Para ello, el sobredicho Don Francisco de Alba sea conducido
y presentado al Reverendo Obispo de Salamanca, a quien se re-
mitira copia integra de las noticias reservadas, que constan en el
expediente de orden del Consejo, para que instruido de su con-
texto, cuide de la conducta de este presbytero, recogiendole qua-
lesquiera licencias con que se halle para predicar y confesar, sin
permitirle publicar, escribir, ni tratar materias, que tengan rela-
cion en qualquiera manera con las pertenecientes a las Supremas
Potestades Eclesiastica y Secular, o tocantes al Govierno univer-
sal o particular del Estado Politico, y dando cuenta al Consejo de
qualquiera contravencion, que a esta providencia execute el cita-
do Alba, al qual se le entregue el titulo de bachiller, que obtuvo
en el ano de mil setencientos cincuenta y siete, quedando copia
en los autos, y se retenga el despachado por el Duque Sforcia Ce-
sarini, como opuesto a las leyes del Reyno.

Que al Doctor Don Vicente Catala, Rector de San Salvador de
Valencia, se le prohibe enteramente, que en adelante pueda cen-
surar libro, ni escrito alguno, ni para ello admitir comision o en-
cargo, qualquiera que sea : y se le previene, que en to sucesivo
arregle sus dictamenes y opiniones a las que contengan sana doc-
trina, y no puedan producir malas consecuencias contra la tran-
quilidad del Estado .

Que se saquen doscientos ducados de multa al impresor Beni-
to Monfort, a quien igualmente se apercibe, que en adelante no
imprima, ni mande o permita imprimir en su oficina escrito al-
guno, que contenga mis que aquello para que el autor le presen-
te las licencias legitimas y necesarias .

Que se expida Orden y Cedula Real circular a todos los Presi-
dentes, Regentes, y Corregidores de las Chancillerias, Audiencias,
y Ciudades del Reyno, a fin de que no concedan licencia alguna
para imprimir papeles, que directa o indirectamente traten de
materias de potestad, o de jurisdiccion eclesiastica, secular, o Go-
vierno, y manden a los que las solicitaren, acudir para ello al Con-
sejo. Y para que esta Providencia se haga notoria al publico, se
imprima, reparta, y despache en la forma ordinaria . Y to senala-
ron .

Y para que se cumpla to resuelto, se acordb expedir esta nues-
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tra Carta: Por la qual os mandamos a todos y a cada uno de vos
en vuestros distritos y jurisdiciones, que luego que la recibais,
veains el Auto que queda iserto, y en la parte que respectivamen-
te os toca, le guardeis, cumplais, y hagais guardar, cumplir y exe-
cutar en todo y por todo, segun y como en 6l se contiene, con en-
cargo especial que os hacemos para su mas exacta observancia.
Que asi es nuestra voluntad ; y que al traslado impreso de esta
nuestra Carta, firmado de Don Juan de Penuelas, nuestro Secre-
tario, y Escribano de Camara y de Govierno, se le de la misma f6
y credito que a su original . Dada en Madrid a diez y nueve de Ju-
nio de mil setecientos y setenta.

(AHN, Reales Cedulas, n :' 268)

JOSE Luis BERMEJO CABRERO
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