
IMAGINACION YREPRESENTACION
DE LA NACION ESPANOLA.

(El debate sobre la naturaleza de la
representacion nacional y la tentativa

de Francisco Xavier Uriortua)

Es sabido que el decreto de 22 de mayo de 1809, al anunciar el restableci-
miento de «1a representaci6n legal y conocida de la Monarqufa en sus antiguas
C6rtes» (art . 1), inaugur6 un debate al que invitaba expresamente a «Consejos,
Juntas superiores de las provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Cabildos, Obis-
pos y Universidades» asf como «sabios y personas ilustradas» (art. 4) . El 29 de
enero de 1810 publicaba la Junta Central su 61timo decreto antes de dar paso, en
las calamitosas circunstancias en que este transito se produjo, a la Regencia . Mo-
tivo esencial de este decreto era asegurar la convocatoria de Cortes, de unas deter-
minadas Cortes: « . . . se espedirdn inmediatamente convocatorias individuales a
todos los RR. Arzobispos y obispos que estan en ejercicio de sus funciones, a to-
dos los grandes de Espana en propiedad» 1. Quedaba junto a ello prevista una re-
presentaci6n de los territorios americanos y de las provincial bajo dominio
napole6nico (arts. 4 y 5) . El dato relevante estaba, sin embargo, en la suposici6n,
que se quiere trasmitir como herencia irrenunciable, de unas Cortes estamentales,
de unas determinadas Cortes estamentales : «Abierto el solio, las c6rtes se dividi-
ran para la deliberacion de las materias en dos solos estamentos : uno popular,

1 . Cito estos decretos de M. FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentarto espanol
(1885), Madrid, 1992 vols I (pp . 614 y ss .) y II (p. 559).
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compuesto de todos los procuradores de las provincias de Espana y Am6rica; y
otro de dignidades, en que se reunirAn los prelados y grandes del reino» 2.

Entre ambos decretos, el de 22 de mayo de 1809 y el de 29 de enero de 1810,
se asisti6 en Espana -en la porc16n de ella que gobernaba la Central- a un de-
bate de considerable envergadura cuyo motivo central de reflexi6n estuvo consti-
tuido, precisamente, por to que la 61tima de estas disposiciones daba ya por
supuesto : la formaen la que podia entenderse que se representaba la naci6n espa-
nola . El contexto era, desde luego, el propicio desde que en el seno de la Central
comenz6 a plantearse la necesidad de una convocatoria de la naci6n como umco
medio posible de solucionar la crisis de independencia abierta desde mayo de
1808 . El dfa 15 de abril de 1809, Lorenzo Calvo -representante por la Junta de
Arag6n- lefa unaproposici6n que desat6 el debate que habrfa de conducir al de-
creto de 22 de mayo antes aludido. La relaci6n estrecha entre la reuni6n de la re-
presentaci6n nacional y la culmmaci6n del proyecto de liberaci6n quedaba allf
perfectamente establecida : «Si el opresor de nuestra libertad ha creido convenien-
te el halagarnos al echar sus cadenas con las promesas de un r6gimen constitucio-
nal reformativo de los males que habfamos padecido, opongamosle un sistema
para el mismo fin, trabajando con mejor fe y con caracteres de mas legalidad. . .
consolidandola en una Constitucion que, trabajada con el mayor cuidado, sera
presentada inmediatamente que las circunstancias to permitiesen a la sancion de
la nacion, debidamente representada» 3. Era la elaboraci6n de «una Constitucion
bien ordenada» la que requerfa de una naci6n «debidamente representada». Si se
querfa constituci6n, debfan convocarse Cortes : este era el mensaje que empieza a
producirse en el seno de la Junta Central y que comienza a cuajar s6lidamente en
la opini6n que desde entonces empieza tambien a formarse en torno a este tema
basico del debate polftico constitucional espanol del perfodo preconstituyente .

Con ello se abrfa un amplio horizonte de discusi6n sobre dos cuestiones basi-
cas: qu6 habfa que representar ypara qu6 operaci6n constitucional se requerfa esta
representaci6n . No fue en ning6n momento cuesti6n pacffica c6mo se repre-
sentaba la naci6n espanola, porque tampoco to fue qu6 era exactamente sociol6-
gica e hist6ricamente este sujeto. De hecho, las primeras formas de representaci6n
que se configuran en el contexto de la crisis de independencia abierta en 1808 ha-
cen referencia a espacios locales y provinciales que aut6nomamente generan sus
instituciones de gobierno . Es sabido que lasjuntas que se vancreando desde mayo
de 1808 obedecen a una idea basica de reubicaci6n de la soberania en el pueblo
producida por una intervenci6n directa del mismo en la crisis sobre la que se fun-
damenta la independencia. La idea, tantas veces defendida desde las juntas, de que

2 . Ibid ., 1, 618 .
3 Ibid , 1, 436 .
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los territorios y pueblos habfan adquirido una relevancia politica debido a su com-
promiso militar con la independencia nacional, se halla en la base de la construc-
ci6n de estos poderes en aquellos meses . «EI pueblo se ha conquistado a sf
mismo>>, recordara lajunta valenciana a la Central en setiembre de 1809 para fun-
damentar la idea de una superioridad polftica de lasjuntas y de la Central sobre las
autoridades subsistentes del perfodo anterior a la crisis, basicamente el Consejo 4.
El hecho que nos importa aquf recordar es que en ese primer momento, y a6n des-
pu6s de constituida la Central en setiembre de 1808, el escenario polftico espafol
se muda radicalmente precisamente por la aparici6n de gobiernos locales y pro-
vinciales que se entienden a sf mismos y presentan como soberanos. La contun-
dencia y calado de esta transmutaci6n no pas6 entonces de ningdn modo
desapercibida ni para la mayor parte de las juntas, que construyen un discurso po-
Iftico centrado en la idea ya mencionada de reinstalaci6n de la soberanfa en los
pueblos por eilas representados, ni para quienes empiezan a pensar ya en la nece-
sidad de una superaci6n de esta situaci6n. Que Jovellanos llegara a la conclus16n
de que la subsistencia de las juntas como aut6nticos poderes territoriales conducfa
«a establecer una especie de constituci6n federal» 5 no debe extranar, pues se ha-
cfa frente a planteamientos como el expuesto por lajunta de Sevilla recordando a
la Central el juego polftico a que tenfa que atenerse indicando que tanto unas
como otra «forman una reptiblica que tiene en dep6sito la monarqufa>> 6.

En el escenario de una crisis de independencia en la que se estaba generando
la postbilidad de una derivaci6n federal con la consolidaci6n de los gobiernos lo-
cales y provinciales, pronto comenz6 a pensarse en la necesidad de reconducir la
situaci6n por otras vfas empezandopor descargarlas de operativtdad polftica. Uno
de los mds conocidos y difundidos escritos producidos entonces para favorecer la
formaci6n inmediata de una regencia 7, partfa precisamente de la premisa de que
tales juntas «no son cuerpos constitucionales>> ; que no eran, en este sentido, crea-
ciones del pueblo, esto es, de «los padres 6 cabezas de familia de todas clases,
cuya reuni6n en cierto n6mero es quien la forma; que no tenfan, en definitiva,
una orepresentaci6n legftima nacionab> que reside -segdn una constituci6n que
no ha dejado tampoco de funcionar- «en cada uno de los ayuntamientos, villas y
lugares de voto en Cortes, y capitales de provincia>> . El peligro que se adivinaba en
las juntas locales radicaba, tambi6n desde otra perspectiva, en su caracter federa-

4 . La referencia en M. ARTOLA, Los origenes de la Espana contempor6nea, vol . I, Ma-
drid, 1975 p . 261 .

5 . G . M . de JOVELLAwos, Memoria en defensa de la Junta Central (1811), Oviedo, 1992
(ed . de J . M . CASO), VOL I p . 66.

6 . Referencia en M ARTOLA, op . cit. 1, 250 .
7 . Carta sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia del Reino con arreglo 6

nuestra constuucsdn, Madrid, 1808 (atribuido a J Pdrez Villamil) ]as referencias que ofrezco en
pp. 11 y ss .
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lizante que se identificaba con oel espfritu de cuerpo» y que impedia la configura-
ci6n de <<un centro de autoridad», de un gobiemo que respondieraa la situaci6n de
excepcionalidad en que se hallaba la monarquia mediante la formaci6n de una
junta Central y unas Cortes que redactaran una <<Constituci6n fundamental, 8.

La identificac16n de la superaci6n del <<momento federalizante» que habfan
inaugurado las juntas con la convocatoria de una representaci6n nacional y la
elaboraci6n de una constituci6n, se convierte en una de las senas de identidad
del discurso liberal en estos pnmeros anos de la crisis . <<En una palabra, esta re-
presentaci6n debe darnos una constituci6n al instante : constituci6n adaptada a
nuestras circunstancias que haga de todas las Provincias que componen esta vasta
Monarqufa una Nacion verdaderamente una. . . todos deben ser espanoles» 9. Y to
sera a6n mas a medida que se vaya tambien radicalizando el discurso de quienes
sostenfan la idea de que frente al desorden constitucional provocado por las juntas
no quedaba mas remedio que optar por una regencia dura que restituyera ]as cosas
a la situaci6n anterior a la crisis y que se formula abiertamente en el seno mismo
de la Central desde agosto de 1809 . Es en ese contexto, entre abril y setiembre de
1809, cuando la idea de una <<soluci6n legal, a la crisis de independencia se centra
obsesivamente sobre la convocatoria de Cortes y la formaci6n de la constituci6n .
A la naci6n se le suponfa ya existencia polfttca por el mero hecho de su interven-
ci6n como sujeto activo en la crisis planteada desde mayo de 1808, to que se bus-
caba ahora era el modo de reconducir esta intervencibn por una via que pudiera
asimilarse a los presupuestos internos de la propia monarqufa y de sus institucio-
nes hist6ricas . Las Cortes ofrecen a este respecto el continente mas aprop6sito en-
tonces para albergar la acci6n politica de la naci6n e integrar al mismo tiempo la
representaci6n sin los riesgos de las juntas . Dada la anomalfa constitucional gene-
rada por la crisis de independencia y la formaci6n de poderes territoriales, la con-
vocatoria de Cortes vino a ser el medio de «legalizar» y reconducir la revoluci6n
por la !mica via que podia continuarse : no en balde la Regencia procurb escamo-
tear cuanto pudo este mecanismo de supervivencia del proceso revolucionario.

En las Cortes, efectivamente, se jugaba el sentido de la revoluci6n . La forma
en que quedara representada la naci6n espaiiola implicaba directamente una u otra
concepci6n tambibn del proyecto constitucional que las Cortes debfan elaborar
porque ante todo significaba una diferente comprensi6n de la naturaleza de la ca-
pacidad politica de la misma naci6n . El amplio y nutrido debate que promueve la
consulta realizada por la Junta Central a diferentes corporaciones y personas del
reino permite constatar la importancia que se otorgaba a la arquitectura de la re-

8 . Carta en que se !rata a queen corresponde, en las actuales circunstancias constetuir el
centro de autoridad, qual ha de ser su objeto, y quales sus facultades, Madrid, 1808 .

9 . «Refexiones acerca de la Carta sobre el modo de establecer un Consejo de Regencia
con arreglo 6 nuestra constituci6n», Semanario Patridtico, 4, 22 de septiembre de 1808, p . 70
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presentaci6n como punto verdaderamente axial de los diferentes proyectos de so-
luci6n de la crisis de independencia. Si prescindimos de las posiciones que nega-
ban la misma existencia polftica de la naci6n o que ni siquiera le otorgaban una
capacidad de articulaci6n representativa, se distinguen, como es ya harto sabi-
do, dos concepciones de la naci6n y de su representaci6n que desde luego no
se agotan en la proposici6n respectiva de una forma mas o menos compleja de
la misma con diferenciaci6n de camaras estamentales o no . Creo que tras ese
reflejo mas visible se esconden comprensiones diversas de una historia civil
que ahora resulta trascendental para la interpretaci6n polftica del sujeto nacio-
nal que la propia crisis ha elevado a un primer plano. De la manera como se in-
terpretara tanto la formaci6n como el desenvolvimiento hist6rico de la naci6n
dependfa en gran medida el reconocimiento en ella de unas u otras capacidades
politicas . La advertencia que contiene el preambulo del texto constitucional de
1812 referente a la idoneidad de «las antiguas leyes fundamentales de esta Monar-
qufa» acompanadas de <das oportunas providencias y precauciones» para lograr el
fin polftico maximo («la gloria, la prosperidad, y el bien de toda la Nacion») no
creo que sea en absoluto ret6rica sino que refleja el convencimiento de una in-
manencia de la historia para el proceso de definici6n del orden constitucional
que no se ha tenido, pienso, debidamente presente a la hora de estudiarlo . La
historia -la historia de la naci6n espahola y de sus instituciones- jug6 en es-
tos anos de alumbramiento de las Cortes y de la constituci6n un papel polftico
decisivo y comenz6 por interesar a la definici6n misma de la arquitectura de la
representaci6n como cuesti6n previa y decisiva al proyecto constitucional mas
de fondo. La raz6n hist6rica se implic6 directamente en la politica y su debate
resultando el campo de juego en el que mas rotundamente se diferenciaban po-
siciones de implicaci6n politica. La representaci6n politica que se concibiera de la
naci6n espanola dependfa estrechamente de la sociol6gica e hist6rica que se hu-
bieran asimilado.

Tanto en el seno de la Central como en la opini6n que se expresa a trav6s de
la avalancha de escritos que en estos meses se producen centrados en el tema Cor-
tes y sus diferentes declinaciones, se individualiza sin dificultad unacomprensi6n
compuesta de la naci6n -y de su representaci6n por tanto- que adquiere, como
tambi6n es bien conocido, su formulaci6n mas precisa en los escritos de Gaspar
Melchor de Jovellanos . En su entorno se form6 en aquellos anos una opini6n que
sostenia la necesidad de unacomposici6n compleja de la representaci6n nacional
para responder a una realidad hist6rica y sociol6gica que informaba de la forma-
ci6n y vigencia de una naci6n espahola que integraba una variedad compositiva
que la requeria. Tal idea de la representaci6n surge, no obstante, en un contexto
discursivo y reflexivo mds complejo que pane de una comprensi6n de la libertad
como continuidad hist6rica. De ahi que en este supuesto la revoluci6n espanola



272 Jose M°Portillo Valdes

deba diferenciarse nftidamente de la francesa hasta el puntode significar y singu-
larizar procesos radicalmente opuestos hist6ricamente . Para comprender la tras-
cendencia que este arranque puede tener para la opci6n dtgamos jovellanista,
aunque no exclusivamente de Jovellanos, debe tenerse presente la identificaci6n
de todo el contexto revolucionario frances con un momento netamente antiliber-
tario que rompe con la tradici6n hist6rica en la que precisamente se fundan la pa-
tria y las instituciones que la integran .

Antonio de Capmany -como se sabe uno de los mas decididos activistas en
favor de esta interpretaci6n- en un conocido y difundido texto de recapitulac16n
sobre la convocatoria de Cortes 1°, apuntaba al origen del peligro de disoluci6n de
una aut6ntica vida polftica nacional que Napole6n ahora personificaba en la pe-
nfnsula pero que se habfa gestado tiempo atras. «Los fil6sofos -razonaba- se-
gun to hemos visto ahora, no ttenen Patria, como se ha dicho con alguna raz6n de
los comerciantes . Cuando se han llamado por afectada filantropfa cosmopolitas
han dicho una blasfemia politica y moral, creyendo haber dicho una sentencia
para honrarles. El que se gloria llamarse habitante del Universo ~D6nde tendril su
Patria?, Zd6nde su amor y lealtad?» . No es s61o significativa la identificaci6n en-
tre fil6sofos y comerciantes sino su asimilaci6n por raz6n de carencia de historia,
de desprecio en el caso de los pnmeros por valores que tengan una referencia pri-
mariamente hist6rica. El efecto'disolvente y aniquilador de la experiencia revolu-
cionaria francesa to radicaba esta lectura precisamente en su desconexi6n
hist6rica y en la deliberada renuncia a la historia nacional y al dep6sito constitu-
cional que ella encierra . No es asf de extranar que una combinaci6n de incultura
filos6fica y de conocimiento de la historia y las tradiciones nacionales pudo pre-
servar de este peligro a algunos pueblos de Europa que como los calabreses, tiro-
leses o espanoles no habfan mostrado inter6s por la «filosoffa» . S61o sobre la
historia podia construirse patria : «Pero el que ha lefdo la historia de su Naci6n, sus
pasadas glorias, sus leyes, sus antiguos usos, las proezas y virtudes de los antepa-
sados, el que ama su lengua y sus costumbres, cobray conserva amor a su Patria
y la defiende en la guerra porque la defiende en la paz» 11 .

La resistencia a Napole6n to era ante todo a to que representaba de enfrenta-
miento a los valores que hist6ncamente componian una comunidad nacional al
hacer una guerra que implicaba una conquista no s61o militar sino ante todo cul-
tural : «Las conquistas de Napole6n no siguen el orden ni sistema de las antiguas .
Ahora no deja leyes, costumbres, usos, privilegios, clases ; todo to trastorna, hasta

10 . A . DE CAPMANY, Informe presentado a la Comision de Cortes sobre la necesidad
en que se hallaba la Monarquia de una constituceon .Biblioteca Nacional mss . 20260/4 . Cito de
la edici6n de J ALVAREZ JUNCO, «Capmany y su Informe sobre la necesidad de una conshtu-
ci6n (1809)», en Cuadernos Htspanoamericanos, 70, 1967 .

11 Las referencias en ibid., pp . 543-544.
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el culto divino . Introduce su moneda, su idioma, sus f6rmulas y reglas de gobier-
no, su constituci6n polftica y militar, y su c6digo civil . Muda los nombres a los
tnstitutos que se digna dejar en pie; y to peor, derrama, con las tropas y comisio-
nados que envfa a ]as conquistas, la perversidad de sus costumbres y su impie-
dad: en una palabra esclaviza las almas y los cuerpos» 12. Era la obra de un
ejdrcito nuevo que carecfa de los valores esenciales de religi6n y moral y que
los habfa sustituido por un nuevo culto no religioso sino revolucionario y perso-
nal del emperador con los efectos disolventes que se estan apuntando 13 . Europa,
su historia y su orden eran el objetivo del proyecto antilibertario napole6nico que
tinicamente territorios como Espana podfan contener y enfrentar al mantener atin
las senas materiales de identidad de su comunidad nacional .

La naci6n en la que estaba pensando Capmany se identificaba por rasgos que
requerfan un reconocimiento material : «A 6sta la forma, no el n6mero de indi-
vtduos, sino la unidad de ]as voluntades, de las leyes, de las costumbres, y del
idioma, que las encierra y mantiene de generaci6n en generaci6n» . Y, precisa-
mente, en la erosi6n de estos elementos era donde se habfa ido preparando el
camino para una experiencia de aniquilamiento de valores cumplimentada por
obra de la revoluci6n antiltbertaria de Francia. La «patri6ttca empresa» de li-
bertar la naci6n del peligro liberticida requerfa purificar «primero nuestros la-
bios y despues nuestro coraz6n» . Por ello la recuperaci6n de la «legitima
locuc16n castellana» de la contaminaci6n y afectaci6n francesas constitufa
para Capmany una de las empresas nacionales mas urgentes que ya 61 mismo
habia miciado con objeto «mas politico que gramatical» 14. En un texto que publi-
cara en 1777 y que reelabora ahora para publicarlo en 1812 se habfa ya propuesto
Capmany como proyecto construir una ciencia de la elocuencia y la ret6rica cas-
tellanas que permitieran compaginar un acceso a un refinamiento que se tiene por
necesario con una idiosincrasia conforme a las tradiciones mas peculiarmente his-
panas 15. «No se escandalicen los lectores, criados desde su ntnez en el lenguaje
franco-hispano», advierte en el pr6logo, si no hallan en su tratado «las palabras fa-

12. A DE CAPMANY, Centinela contrafranceses (1808), Londres, 1988 (ed. de F. ET1EN-
VRE) p. 146

13. uPero, Lque se puede esperar de ej6rcitos de atefstas, plaga nueva en el mundo y des-
conocida en la histona? Permftese entre ellos toda creencia, pero ningun culto . El cristiano, el
judfo, el hereje, el gentil, a fuerza de perder todo ejerctcio de reltgt6n, falto de ejemplo y de con-
sejo, en su vida errante y feroz de los ej6rcitos, donde van incorporados como hermanos, no en
Cristo, sino en Napole6n, se convierten en hombres sin humanidad, ni piedad, ni senttmienlo
ninguno de moralidad» , ibid., p . 149 .

14 Todas ]as referencias en op cu., pp . 116, 135 y 138 .
15 . A DE CAPMANY yDE MONTPALAu, Filosofia de la elocuencta, Madrid, 1842 (sobre

la edici6n de Londres de 1812). Hay edici6n facsimilar presentada por A. AGONDEZ, Vallado-
lid, 1994
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voritas de la moda» 16 y se encuentran, sin embargo, con las mas apropiadas «de
nuestra lengua» 17 .

Debe advertirse que esta reivindicaci6n se realiza desde la conciencia de la
importancia de la conversaci6n y su cultivo como mecanismo de civilizaci6n . La
diferencia a este respecto entre el hombre «civil» y el «salvajeo se establece pre-
cisamente en la disposici6n por pane del ultimo de unos instrumentos de comuni-
caci6n, conversaci6n y trato que faltan al primero. «En sus breves sentencias
-las del hombre salvaje- hay palabras, y no hay estilo, hay imdgenes, y no co-
lorido ; hay grandeza, y falta el decoro ; hay sencillez, mas no hermosura. Hablan
las pasiones . . .» . Por contra, el hombre civil cuenta conuna apropiada herramienta
en la elocuencia: «Pero la elocuci6n, que es el habla culta, pura, noble, espl6ndida,
agraciada y persuasiva, s61o se alcanza fundamental y cientfficamente con el es-
tudio de la ret6rica, porque en ella esta cifrado el arte de bien decir» . No resultaba
asf incoherente realizar simultaneamente una advertencia de la necesidad de tratar
«cientificamente» el arte comutncativo como vehiculo de civilizaci6n y moderni-
dad y una reivindicaci6n de la adecuaci6n del mismo a unas maneras y un genio
espanoles. El proyecto de Capmany que se plasma en su obra sobre la elocuencia
castellana consistfa en recuperar una hist6rica capacidad de la «lengua nacional»,
de su <<gusto>> y «galanura» frente a los textos franceses «que de treinta anos aca
han mundado todas nuestras provincias y ciudades» 18 . No se estaba con ello pro-
poniendo o apoyando una clausura espanola respecto a Europa ni desechando el
beneficio cientffico de unacomunicaci6n con la filosoffa francesa . La prevenci6n
era respecto del lenguaje oracional», esto es <<moral>>, que formaba el aut6ntico
sost6n lingufstico de la naci6n 19 . Si, precisamente, habfa sido la revoluci6n de
Francia la que habfa trafdo y expandido en Europa una afecci6n que habfa tras-
tornado estos componentes tan constitucionales del orden interno de sus nacio-
nes -no s61o ni primeramente politico, sino moral-, era l6gico que, desde este
convencimiento, se buscasen otros espejos y modelos en que ver reflejada una re-
composici6n mas concordante con to que se podfa tener por hist6rico. El centinela
debfa estar alerta ante todo frente al peligro de una invasi6n cultural y moral que
habfa demostrado su capacidad destructiva y disolvente respecto al orden europeo
y debfa, consecuentemente velar por la contenci6n de una derivaci6n por esa vfa

16. Ibid, p . 10 . Los ejemplos son elocuentes : «ser supremo, humanidad, beneficiencia,
soctedad, seres, sentinuentos, detalles, asambleaso .

17 . «De criador de Senor, de Altisimo, de Dtvino, Rector 6 Hacedor de Omnipotente, en
fin, de DiosH .

18 . A DE CAPMANY, Teatro historico-crttico de la elocuencea castellana, Madrid, 1786-
1792 y su discurso preliminar, Observaciones criticas sobre la excelencia de la lengua caste-
Ilana de la que hay edic16n actual a cargo de C CABRERA (Salamanca, 1991) .

19 . Ibid., p . 57 .
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de la crisis revolucionaria abierta en Espana. En ello, como luego referiremos,
tambi6n colabor6 directamente Capmany.

Mas penetrante fue el planteamiento realizado por Jovellanos en su intensisi-
ma actividad en la Junta Central y su influencia en las dos secciones mas decisivas
para la definici6n de la forma de la representaci6n nacional, la comisi6n de Cortes
-a la que perteneci6 61 mismo- y la Junta de Ceremonial -en la que particip6
Capmany- . En su Memoria en defensa de la Junta Central en el momento de ex-
plicar la actuaci6n de la comisi6n citada ofrece el polftico asturiano una sfntesis
concisa del planteamiento que 61 y su grupo manejaron en aquellos momentos y
en aquella sede respecto a la cuesti6n decisiva de la forma en que debfa repre-
sentarse politicamente la naci6n espanola. El texto adquiere mayor importancia
por comenzar colocando en 61 Jovellanos las cartas boca arriba con el reconoci-
miento de que en aquellos momentos resultaba imposible determinar cual habria
sido el modo de representaci6n que propiamente pudiera haberse dicho hist6rico,
«por ser muy diferentes entre si, y todas imperfectas» las que desde la historia po-
dfan aprenderse2° . No es que no hubiera habido preocupaci6n por indagar este ex-
tremo. Al contrario, son repetidas las noticias que nos han llegado del inter6s de
Jovellanos por contar con un analisis htst6rico que pudiera fijar la cuesti6n y del
encargo expreso realizado a este respecto aMartinez Marina2l . Lo que se consta-
taba eramas el desconocimiento y la falta de inteligencia sobre una htstoria com-
pleja y diversa de la representac16n en la monarqufa: «Sin hablar mas que de la
constituci6n castellana, ~quidn sera el que pueda deteiminarla?» se habfa pregun-
tado ya anteriormente en esta misma memoria22.

Y, sin embargo, tampoco quedaba con ello despachada la historia, el compo-
nente htst6rico concreto que a esta comprensi6n interesaba, para determinar la ar-
quitectura correcta de la representaci6n nacional . La Junta Central, afirmaba
Jovellanos, no podfa alterar un dep6sito de leyes fundamentales que no estaban a
su disposici6n, no era poder suficiente para ello . Lo mas que podfa era componer,

20 . Memoria, l, p. 184.
21 . Presentando y extractando la Carta sobre la antigua costumbre de convocarlas Cor-

tes de Castilla para resolverse los negocios graves del remo, Londres, 1810, de Francisco Mar-
tfnez Marina, Josh Blanco White dice : «E1 autor de la presente Carta instado por el 3enor
Jovellanos en los primeros dfas de la Junta Central "a que reuniera los hechos de la historia que
tuviesen analogfa con el estado actual de la Espana, para convencer a los ignorantes y malignos
que segun la practica y costumbre observada constantemente en Castilla debfan juntarse Cortes
para resolver los negocios graves 6 importantes del reino"» . La referencia la recoge tambi6n,
entre otros, J . A . CEAN BERM(1DEZ, Memortas para la vida del Excmo . Senor D . Gaspar Mel-
chor de Jovellanos y nouceas analiticas de sus obras, Madrid, 1814, p. 99 (ed . facsimilar Gij6n,
1989) Que la Carta es obra de la pluma de Martfnez Marina to confinna 61 mismo en el pr61o-
go a sus Principtos naturales de la moral, de la polftica y de la legIslaci6n (c . 1823-1824),
Oviedo, 1993 (ed. de J . VARELA SUANCES), pp . 55-56 .

22 . Memoria, l . 55 .



276 Jose M.°Portillo Valdes

en una situaci6n de excepcionalidad y emergencia, una soluci6n que se congenia-
ra en la medida de to posible con ese dep6sito constitucional . Pero tampoco era un
poder capaz para ello la misma naci6n, «tampoco la naci6n se hallaba en el caso
de destruir su antigua constituci6n, para formar otra del todo nueva y diferente»
23 . El cometido que esperaba a la naci6n reunida en su representaci6n no era tan
institutivo como reformativo, y, ademas, en un preciso sentido: oparecfa que el
celo del nuevo congreso s61o se debfa proponer una reforma de esta constituci6n,
y tal, que conservando la forma esencial de nuestra monarqufa, y asegurando la
observancia de sus leyes fundamentales, mejorase en cuanto fuese posible estas
leyes, moderase la prerrogativa real y los privilegios gravosos de la jerarqufa pri-
vilegiada, y conciliase uno y otro con los derechos imprescriptibles de la naci6n,
para asegurar y afianzar la libertad civil y politica de los ciudadanos sobre los mds
firmes fundamentos>> .

Este era el m1cleo del planteamiento y la naci6n que requerfa como sujeto po-
lftico debfa responder a 61 . Se le reconocfa capacidad para actualizar y no para ge-
nerar; poder para reforzar la constituci6n frente al peligro del despotismo pero
desde luegono para establecerla sobre «nuevas y peligrosas teorfas>> . Debfa ser su
obra mas de correcta interpretaci6n de ]as condiciones de existencia de la monar-
qufa espanola determinadas por ]as relaciones de diferente tipo que las informa-
ban, que de construcci6n sobre una base de teorfas extranas a la misma. Es para
este proyecto, y concretamente para 61, que se vuelve la vista hacia el modelo que
la cultura polftica europea del siglo XVIIIhabfa fijado como paradigma maximo,
modelo del que, tambien se advierte no inocentemente, «no hay ejemplo en nin-
guna constituci6n de la antiguedad» ni «en las nuevas teorfas de los politicos mo-
dernos>>, sino que ha resultado «e1 mas precioso descubrimiento debido al estudio
y meditaci6n de la historia antigua y moderna de las sociedades>> practtcado en
«los dos grandes pueblos de Europa y America en que se ha dividido la ilustre na-
ci6n mglesa>> . Ni en el antiguo ni en el moderno discurso de matriz republicana
puede hallarse el modelo . Ni en Licurgo, Sol6n, Numa, Plat6n, Arist6teles o Poli-
bio ni en Mably, Rousseau o Paine. El modelo se hallaba en un sistema constitu-
cional que habfa sabido combinar libertad con monarqufa y un orden social
complejo y que habfa generado al efecto un «equilibrio polftico>> capaz de conte-
ner ]as tensiones disgregativas del despotismo y la democracia.

La balanza que obsesionaba a Jovellanos no podia hallarse mas que en una
ofuerza media>> creada por «1a divisi6n de la representaci6n nacional en dos cuer-
pos>>, unocon capacidad propositiva, otro con una facultad de revisi6n interpuesta
«entre el poder estatuyente y el sancionante>> . Consciente Jovellanos de que la
composici6n de lugar que se estaba haciendo no respondfa muy exactamente a

23 . Esta y ]as referencias que siguen en Memoria, 1, 185-192 .
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una practica hist6rica, debfa explicarse : «es acomodable a la reforma de la consti-
tuci6n espanola, sin destruir su esencia, y conciliable con la prerrogativa real, si
se moderase, con los privilegios de lajerarqufa constitucional, si se restringiesen,
y con los derechos de la naci6n, si se restituyese a su representaci6n el poder le-
aislativo en toda su plenitud, creia yo que el establecimiento de esta balanza debfa
formar uno de los primeros objetos del plan de nuestra reforma constitucional» .
Ahi estaba cifrado el modelo: en el equilibrio y armonia de los poderes de rey y
naci6n no como capacidades arbitrarias ninguna de ellas respecto del ordenamien-
to, no como poderes en ese sentido, sino como elementos compositivos de un or-
den al que se debfan . La obsesi6n estaba mAs bien aquf, en la bdsqueda de un
equtlibrio en el que se deposttaba la confianza para evitar las derivaciones disol-
ventes del despotismo y la democracia. La seguridad de este ststema, y con 6l de
la libertad tal como aqui se entiende, estaba en una administraci6n independiente
de justicia y en el compuesto que resulta decisivo : «dividir la representaci6n na-
ctonal en dos cuerpos o camaras, la una compuesta de los representantes de todos
los pueblos del reino libremente elegidos por ellos mismos, y la otra del clero y
nobleza reunidos, adjudicando a la primera el derecho de proponer y formar las
leyes, y a la segunda el derecho de reverlas y confirmarlas . ..» .

Lo queen realidad se estaba tratando de exponer era una determinada concep-
ct6n del poder. El dfa anterior a la publicac16n del decreto de convocatoria de Cor-
tes, el 21 de mayo de 1809, ley6 ante la Junta Central Jovellanos un conocido
informe al que se ha denominado habitual, aunque incorrectamente, Consulta so-
bre la convocaci6n de las Cortes por estamentos 24. Allf, como es conocido, de-
clar6 : «Haciendo, pues, mi profesi6n de fe politica dird que seg6n el derecho
p6blico de Espana, la plenitud de la soberanfa reside en el Monarca, y que ninguna
parte ni porc16n de ella existe ni puede existir en otra persona o cuerpo fuera de
ella» . Afirmaci6n fuerte que, redactando posteriormente su Memoria, se siente
precisado a concretar, sobre todo porque ya para entonces las Cortes se han cons-
tituido en la Isla de Le6n y han hecho ptiblico su primer decreto de 24 de setiem-
bre de 1810 en el que declaraban residente en ellas la soberanfa nacional . La
explicaci6n ofrecida ahora por Jovellanos puede permitir captar cual era la con-
cepci6n de poder que se escondfa tras su propuesta compositiva de la repre-
sentaci6n nacional . Define, para empezar, dos posibles acepciones del t6rmino:
«aquel poder absoluto y supremo, que reside en toda asociaci6n de hombres, o sea
de padres de familia (pues que la autoridad patriarcal parece derivada de la natu-
raleza) cuando se reunen para vivir y conservarse en sociedad» o «e1 poder inde-
pendiente y supremo de dirigir la acci6n comdn que una asociaci6n de hombres
establece al constituirse en sociedad civil» . S61o en el primero de los casos puede

24 . Se recoge el documento en el apendice de la Memoria,11, pp . 113-125 .
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realizarse una afirmaci6n plena de soberanfa en el cuerpo social, o de un poderde
una naturaleza superior incluso a la soberanfa. En el segundo -esto es, en situa-
c16n ya civil- s61o «virtualmente» podrfa pensarse que reside la soberanfa en el
conglomerado social de padres de familia. Esto ultimo es asf sobre todo en los sis-
temas establecidos de modo que el «poder de dirigir la acci6n comun» se residen-
cia permanentemente en una persona o instituci6n y dejan de depender de una
sanci6n peri6dica por pane de los consociados . Esto es, la monarqufa -sistema
al que sin discusi6n se asimilaba Espana- significaba, contrariamente a la rep6-
blica democrdtica, una ruptura decisiva con cualquier principio de permanencia
de soberanfa, en esta segunda acepc16n, en la «naci6n constituida» .

~D6nde quedaba Begun ello la prevenci6n frente al despotismo que habfa mo-
vido todo el proceso de soluc16n de la crisis de independencia en clave constitu-
cional? Como no podfa ser de otra forma, en una comprensi6n de un restringido
derecho de resistencia permanentemente residente en el cuerpo consociativo na-
cional de padres de familia: «si la naci6n asf constituida tiene una obligaci6n per-
petua de reconocer y obedecer aquel poder, mientras obre Begun los t6rminos del
pacto, tends tambi6n un derecho perpetuo para contenerle en aquellos t6rminos,
y por consecuencia, para obligarle a ello si de hecho los quebrantare; y si tal fuere
su obstinaci6n, que se propasare a sostener esta mfracci6n con la fuerza, la naci6n
tends tambidn el derecho de resistirla con la fuerza». Conviene comprender que
no se trata de un poderde naturaleza primariamente polftica sino <<original, primi-
tivo e inmediatamente derivado de la naturaleza» . Polftico en la medida en que el
ordenamiento to recoge, estamos ante un poder de manejo delicado precisamente
por las implicaciones quepuede conllevar de cara al mismo ordenamiento . Tal es
su contundencia que el «idioma polftico» apenas si to aprehende en el t6rmino so-
beranfa: «Por lo.cual me parecfa que se podfa enunciar mejor por el dictado de su-
pretnacia pues aunque este dictado pueda recibir tambi6n varias acepciones, es
indubitable que la supremacia nacional es en su caso mas alta y superior a todo
cuanto en polftica se quiera apellidar soberano o supremo» . Poder absolutamente
excepcional, no debe entenderse activado mas que en situaciones de emergencia
constitucional no cualificando a la naci6n para afectar, mediante 61, al ordena-
miento, por definici6n situado mas ally del poder: oPero supuesta la existencia de
esta constituci6n, y su fiel observancia por ]as autoridades establecidas en ella, ni
la sana raz6n ni la sana polftica permiten extender mas ally los lfmites de la supre-
inacia, o llamese soberania nacional, ni menos atribuirle el derecho de alterar la
forma y esencia de la constituci6n recibida, y destruirla para formar otra nueva» .

Que de la arquitectura de la representaci6n dependfa muy estrechamente el
signo de la revoluci6n, era evidente . Para una cuyo objetivo fuera un «perfeccio-
namiento» y «reforma» de la constituci6n y quecomprendiera que otro tipo de ac-
tuac16n sobre la misma «ni cabe en el poder de V.M. .. . ni en los votos de la
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naci6n», cuadraba perfectamente la propuesta de unacomposici6n compleja . Una
relaci6n entre una representaci6n concebida como la de una naci6n compuesta de
un estado uniforme de ciudadanos y pueblos era identificada rapidamente con una
capacidad de g6nesis legislativa que se concebfa enormemente peligrosa. qPero
esta Representaci6n nacional ha de ser unica para dictar las leyes, y cada uno de
sus individuos ha de gozar del derecho de proponer las que se le antojen, sin que
haya diferentes ordenes en la Representacion que puedan detenerse recfproca-
mente en las deliberaciones, ni veto en el Gobierno, ni Senado 6 Consejo para la
iniciativa?», preguntaba perplejo el autor an6nimode un Ensayo, entre tantos que
entonces se escriben sobre la constituci6n, en el que proponfa una representaci6n
compuesta de la naci6n y la remisi6n ademas de la inicitativa legislativa a un res-
tringido «Consejo Nacional» 25.

La lecci6n respecto al peligro mencionado la ofrecfa la misma historia cons-
titucional reciente de Francia: «~qui6n ignora que todos los males de aquella re-
voluci6n fueron efecto de la tmprudencia de su gobiemo?», quecambi6 su rumbo
de un proyecto de redtfinici6n yreforma a otro de directa intervenci6n sobre el or-
denamiento con la constguiente deriva hacia la catastrofe de la desaparici6n de
todo rasgo de su constituci6n hist6rica. Claro, que la diferencia respecto de Espa-
fia podia establecerse, como ya tambi6n Capmany insistfa, en el proceso previo de
formaci6n de una nueva cultura disolvente respecto a la historia : «Sobre todo, no
olvidemos que aquella revoluci6n estaba preparada muy de antemano por una
secta de hombres malvados, que abusando del respetable nombre de la filosoffa,
siempre vano y funesto cuando no esta justificado por la virtud, corrompieron la
raz6n y ]as costumbres de su patria para turbarla y desunirla» 26 .

Es sabido que en la elaboraci6n de este proyecto de salida constitucional a la
crisis de independencia cont6 Jovellanos con una notable ayuda del grupo whtg
que funcionaba en el entorno de la Holland House. Es conocida, y no voy por tan-
to a insistir en ella en esta breve presentaci6n, la relaci6n personal y epistolar entre
Lord Holland y Jovellanos, especialmente durante los anos de la guerra y del de-
bate constitucional . Me interesa unicamente llamar la atenci6n -por el valor que
tiene como reflejo de la relevancia de esta conexi6n en la formaci6n de la opim6n
que venimos estudiando- sobre el texto que para ese mismo debate publicara, en
Londres y de forma an6nima, John Allen en 1809 27 . Del folleto de Allen, que in-

25 Ensayo de constttucion para la nact6n espanola, precedtdo de un dtscurso preltmt-
nar y segutdo de un plan de educac16n nactonal, Cadiz, 1811, pp. 15 y ss .

26. Todo ello en Memorta,1, pp . 122-124 .
27 Insinuactones sobre las Cortes (= Suggestions on the Cortes), Londres, 1809 Una

noticia previa fechada el 15 de setiembre de 1809 infonna de que este escrito se habfa productdo
«algunos meses hace, por complacer a uno de los Vocales de la Junta Suprema, poco despuds de
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mediatamente se traduce al castellano, interesa a nuestro objeto de anAlisis dnica-
mente la propuesta central que contiene, el modo en que, desde una perspectiva a
la que el grupo de Jovellanos prestaba especial audiencia, se concebfa repre-
sentada la naci6n espanola . El resultado, 16gtcamente son unas Cones complejas
formadas pot el rey y dos camaras de formaci6n a su vez tambien diversa. Una ca-
mara de la nobleza y de las altas dignidades eclesidsticas en la que se integrarfan
arzobispos, obtspos (los exentos de Jadn y Oviedo y otros doce electos), generales
de algunas 6rdenes mondsticas, y algunos abades mitrados junto a la grandeza de
Espana, los tftulos de Castilla, los infantes y los miembros del Consejo de Castilla .
Una camara de los comunes en la que tendrfan que estar representados los herma-
nos menores e hijos de la nobleza de la camara alta, propietarios territoriales, co-
merciantes y artesanos, literatos y oficiales . Debfa a ello anadirse representaci6n
de ]as antiguas ciudades de voto en Cortes y «las Provincias, que tienen Estados 6
Juntas particulares» .

Lo que se procuraba con ello era asegurar un principio que se establece al co-
mienzo del escrito de Allen como norma general: «Ningun Distrito, pot pequeno,
estdril y desconocido, que sea, debe carecer de Diputado ; ninguna clase desde ]as
mds ricas y elevadas hasta las mas pobres y humildes, de un Representante propio
en Cortes, que manifieste sus perjuicios y solicite desagravio». Dicho de otro
modo, las Cortes debfan representar una realidad socio politica compleja en la que
diferentes formas de pertenencia al cuerpo nacional no podfan reducirse a un de-
nominadorcomdn. La naci6n no estaba formada pot una sola especie de personas
ni pot un 6nico status ciudadano y, pot ello, una representaci6n de la misma que
ignorara este principio era ficticia y vulneraba derechos y libertades materiales . El
principio era el inverso: «Debe evitarse una sistematica uniformidad, quando se
establezcan reglas para las eleciones de la camara baxa ; y aunque parezca parado-
xa, conviene preferir diferencia y desigualdad de representacion en qualquier
tiempo, en que se presente motivo de introducirlas» . No era esta ciertamente una
representaci6n nacional llamada a decidir sobre el ordenamiento constitucional
sino a defender y proteger esa misma estructura diversa ycompleja de status y de-
rechos respectivos. Espana no se debfa suponer en el caso de los «Estados federa-
ticios» que deben decidir sobre la forma de gobierno de la federaci6n, dandose pot
superada la inclinaci6n federalizante de ]as juntas locales y provinciales . Lo pro-
pio de los Estados libres no era la formaci6n de la constituci6n sino su respeto y

la promulgacion del Decreto de 22 de mayo» . Se indtca tambi6n que «los grillos tan sin necesi-
dad y tan inoportunamente puestos en aquel Reyno a la libertad politica de la Imprentarn ha frus-
trado su edici6n en Espana La suposic16n de una autorfa de Lord Holland, sostenida hasta hace
algunos anos, tambi6n se tuvo en la 6poca, cfr. Istdoro DE ANnLL6N (atribuido), Colecc16n de
documentos pertenectentes 6 la historea politica de nuestra revolucion, Palma de Mallorca,
1811, p . 219 .
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el contrajemplo es, aquf tambi6n, la revoluci6n antilibertaria de Francia que, ad-
judicando a una asamblea popular una capacidad de decisi6n sobre la constitu-
ci6n, habfa desembocado en el despotismo : «pero en ningdn gran pats, uno e
indivisible, excepto en Francia, se ha creido nunca necesario establecer la legali-
dad de su gobierno sobre esta base, y en Francia ademas de otras melancolicas
consequencias, que experimentamos, hemos visto la indiferencia con que el pue-
blo ha votado las constituciones, y su igual facilidad en admitir las que declararon
la democracia, el republicanismo, o el despotismo . . .» .

Las Cortes de Allen, como las Jovellanos, son de composici6n compleja por-
que to era tambidn la Espana que entendfan asf representarz8 y porque en ellas, asf
constituidas, se confiaba para Una operaci6n de reforma y no de tnstituci6n cons-
titucional . Recuperar un componente aristocratico que fundamentara en el honor,
como atributo apolftico y caracteristico, su opostci6n a operaciones de derivaci6n
democratica o desp6tica -igualmente antilibertarias y perntclosas- era una idea
ya s6lidamente asentada en el entorno whtg de Lord Holland 29 y que Jovellanos
encuentra especialmente oportuna para su aplicaci6n a la crisis espanola. Ahi por
tanto, en el mantenimiento de esa representac16n, quedaba tambien cifrado el
mantenimiento de la libertad . Lo habfa advertido respecto de la revoluci6n de
Francia Edmund Burke con palabras que podrian perfectamente subscribir Jove-
llanos y los suyos: «In that representative is to be vested the whole national po-
wer; totally abolishing hereditary name and office, levelling all conditions of men,
(except where money must make a difference) breaking al connexionbetween te-
rritory and dignity, and abolishing every species of nobility, gentry, and church es-
tablishments ; all their priest, and all their magistrates being only creatures of
election, and pensioners at will» 3°. Uniformizando todos los status en un 6mco
principto de representaci6n se destrufa la ltbertad . En la ignorancia de las distintas
<<conditions of men», de los diferentes status que componfan la naci6n, estaba el
origen del despotismo y la arbitrariedad. La operaci6n antilibertaria que esta lec-
tura descubrfa en el proceso revolucionario franc6s arrancaba de un correspon-
diente desprecio por la compuesta estructura de intereses propia de la vieja

28 . El 15 de sumo de 1809 propuso Jovellanos a la comlsi6n de Cortes una n6mma de
cuerpos terntonales y locales a los que habria que consultar sobre formact6n de cortes que es
perfectamente ilustrativa de la idea que se formaba del cuerpo espanol y su diversidad compo-
sitiva. Especialmente relevante es la advertencia que reallza respecto a to que Allen denomina-
ba provincias con estados particulares- «En esta lista, Navarra, Valencia, Asturias, Galicia y las
tres provlncias Bascongadas, se incluyen no como pueblos, sino como provincias tnde-
pendientes», en M FERNANDEZ MARTIN, Derecho parlamentario, 1, 484.

29 . The Holland House Diaries, 1831-1846. The diary of Henry Richard Vassall Fox,
third Lord Holland with extracts froin the diary ofDr. John Allen, ed . A. D KRIEGEL, Londres,
1977 .

30 E. BURKE, Thoughts on French Affairs (1791) en L. G. MITCHELL (ed. del volumen),
The writings andspeeches ofEdmund Burke, vol. V111, p. 344.
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Europa para imponer mas facilmente s61o uno. Debfa hist6ricamente tambi6n por
tanto descubrirse el momentoen el que se habfa trastocado la representaci6n en un
sentido simplificador, es decir, antilibertario y desp6tico para fijar tambi6n su
reestructuraci6n en sentido constitucional .

La demostraci6n mas fehaciente de esta afirmaci6n basica se obtenfa de la
historia, de una determinada forma tambi6n de interpretarla . La ofrecfa, to hemos
venido viendo, la de la mas rectente francesa. Tambidn la inglesa que, como con-
tramodelo de la anterior, interes6 en estos anos de debate constitucional en Espana
tener a mano 31 . Pero sobre todo,l6gicamente, de la propia espanola . No era tarea
sencilla su conocimiento, sobre todo -como confesara Jovellanos- por que no
era unitaria y la de la porci6n castellana que debfa nuclear la monarqufa era una
perfecta desconocida. La sensaci6n era comtin . «De la corona de Castilla no hay
obra ninguna ni autor que haya escrito ni publicado hasta ahora obra ni tratado que
nos instruya sobre el origen, constitucion, ni forma legal o consuetudinaria de la
celebraci6n de sus Cortes antigua ni modernas; sobre cuyo objeto se padece una
absoluta ignorancia» 32 . No voy a entrar en pormenores sobre la edici6n de obras
ni a enriquecer con noticias textuales esta presentaci6n . Me interesa tan solo ob-
servar el armaz6n de esta lectura historiografica para realizar posteriormente las
comparaciones oportunas.

Observemos -pues nos introduce perfectamente en el discurso- la forma
en que el propio Capmany dtspone la obra que se acaba de citar. Respecto a las
Cortes de Arag6n, Cataluna y Valencia realiza una autdntica disecci6n pudiendo
disponer en forma ordenada la informaci6n . Se presenta a modo de prontuario o
cuestionario : quien convoca, a qui6n, c6mo, con qu6 poderes, d6nde, de qu6 se
ocupan los convocados y otra serie de cuestiones . De Navarra, sin ser objeto pre-
ferente de su investigaci6n, puede tambi6n presentarse el estado polftico y su or-
denconstitucional . La cosa cambia sin embargo drasticamente cuando se trata de
Castilla reduci6ndose «1a noticta» practicamente a un sofisticado ceremonial so-
bre la forma en que debfan juntarse los procuradores de las ciudades . En la prime-
ra nota que se cree en la obligaci6n de introducir el autor para explicar esta
descompensaci6n de informaci6n se establece la raz6n : «Desde aquella 6poca
(1538) quedaron cortados dos Brazos de los tres que componfan la Naci6n en Cor-
tes, y desde entonces la autoridad de los Reyes ha116 menos obstaculos para subir
a un poder absoluto», liquidando definitivamente la «libertad constitucional» y la
representaci6n, por instrucciones de Luis XIV, la nueva dinastfa establecida con

31 . Con traduccidn de to que mAs interesaba : J . L . DE LOLME, Constitucton de Inglaterra
(1771, ed . esp. 1812), Madrid, 1992 (ed de B . CLAVERO) .

32 . A . DE CAPMANY, Prdcttca y esttlo de celebrar Cortes en el reitto de Aragon, princt-
pado de Cataluna y retno de Valencia y una nottcta de las de Castilla y Navarra, Madrid, 1821,
p 3 .



Imaginacidn y representacion de la nacidn espanola . 283

Felipe V. No era original Capmany en su presentaci6n de la historia moderna de
Castilla, pero si reflejaba perfectamente la lecci6n de historia que para la proposi-
ci6n de una representaci6n compleja de la naci6n espanola interesaba aprender:
«E1 hecho de pender absolutamente de la voluntad del Monarca la convocatoria de
las Cortes, de no tener lugar fijo, ni 6poca senalada para la reuni6n las deja a la
merced del Rey que puede diferirlas u omitirlas a su capricho» 33 . El despotismo
habfa comenzado por una ruptura de la representaci6n compleja de la naci6n .

«As to Spain, it is a nerveless country», afirmaba respecto de nuestro pats
Burke en el mismo escrito antes citado a la hora de repasar la situac16n de los dis-
tintos territorios europeos frente a una previsible continentalizaci6n de la crisis
francesa. La causa de esta enervaci6n espaiiola se detectaba precisamente en un
proceso de debilitamiento del cuerpo representativo : «It -Espana- does not
possess the use, it only suffers the abuse of a nobility. For some time, and even be-
fore the settlement of the Bourbon Dynasty, that body has been sistematically lo-
wered, and rendered incapable by exclusion, and for incapacity excluded from
affairs>> 34 . La referencia basica para esta interpretaci6n, la que asiduamente ade-
mas se usaba tambi6n en Espana para fundamentar una interpretaci6n del tipo que
venimos estudiando, se hallaba en la obra publicada en 1769 por William Robert-
son de quien tambi6n Burke obtenia su informaci6n respecto a Espana 35 . En una
obra destinada a comprobar los fundamentos hist6ricos de la moderna sociedad
comercial europea y de su pluralidad, la antigua constituci6n castellana se inter-
pretaba conforme a la com6n europea: «E1 Rey ejercia el poder ejecutivo, pero
con una prerrogativa muy limttada . La autondad legislativa residfa en las Cortes,
compuestas de la nobleza, los eclesiasticos constituidos en dignidad y de los re-
presentantes de las ciudades . . .» 36. La asamblea funcionaba dentro de un esquema
tambi6n com6n de constttuci6n estamental controlando tributos, contribuyendo a
la formaci6n de leyes y realizando una labor de vigilancia sobre el patrimonio de
derechos y libertades .

La ruptura de esta antigua constituci6n castellana se establecfa en 1539 . En
las Cortes de Toledo de ese ano se consum6 una operaci6n de descomposici6n del
cuerpo representativo castellano que inici6 el camino hacia una forma desp6tica
de gobierno precisamente mediante la ruptura del equilibrio constitucional de la
concurrencia de todo el cuerpo de naci6n a la representaci6n : «No se admiti6 en
las Cortes sino a los procuradores o representantes de las dieciocho ciudades . . .

33 . Ibid., p . 230 .
34 . Ibid., p . 357
35 . Cito de la versi6n espanola- W. ROBERTSON, Historia del reutado del emperador

Carlos gumto precedida de una descripci6n de los progresos de la sociedad en Europa desde
la ruuia del unperto romano pasta los principtos del siglo XVI, Madrid, 1821 .

36 Ibid., vol . I, p . 167
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formaban una junta que no tenfa nada del poder, de la dignidad y de la inde-
pendencia de ]as anttguas Cortes y que estaba enteramente entregada al rey en to-
das sus deliberaciones» . El confltcto entre los componentes del reino en el
levantamiento de las comunidades se interpretaba como el momento aprovechado
por la monarqufa para aplastar militarmente a unos y excluir a otros de la asam-
blea, dejando 6sta de ser estamental y, por ello, operativa para una defensa de las
libertades : «Asi fue como el celo indiscreto con que los nobles castellanos habian
defendido las prerrogativas del monarca contra las pretensiones de los comuneros
en los alborotos del ano de 1521, par6 en fatal a todo su cuerpo . Ayudando a Car-
los a abatir a uno de los 6rdenes del Estado destruyeron aquella balanza que hacfa
la seguridad de la Constituci6n y pusieron a este principe y a sus descendientes en
disposicion de deprimir despues el orden de la nobleza y de despojarla de sus mas
hermosos privilegios» 37.

Si 1521 era vtsto, poruna parte, como el acto de reclamaci6n de to propio de
«un pueblo libre», no cabfa duda que habfa derivado de ahf la ruina del cuerpo po-
lftico nacional por el enfrentamtento que supuso entre nobleza y comunes colo-
cando «a todo el reino en la mayor confusi6n» 38. Si, por su parte, los reinos de la
corona de Arag6n habian escapado a esta descomposici6n no se debfa mds que a
un motivo de estructura constitucional . «La forma del gobierno de Aragon era
monarquica mas el espfritu y los principios de esta constituci6n eran puramente
republicanos . . . el ejercicio real de la soberania pertenecfa a las Cortes» y esto le
habfa permitido generar a su vez un entramado institutional capaz de frenar por
mds tiempo los ataques del despotismo hacia la constituci6n . Llama sobre todo la
atenci6n de Robertson la capacidad de petici6n a ]as Cortes que tenfan los s6bdi-
tos : «Los que se creian agraviados u oprimidos acudian a los estados generales a
pedir justicia ; pero no en tono de supltcantes, sino reclamando los derechos natu-
rales a todo hombre libre y requiriendo a los depositarios de la opinion p6blica
que decidieran aquella contestaci6n que se sometfa a su jutcio» 39. A ello habfa
que ahadir la instituci6n del Justtcia, autentico soporte del esquema republicano y
ltbertario que se describe para Arag6n : «Este magistrado, cuyo cargo se asemeja en
algo d los Ephoros en la antigua Sparta ejercia las funciones de protector del pueblo .

37 . lbid, vol . 111, p 162
38 Ibid., vol 11, p 57
39 . lbtd, vol 1, p. 164 . El texto original en mgles tiene una connotaci6n mss libertaria

«Nor did those who conceived themselves to be aggrieved address the Cortes in the humble
tone of suplicants and petition for redress ; they demanded it as the birth-right of free men and
required the guardians of their liberty to decide with respect to the points with they laid before
them>> . Ctando expresamente este capftulo de Robertson, recogera tambien posteriormente J
Allen la lecci6n respecto del reino de Arag6n, Inquiry into the rise and growth ofthe royalpre-
rrogaave in England, Londres, s f (c 1830) para documentar sus referencias sobre <(States
where resistance has been authorized by law>>, p 87
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Su persona era sagrada, su poder yjurisdiction casi ilimitados . Era el intdrprete
supremo de ]as leyes. No solamente los jueces inferiores, pero aun los mismos re-
yes estaban obligados d consultarle en todos los casos dudosos y A conformarse
con su dictamen» 4°. Sin tales soportes, contando dnicamente con la intervenci6n
polftica de las Cortes como cuerpo de representaci6n del reino, 1539 habria sido
el puntode no retomo para la historia moderna de Castilla y la instauraci6n de una
practica desp6tica de gobierno consentida por la Salida de ]as Cortes de la nobleza
y su consiguiente instrumentalizaci6n por el principe .

Es sabido que unto a Adam Ferguson, Edward Gibbon o Edmund Burke era
William Robertson Una de las lecturas realizadas atentamente por Jovellanos . En
realidad to fue de buena pane de los literati espanoles que se interesaron por una
interpretaci6n hist6rica de la «constituci6n espanola» durante los dltimos anos del
siglo XVIII. No dej6 Jovellanos desarrollado el proyecto que formulara en su in-
greso en la Real Academia de la Historia en 1780 de investigaci6n hist6rica de la
legislaci6n castellana. La oraci6n que pronunciara el 14 de febrero de 1780, y que
mereci6 un evidente reconocimiento en la «repdblica de las letras» 41, proponfa
Unacomprensi6n de los materiales que componfan el complejo, y en gran medida
desconocido, cuerpo legislativo espanol desde el estudio hist6rico de su g6nesis .
Especialmente interesante le resultaba senalar la circunstancia polftica de la pro-
ducci6n legislativa y la intervenc16n en la mismade los distintos componentes del
cuerpo politico national . Quedaba senalada, para el fi16n visigodo, la intervenci6n
de ooficiales de palacio, grandes y senores de la torte, obispos y prelados ecle-
siasticos, presididos del Prfncipe» que se reunfan oen unas asambleas, que eran a
un mismo ttempo tortes y conctlios» 42. E interesaba tambien a su discurso la in-
dicaci6n de la recuperaci6n de esta dindmica en la reconstrucci6n asturiana de la
monarqufa aunque en esta segunda fase de la misma el constante proceso b6lico y
el consiguiente incremento territorial determinaban fuertemente su composici6n
polfttca . En efecto, un «ejercito compuesto de hombres libres» debfa recibir a
cambto de su colaboraci6n un s6lido patrimonio territorial que signific6 tambien
un grado notable de independencia, «por esto debemos mirar a los nobles castella-
nos como a los primeros que aseguraron los privilegios, libertades y franquicias

40 ROBERTSON, Ibid, p . 165 . Despu6s de <<protector del pueblo>> el original anadfa
«and the comptroler of the Prince» .

41 . Francisco Cerda Rico al editar, el mismo ano de 1780 la obra de G. E. DE FRANKE-
NAU, Sacra Thenudis Hispaniae Sacra (1703) ya se hacfa eco de la «erudita y elegante diserta-
ci6n del claro var6n Gaspar de Jovellanos» (cito de la edic16n actual bilingue de M. A. DURAN
RAMAS, Madrid, 1993). La referenda la tomo de J. A. CEAN BERMUDEZ, Mernorlas, p 157

42 «Discurso lefdo por el autor en su recepci6n 5 la Real Academia de la histona, sobre
la necesidad de unir al estudio de la legislaci6n el de nuestra historia y antiguedades» en C . No-
CEDAIJ (ed ), Obras publicadas e uieduas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid,
1858, pp . 288-298
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que concedio la constituci6n a su clase» . Se habfa, en suma, producido un fen6-
meno de coparticipaci6n en el dominio del territorio conquistado como si los mo-
narcas se hubieran «visto forzados a partir su soberanfa con los que les ayudaban
a extenderla» .

Momento de refundaci6n no s61o por tanto de la monarquia espanola sino
tambi6n y ante todo de una determinada constituci6n social y polftica compleja :
«De aquf naci6 aquella multitud de clases, subordinadas unas a otras, y todas al
monarca. . . que todos dicen a un mismo tiempo al derecho de poseer y a la obliga-
cion de servir y militar» . Determmada por este sistema de poblaci6n y defensa se
genet-6 una «obligaci6n casi feudal» que permiti6 a los grandes y senores del reino
establecer un dominio excesivo que los monarcas no pudieron controlar y que la
formaci6n de las «pequenas repdblicas» urbanas no pudo contrarrestar al ser ab-
sorbidas por la misma dinamica de dominio senorial . El desequilibrio que se in-
trodujo de este modo en el interior de la constituci6n social se acab6pagando con
la unidad de la propia monarqufa: «una constituc16n, en fin, en que los senores to
podfan todo, el Prfncipe poco y el pueblo nada, era sin duda una constituci6n d6bil
6 imperfecta, peligrosa y vacilante» . Unicamente una intervenci6n desde la mis-
ma monarqufa por la vfa de la formaci6n de un imperio en la que no particip6 ya
directamente la nobleza militar (uni6n de Arag6n, anexi6n de Navarra ydescubri-
miento de Am6rica) pudieron redimensionar -a finales del siglo XV y comien-
zos del XVI- la constituci6n : «A vista de este coloso se desvanecieron aquellas
potestades que habfan dividido hasta entonces la soberanfay se empez6 dconocer
que los nobles y los grandes no eran mas que unos vasallos distinguidos» . Ahf, en
la recolocaci6n de cada uno de los componentes de la constituci6n tradicional res-
pecto de la soberanfa, podfa hallarse el equilibrio preciso para un funcionamiento
correcto de la monarqufa.

No va mds ally Jovellanos en esta primera intervenci6n . No entra en la cues-
ti6n decisiva de la intervenci6n desp6tica de los monarcas austrfacos respecto a la
constituci6n . Pero sf contiene este temprano discurso una informaci6n gen6tica
relevante para la comprensi6n hist6rica del ordenamiento espanol-por castella-
no- que interesa resaltar. La lectura de Jean Louis De Lolme que realiza el astu-
riano parece posterior a este escrito, de los anos noventa. No obstante, existe en el
analisis que aquf se realiza una comunidad de matriz en la interpretaci6n hist6rica
que sitila perfectamente el discurso que encarna Jovellanos. En la comparaci6n
que el ginebrino ofrece entre los gobiernos de Francia e Inglaterra como produc-
tos de una diversa genesis hist6rica se parte de una constatac16n : «La Inglaterra no
era, como Francia, un conjunto de muchas soberanfas diferentes : formaba un solo
estado», siendo esta la causa «de la diversidad de sus constituciones actuales» .
Aunque pueda parecer parad6jico, ahf se fundamentaba hist6ricamente el sistema
ingl6s de libertades : «E1 excesivo poder del rey fue to que hizo a Inglaterra libre,
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porque este mismo exceso fue el que excit6 el espiritu de uni6n para hacer una re-
sistencia combinaday en reglao . Fue ello to que posibilit6 precisamente la entrada
en escena polftica de los representantes comunes al verse forzado el principe a
buscar un equilibrio interno para poder operar polfticamente: «habfan adelantado
muchocon el derecho de lograr representar sus quejas reunidos en cuerpo, y de un
modo legal» . Se habia, en fin, conformado el sistema: «Ya eran admitidos al par-
lamento los representantes, no s61o de parte de la naci6n, sino de toda ella : por
consiguiente se habfa ganado el punto principal, de donde habfa de resultar la
grande influencia que tienen en el dfa» , mientras en Francia la tinica salida posible
a la tiranfa de la nobleza la vtno a constituir el establecimiento y apoyo «de un se-
nor comtin y absoluto».

La lecci6n queofrecfa De Lolme-y la que podia aprenderse en buena parte
de la literatura historiografica y constitucional que se maneja en esos anos por la
ilustraci6n espanola- informaba de una necesidad hist6rica del mantenimiento
de la complejidad sociol6gica y de su reflejo politico para el sostenimiento de la
libertad . Se trataba de un discurso beligerantemente antirepublicano que el propio
De Lolmeexplicita en su analisis de la experiencia de la Commonwealth : «se con-
vencieron por 61timo de queno hay una empresa masquim6ricaque la de intentar
establecer la libertad de una naci6n grande, haciendo que el pueblo intervenga en
los negocios comunesde gobierno: que la autoridad de todos, con que se entretie-
ne a los hombres, no es en la realidad mds que la de unos pocos individuos pode-
rosos, que reparten entre sf la repdblica» . El modelo estaba decididamente en la
«monarqufa monarquica» capaz de integrar las diferentes partes del cuerpo politi-
co manteniendo sus libertades, esto es, en el sistema en el que la monarquia real-
mente funcionara como tal estando imposibilitada de una derivaci6n hacia las
formas antiltbertarias del despotismo y la democracia ; en suma, el sistema en que
«un n6mero escogtdo delibera, y una Bola persona executa; pero en la qua] al mis-
mo tiempo se da satisfacci6n a todos por raz6n del orden y relaci6n que tiepen en-
tre sf todas ]as cosas: condici6n necesaria para la estabilidad del gobierno» 43 .

Sabfa Jovellanos que la constttuci6n era cuesti6n de orden y armonfa de jerar-
qufas, que en ello se jugaba la libertad . Cuando, ya en el contexto del debate que
aquf nos interesa directamente, retoma la reflexi6n hist6rica con directo inter6s

politico recupera tambi6n su argumento. «E1 derecho de la naci6n espanola a ser

consultada en Cortes naci6, por decirlo asf, con la monarqufa. Nadie duda ya que
los antiguos concilios de Espana eran una verdadera junta nacional» de prelados
y nobleza militar. Era un principio ya admitido, como to era el dato de la restaura-
ci6n de esta representaci6n con la monarquia asturiana. Prectsaba ahora Jovella-

43 Cito de J L . DE LOLME, Constttut16n de Inglaterra, ed cit. pp. 125, 120, 128, 129,
130 y 137 respectivamen te .
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nos -se contaba ya con el celebrado Ensayo de Martinez Marina que habfa veni-
do a aclarar bastante el panorama a este respecto 44- la configuraci6n de un sis-
tema de equilibrio interior, el momento en que se habfa introducido el elemento
decisivo de la balanza constitucional interna en Castilla : «hacia la entrada del si-
glo XIII los reyes y ]as Cortes, para daralos pueblos una protecci6n mas constan-
te, inmediata y legal, y al mismo tiempo para asegurar en ellos una fuerza que
refrenase la prepotencia de los nobles y el clero, les atribuyeron instituci6n y for-
ma, y senalaron funciones estables . . . . Desde aquel tiempo hallamos ya que los
procuradores del pueblo, asistieron constantemente a las Cortes, y aun se reunie-
ron algunas sin mas concurrencia que la suya» . Sigmfic6 este hecho -como to
habfa significado para Inglaterra durante el reinado de Eduardo I en la interpreta-
c16n de De Lolme- el reconocimiento « legab de «este derecho de repre-
sentaci6n popular, su habilitac16n politica que le facultaba no s61o para asistir a
la asamblea «sino tambi6n . . . con derecho de deliberaci6n en ellas, y de consi-
guiente, que era ya un estamento representativo en ]as Cortes» 45 .

Este era, efectivamente, el momento fundacional . A caballo entre los si-
glos XII y XIII, con la consolidaci6n de las constituciones municipales y de
los cuerpos de ayuntamtento, se habfa terminado por configurar el modelo de
representaci6n trinttaria que aseguraba la respectiva libertad de los diferentes
elementos compositivos de la monarquia. Su ruina debfa 16gicamente hallarse
en el momento de intervenc16n en clave desp6tica sobre este mismo ordena-
miento alterando la representaci6n, descomponiendo el cuerpo parlamenta-
rio que garantizaba el sistema de libertades : «Los ministros flamencos de
Carlos I pudieron ser mas atrevidos, y to fueron violando el articulo mAs an-
tiguo de la constituci6n castellana, pues que no pudiendo sufrir el freno que
oponfan a su codicia los estamentos privilegiados, los arrojaron de la repre-
sentaci6n nacional desde 1539». Para los descendientes de su dinastia ya no que-
d6 mas labor que instrumentalizar los ofictos municipales y asf la representaci6n
subsistente de ]as ciudades siendo labor de la nueva dinastfa borb6mca el total
aniquilamiento de la representac16n. Pero el grueso de la conversi6n hacia un
ststema de disposic16n practicamente personal se habfa consumado en 1539 -
como ya detectara desde una sensibilidad similar Robertson- con la ruptura de
la representaci6n estamental en la que se cifraba -como en todo «estado
grande y pueblo libre» que dirfa De Lolme- la libertad . Su recuperaci6n no
podia esperarse mas que del restablecimien to de aquella oantigua constituci6n»

44 F. MARTINEZ MARINA, Ensayo historico critico de la antigua legislacton y princtpa-
le .r Cuerpos legales de los Reinos de Le6n y Castilla, especialmente sabre el Codigo de don Al-
fonvo el Sabto, conocido con el nombre de las Siete Partidas, Madrid, 1808 . Cito de la ed . De
J. Martinez Card6s, Madrid, 1966.

45 . Voy citando, coma puede suponerse, de Memoria, vol . 11, pp. 117 y 233 .
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identificada con la concurrencia estamental y el equilibrio interno entre rey y ca-
maras.

ZRealmente podia entonces decirse que existfa una constituci6n espanola y
que tenia un reconocible sustrato hist6rico que la habilitara? Ya hemos visto y es
sabtdo que a Capmany y Jovellanos les obsesion6 dar con la mas especificamente
castellana pues era en ella que -ya desde el analisis de Robertson- se encontra-
ban las mayores dificultades de identificaci6n . Otras constituciones, de disttntos
territorios peninsulares, se analizan y estudian ahora con evidente inter6s politico .
Inmediatamente antes de desatarse la crisis de independencia se habfa debatido y
precisado el sentido de una constituci6n vizcafna frente a interpretaciones que re-
ducfan el ordenamiento de aquel territorio a la voluntad soberana de los monarcas
castellanos centrando ya el debate en los fundamentos hist6ricos de la existencia
del cuerpo provincial vizcafno y en el dato decisivo de contar con un cuerpo de
representaci6n dtferenciado 46 . Aunque perteneciente a otro contexto, no dejard
ahora de interesar el modelo de representaci6n provincial vasco. Tambien intere-
saba notablemente el navarro tenido junto al aragon6s por uno de los mas directos
herederos de aquel primigenio modelo g6tico . «E16nico Pais donde existe todavfa
con Dignidad la antlgua constituci6n, las tortes, y la libertad national de nuestros
mayores, es el pequeno Reyno de Navarra. . .», afirmaba presentando una memoria
confeccionada ex profeso para la Junta Central Benito Ram6n de Hermida, minis-
tro entonces de Gracia y Justlcia y futuro diputado por el reino de Galicia en las
Cortes 47. E interesaba del modelo precisamente to que podia tener en comtin con
las formas ya olvidadas en otros dmbttos: «Las Cortes, esto es, los tres Estados 6
brazos referidos componen con el Rey un cuerpo national, en que reside plena-
mente su representaci6n, y la general voluntad de todo el Reyno», asi como resal-
tar la similitud de algunos procesos : «Esta regalia de dar voto en Cortes a los
pueblos parece que fue propia de los Reyes en Navarra, como to era en Castilla, y
qutza por los mtsmos motivos de aumentar su partido, y contrariar el de los Gran-
des, que solos disponian antes del gobierno, como queda insinuado. De esta rega-
lia gozan tambien los Reyes de Inglaterra» 48.

Otros casos tambten se recuperan de la geograffa constitutional hispana, al-
guno incluso, como el de Valencia que lleva a cabo Francisco Xavier Borrull, tam-

46. F DE ARANGUREN y SOBRADO, Demosrracion del sentido verdadero de las autorida-
des de que se vale el Doctor don Juan Antonio Llorente, canonego de la Catedral de Toledo, en
el Tomo I de las Noticias historicas de las tres provincias vascongadas y de to que en verdad
resulta de los hestortadores que cita, con respecto solamente al MuyNoble y Miry Leal Senorio
de Vizcaya, Madrid, 1807 (segunda parte, Inddita entonces, en la ed . de ambos tomos a cargo de
J. M PORTILLO y J VIEJO BILBAO, 1994)

47 . B R DE HERMIDA, Breve noticia de las Cortes, govlerno o llamese constitution del
reyno de Navarra, Cadiz, 1811 . La referenda en p 11 .

48 Las refercnclas en pp 29 y 20 (nota)
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bi6n diputado en Cfidiz, en que se reivtndica un ordenamiento de Cortes y partici-
paci6n legislativa estamental desde una aceptaci6n de un dominio patrimonial del
fundador del retno. Partiendo de un «absoluto y ltbre dominio» por derecho de
conquista habfa podido el rey Jaime 1, en la figuraci6n de Borrull, comunicar «al-
guna pane del poder legislativo a las Cortes» formadas por tres cuerpos separados
e tndependientes y estableciendo asf una seguridad constitutional al no residir
mas que en el fundador capacidad de intervenci6n sobre el ordenamiento . S61o un
acto puro de despotismo pudo, con la entrada de Francia «a ocupar el trono espa-
iiol», aniquilar la constituci6n valenciana . Fue la labor de Felipe V quien «a fin de
establecer mas facilmente el despotismo, aboli6la constituci6n y fueros de Valen-
cia que tanto se oponian d la introduction del mismo» . La lecci6n extraida del
anfilisis no desdice en absoluto de la actitud que posteriormente mantendra el dt-
putado valenciano en las Cortes al sostener las propuestas de una composici6n es-
tamental de las mismas que las diferenciara del modelo ltberticida frances que
tambi6n Napole6n habfa planeado en Bayona para Espana privando od los esta-
mentos del clero y de la nobleza del derecho, que Begun la constitution de Valen-
cia y tambien de Castilla lograban de formar cuerpos separados 6independientes,
to que corresponde a ]as prerrogativas, grandes caudales y ventajas que dtsfrutan
en el estado ; y necesitan para sostener su libertad y derechos, y poder resistir a ]as
pretensiones que inste la plebe contra los mismos» 49 .

Ciertamente era diffcil en la Espana del debate constitutional posterior a la
crisis de independencia senalar con prectsi6n una constituci6n hist6rica national,
ni siqutera un cuerpo de leyes fundamentales. «En nuestra Espana si bien no corre
en quaderno a documento separado su constituci6n de Estado, ni se conoce baxo
nombre particular 6 tftulo determinado» -como to eran la Ley Saltca, la Ley Re-
gia, la Bula de Oro o la Carta Magna- no debfa descartarse la posibilidad de ras-
trear «aquellas leyes que se llaman y son fundamentales» . La afirmaci6n se hacfa
en un documentado discurso de Jose Ruiz y Roman publicado en los momentos
en que estaban a punto de abrirse ]as Cortes generales y extraordinarias 5°. Podfa
s61o la historia y su conocimiento informar de que aquella «suspirada constituci6n
espanola» estaba inscrita ya en ]as leyes fundamentales del retno g6tico y de su
transmisi6n a las demas monarqufas espanolas que le sucedieron : qEn que pues
se diferencia la constituci6n polftica de los Godos de la de los Castellanos? Aque-
llos no podfan resolver en cosas arduas sin el acuerdo de la nation representada en
Concilios, ni Bus ]eyes gozaban de vigor y perpetuidad, hasta que se publicaban y

49 F. X. BORRULL, Dtscurso sobre la constitution que dio al reyno de Valencia su invic-
to conquistador el SenorD Jayme prunero, s.1 1810 Las referencias en pp. 1, 7, 12, 58 y 74 .

50 . J Ruiz y ROMAN. «Discurso sobre la constituctbn y la monarqufa» , en Suplemento a
la Gazeta del Comercio de Ckdez, dias 10, 17, 24 y 31 de agosto de 1810 de donde proceden las
cttas que siguen
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otorgaban en estas respetables Asambleas; y acaso estos 4corrian desigual suer-
te?» . Y, to que era mfis a6n, la historia tambi6n podfa ensenar acerca del paralelo
extraordinario existente entre los diferentes ordenamientos peninsulares mostran-
do un sustrato constitutional espanol comdn a todos ellos: «. . . se manifiesta que
las leyes fundamentales de Espana siempre fueron unas en todos sus Reynos, an-
tes y despues de los Sarracenos» .

El esfuerzo mas notable, y el fruto mas acabado, de rastreo de una constitu-
ci6n national espanola se debi6 y reconoci6 ya entonces al doctor Francisco Mar-
tfnez Marina. No voy yo aquf tampoco a repetir analisis queya han establectdo la
determinante importancia que juegan en el debate que venimos considerando tan-
to el Ensayo como la Carta y la Teoria debidos a la pluma del asturiano. El mismo
nos recuerda en el pr6logo a sus Principtos algunas opiniones y valoraciones ver-
tidas entonces sobre su obra de mas directo interds politico constitucional 51 . Tam-
bi6n debe advertirse que, excepto la Carta quedebe ser tenida por adelanto de sus
investigactones para la Teorfa, ninguna de sus obras se publtca incidentalmente en
el debate propiamente dicho de la forma de representaci6n que convenfa formar
para la resoluci6n de la crisis de independencia. El Ensayo es obra publicada in-
mediatamente antes y estaba finalizada ya en mayo de 1806 mientras que la Teo-
ria es fruto de unaprolongada producci6n entre 1810 y 1812 no publicandose sino
en 1813 . Interesa no obstante aquf este ultimo texto en la medida en que es ahf
donde se configura un discurso que establece hist6ricamente una idea national es-
panola capaz de superar su figuraci6n estamental en la quetambi6n se enmarca el
texto de Uriortua que se edita junto a esta presentaci6n .

La idea de que la naci6n espanola podfa quedar perfecta y constitucionalmen-
te representada en una asamblea de diputados de pueblos y provincial, de que no
era tan esencial el concurso estamental y de que de este modo quedaban mas s61i-
damente asegurados la libertad y los derechos de la nac16n y ]as personas que la
integraban, requeria de una fundamentaci6n sociol6gica e hist6rica radicalmente
distinta de la que hemos venido viendo hasta aquf . Debfa demostrarse que la na-
ci6n a representar se contenfa mas sustancialmente en pueblos y provincias, que
estos eran los cuerpos de referencia y que hist6ricamente habfa estado en ellos
centrada la constituci6n fundamentadora de libertades . Se requerfa, en suma, una
comprensi6n de la historia civil de Espana que mostrara los momentos en que una

51 . Tanto el Ensayo como la Carta ya los hemos cttado mss arriba . La referencia de los
Prutctptos en el «Pr6logo del auton> de la edtct6n ya refenda En cuanto a la Teoria de las Cor-
es 6 grandes juntas nactonales de los rectos de Leon y Castilla Montanentos de sit constuu-
cton polittca y de la soberania delpueblo Conalgunas observactones sobre la leyfundamental
de la ntonarquia espanola, sanctonada por las eortes generales y extraordutartas, y promulga-
da en Cddtz a 19 de marzo de 1812, Madrid, 1813 manejo la edici6n a cargo de J M PEREZ
PRENDES (Madrid, 1979).
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constituci6n nacional asf entendida se habfa afirmado superando otras formas de
composici6n polftica .

No pasaba este proyecto por negar nexos entre unas y otras formas adoptadas
hist6ricamente por la constttuci6n espanola, de ahi que este discurso sirviera para
sostener posiciones diversas . No deja asf de ser presupuesto suyo la existencia de
una «constituci6n polfttca» formada con la fundaci6n de la monarqufa goda que
«se ha perpetuado hasta nosotros» 52 ni tampoco tgnoraba -ya se habfa asentado
en el Ensayo- una identidad entre concilios y asambleas nacionales formadas por
nobleza y clero en la monarqufa goda y en la primera monarqufa restaurada . Nada
hasta aquf marca diferencias respecto a un discurso mas general que usa abundan-
temente de esta serie de lugares comunes. Y, sin embargo, el discurso de Martfnez
Marina, sirviendo a una imagen sustancialmente distinta de la nacibn repre-
sentada, debfa contener claves de explicaci6n de su historia civil tambi6n diver-
sas. Necesariamente su discurso debfa discurrir segtin otra 16gica que aparece ya
en la consideraci6n que de aquellas primitivesjuntas se ofrece como instituto con-
stliar del prfncipe . No significaba que fueran asambleas de menor entidad sino
que obedecfan a 16gicas diferentes . Aquellos representantes de la naci6n «habla-
ban en Cortes a sus monarcas aconsejandoles siempre to mejory mas convenien-
te» cumpliendo allf pueblo, clero y nobleza su funci6n de «consejeros natos de los
monarcas» por «constituci6n de estos reinos». Siendo asf que, funcionando un es-
quema de coparticipaci6n polftica, el monarca podia convocar una u otra forma de
asamblea y consejo: «La idea y nombre de cortes generales supone la existencia
de juntas, ayuntamientos 6 cortes particulares, cuya diferencia de las primeras no
bien advertida por nuestros historiadores consistfa principalmente en que no eran
llamados ni concurrfan a ellas todos los representantes de la naci6n stno tan sola-
mente algunos concejos y pueblos 6 determtnadas personas de las varies clases
del estado a voluntad y arbitrio del Principe para aconsejarse . . .» 53 .

Se estaba afirmando de este modo una diferencia radial entre las Cortes en las

que la nobleza y clero concurrteron preferentemente y las que se refundaron a par-

tir de finales del siglo XII ya mas proptamente nacionales y representattvas. De
hecho, en la cuesti6n de la representaci6n estribaba la distancia entre unas y otras :
«Si por representaci6n nacional se quiere entender la reuni6n de varias personas

escogidas libremente por el pueblo para llevar su voz en los congresos, digo que
en los siete primeros siglos de la monarquia no hubo semejante representaci6n».

Los congresos previos a la «revoluci6n» del siglo XII podfan calificarse de reu-
nt6n de <<personas muy seialadas» que adquirfan por su virtud y talento la capact-

52 . Las referencias que siguen, mientras no se advierta expresamente, son siempre de
Teoria y se realizan con remisi6n a volumen y pAgma de la edic16n citada arriba Vol . l, pp . 136-
137

53 Vol 1, pp 173-174 y 185-186
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dad de acudir a los mismos pero no podfan propiamente describirse como estados
o estamentos por no haberse aun configurado como «clases polfticas» . Los gran-
des senores -condes y duques- asf como los obispos no acudfan a esas juntas
mas que ocomo personas p6blicas y oficiales del estado» y, consecuentemente, no
podia considerarse su asistencia «como un derecho privativo de los dos estados,
ni como condici6n esencial para la legitimidad de las cortes» pudiendo asf tam-
bidn haberse celebrado congresos generates de la naci6n osin que precediese Ila-
mamiento de aquellas clases, ni de algunas personas singulares de ellas» 54. En
sentido estricto ni nobleza ni clero representaban, tinicamente «tenfan acci6n para
concurrir a ]as juntas nacionales por sf 6 por sus procuradores y sostener en ellas
sus derechos, exempciones y libertades, representar de agravios ypedir confirma-
ci6n de sus fueros» 55 .

El momento decisivo, por tanto, se situaba hacta finales del siglo XII, instante
en el que «se alter6 sustancialmente la forma de nuestros congresos» . El sentido
de esta revoluci6n consisti6 en el establecimiento de «una nueva y verdadera re-
presentacion nacional» sustentada por «los pueblos>> que monopolizaron la cuali-
dad de representantes . Pero el proceso tenfa mas consecuencia hist6rica y
soctol6gica : «el 6rden eclesidstico y militar habiendose erigido rapidamente en
clases polfticas y hecho formidables, por sus adquisiciones, riquezas inmensas,
privilegios y pretensiones ambiciosas, dejaron de representar la naci6n, y en to su-
cesivo jamas tuvieron parte en la extension de las leyes . . . ni conservaron mas de-
recho que el de representar cuando se creian agraviados en sus prerrogativas,
esenciones y privilegios» 56. El cambio era de envergadura suficiente como para
afectar sustancialmente a la constituci6n material del reino y asu trasposici6n po-
litica debido a un doble proceso que en su conjunto to justifica y explica. Se habfa,
por un ]ado, verificado una conversi6n de nobleza y clero en «clases politicas»,
esto es, sujetos estamentales con representaci6n propia en la asamblea al tiempo
que su posici6n patrimonial se habfa consolidado hasta el punto de significar-un
peligro para la seguridad de la monarqufa y su unidad . En realidad, en este proce-
so clero y nobleza se habfan situado ya fuera de la naci6n habiendo constituido sus
proptos estados en un regimen practicamente independiente respecto del dominio
comun «inconciliable con la armonia y enlace y subordinaci6n que debe reinar en-
tre los miembros del cuerpo polftico» 57.

Pero se habfa tambi6n cumplimentado una transformaci6n decisiva con la ad-
quisici6n por el pueblo de una naturaleza politica inusitada hasta ese momento. La

54 . Todas estas referencias provienen del cap . X donde Martfnez Marina resume sus po-
siciones respecto a la representac16n del reino en Cortes

55 . Vol . 1, p 221 .
56 Vol 1, pp 224-225 .
57 . Vol . 1, p . 228
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aspiraci6n a la independencia y soberanfa aque apuntaba entonces peligrosamen-
te el gigantismo patrimonial de nobleza y clero forz6 el entendimiento entre mo-
narca y pueblos para la constituci6n de autoridades municipales que fundaron
«otras tantas pequenas republicas cuantas eran las ciudades y pueblos a quienes
las mencionadas cartas se otorgaron» . Allf qued6 depositada la autoridad p6blica
no en senores sino en cabildos formados por los «cabezas de familia» que pasaron
a constituir el dnico referente politico de la representaci6n del reino: «Finalmente
las leyes del reino de tal manera depositaron la autoridad p6blica en los concejos
que no permiten reconocer otros cuerpos politicos, legitimos y constitucionales
sino aquellos y los supremos tribunales de la corte del Rey» . Era, por consi-
guiente, la historia de la consolidaci6n del nuevo pacto constitucional entre
rey y pueblos la que se manifestaba en esta lectura a la que interesa subrayar su
trascendencia : «Esta revolucion politica por la que el pueblo fue llamado al go-
bierno y a tener gran parte en la representacion nacional, produjo las mas felices
consecuencias» 58. En ese trastoque sustanctal es donde cabe cifrar la autentica
configuraci6n de una representaci6n que pueda decirse nacional y que cumpli-
mentara su objetivo de procurar la felicidad, libertad e independencia de los pue-
blos, ya propiamente la naci6n .

Ejemplos podfan aducirse de procesos similares en que el excesivo desequi-

librio patrimonial habia conducido a cambios constitucionales de envergadura.
Fue el caso de Roma y to habfa sido tambien de Suecia cuya constituci6n de 1720
«autoriz6la desigualdad de fortunas y ]as diferentes clases y corporaciones privi-
legiadas del estado» fomentando el espiritu de facci6n, la corrupci6n y abriendo

el camino a la p6rdida de la libertad que cumpliment6 Gustavo 11159. En ese am-

bito comparativo to operado en Castilla a finales del siglo XII podia interpretarse

como la introducci6n de una necesaria igualdad polftica en la representaci6n ca-

paz de contener las fuerzas disgregativas de la monarqufa. Las Cortes refundadas
entonces sf lograron constituirse como un cuerpo efectivo de representaci6n politica

de los pueblos yde los padres de familia precisamente por haberse reconstruido sobre
la base de una igualdad polfticayde una similitud patrimonial entre los representados .
Aunque no sea este lugar para dar cuenta detallada de todo ello, no es casual que el
proyecto de Martinez Marina continue en el capftulo mmediato, el XII, con el examen

de la trascendencia que la «igualdad de fortunas» ttene para el mantenimiento de la
libertad y el compromiso con la patria por parte de los ciudadanos, ni que el XIII
analice la constituci6n municipal con la proposici6n de una recuperaci6n de una
capacidad polftica amplia de los pueblos, aut6ntico sujeto politico hist6rico 60.

58 . Vol . 1, pp 239-240 .
59 . Vol . 1, pp 249-250 .
60 . «Si la soberanfa nacional no es vana ilusi6n y una est¬ril nomenclatura, el pueblo

debe egecutar y hacer por si mismo todo to que puede hacer been y dulmente, y s61o to que no
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El paradigma en el que se esta moviendo el discurso de Martfnez Marina es
ya otro bien diverso del que servia a Jovellanos oCapmany. Aquf esta interesando
resaltar el momento de emergencia de un cuerpo representativo national derivado
de un pacto constitutional entre el rey y los pueblos y fundamentado en la igual-
dad de status de los representados en la asamblea . Serfa el modelo que el texto de
1812 habrfa recuperado : «Nuestra constituci6n no autoriza expresamente ni reco-
noce diferentes gerarqufas ni clases polfticas en el estado . Ninguno de sus artfcu-
los habla de grandes, de senores ni de vasallos, de nobles ni de plebeyos . . . no
admite ni reconoce mas clase 6 condition honorable que la de ciudadano» 61 . His-
t6ricamente el modelo se habrfa configurado en unos refugios municipales de la
vtrtud e igualdad, de pequenas repdblicas urbanas cuya posterior tnstrumentaliza-
ci6n desde la polftica ministerial cortesana acab6 tambi6n en corrupci6n y practi-
ca desaparic16n de sus juntas nacionales . Con ello no s61o no se estaba dando por
supuesto que la complejidad socio polftica de clases y estados debiera quedar re-
flejada en la representaci6n national para resguardo de las libertades y contenci6n
del despotismo, sino que, al contrarto, el supuesto era que, como tales, los esta-
mentos no habfan temdo hist6ricamente reflejo representativo en Castilla . Noble-
za y clero habrfan tinicamente formado pane de las Cortes hist6ricas o en funci6n
de sus <<personas p6blicas» y oficios oen defensa y representaci6n de sus respec-
tivas dignidades y privilegios . Propiamente no pertenecfan a la representaci6n na-
cional .

Para la interpretaci6n hist6rica de la representaci6n la distancia entre una y
otra comprensi6n era insalvable . Lo sabfa y to consigna el propio Martinez Mari-
na debatiendo abiertamente con el discurso elaborado por Capmany yJovellanos .
No creo que obedezca a la casualidad el hecho de que en la parte central del argu-
mento historiografico de la Teoria -capftulos X y XI- se identifique precisa-
mente el argumento contrario en escritos que ambos autores habfan producido o
asumido. Con el primero discute la interpretaci6n del vfnculo politico entre rey y
Cortes en la monarqufa restaurada y, sobre todo, prectsamente el punto que al au-
tor de la Teorfa parecfa mas decisivo de la comprensi6n de la «revoluci6n polfti-
ca» del siglo XII que en la de Capmany habrfa significado un vaciamiento de
sustancia polftica en vez de una afirmaci6n de la relevancia constitutional de la
representac16n national . Refiri6ndose a unas Consideraciones sobre las Cortes de

puede hater bien to deber6 hater por otros . asf como los pueblos en virtud de la porci6n de so-
beranfa que les compete administran la hacienda p6blica y eligen para su gobierno alcaldes, re-
gidores y otros oficiales de ayuntamiento y tambien m6dicos, cirujanos y maestros para la
educaci6n e instrucci6n de la juventud, y to que es mas, diputados para la junta provincial y
procuradores para ]as tortes, del mismo modo y por las mismas razones debeda nombrar cada
pueblo su pArroco 6 pdrrocos, cada provincia su obispo, su gobernador, su intendente y susjue-
ces bajo el m6todo adoptado para la elecci6n de diputados a tortes», Vol . 1, p . 284 .

61 Vol . 1, p . 243
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Espan"a y su organizaci6n -que no corresponde, como se ha crefdo, al optisculo
de Juan Sempere y Guarinos, sino a obra de Josh Canga Arguelles que Capmany
recoge parcialmente 62- rechaza expresamente la imagen hist6rica de unas Cor-
tes que pierden entidad con la paulatina reducci6n de su composici6n a repre-
sentantes de pueblos y ctudades. Queasf quedara una «representaci6n imperfecta
y nada correspondiente d la masa principal» que irfa degenerando hacia un oficio
desprovisto de cualquier valor de representaci6n es algo que la Teorta s61o admite
limitadamente, pues de ello dependfa en gran medida su propio argumento cen-
tral : «Estas reflexiones que pudieran ser justas con relacion al ultimo estado de
nuestras cortes, pierden toda su fuerza respecto de ]as antiguas, a las cuales en nin-
guna manera son aplicables» 63 .

Igual de contundente se muestra Martfnez Marina al rechazar la conclus16n a
que habfa llegado Jovellanos en su Memoria acerca de la causa que habfa motiva-
do la salida de nobleza y clero de las Cortes . Tambi6n en ello le iba el argumento
de la Teoria que, en su historia de la afirmaci6n constitucional del componente na-
cional, debfa sostener que tal salida no se habfa debido a una intervenci6n desp6-
ttca del primer monarca austrfaco sino que era el efecto de un pacto constitucional
entre el rey y los pueblos. El momento no era 1539 sino los finales del siglo XII.
Y la consecuencia de la divergencia del andlisis hist6rico se evidenciaba inmedia-
tamente al no poderse reclamar, como hacfa su paisano, una sustancialidad cons-
tttucional para un cuerpo de mediaci6n entre rey y pueblo que justificaba la
camara alta que habia ideado el grupo de Jovellanos : «Pues aunque es verdad que
los grandes como consejeros natos de los Reyes y en virtud de los que en esta ra-

62 . Las referencias que ofrece repetidamente Martfnez Manna de esta obra no corres-
ponden en ninguno de los casos con Observactones sabre las Cortes, y sabre las [eyes funda-
mentales de Espana, Granada, 1810 que es la obra atribuida a Sempere. Coinciden, sin
embargo, con la parte correspondtente a Castilla de Prdcttca y estdo de celebrar Cortes, cit. de
Capmany que, sin embargo, no se publica hasta 1821 . La referencia que ofrece la Teorla es
«Observactones sabre las Cortes de Espana y sit organtzacton . En Valencia par Josef Esteban
y hennanos en 1809» yel editor actual de la obra de Martfnez Manna msmuaque estas Obser-
vactones son las de Sempere aunque, como digo, en la edic16n de estas Observactones que he
manejado (Granada, 1810) no coinctden las referencias del texto. Desde el punto de vista de la
reconstrucci6n de discursos polftico constitucionales en la 6poca de Udtz la cuest16n merece
una atenci6n detallada pues es bastante evtdente que, par una pane, las Observactones que city
Manna son obra de Josh Canga Arguelles, pues 61 mtsmo se las atnbuye en Reflextones soctales
o idea para la constetuct6n espanola, que un patrtota ofrece a los representantes de Cortes, Va-
lencia, 1811 (que tambtdn se publica en el establectmiento de Josh Estevan) p. 132 Sin embar-
go, y par otra parte, son varias las coincidencias entre los pasajes que ctta Martfnez Marina con
la obra de Capmany: p. 169 n 28 (= p. 230 de Practtca yesnlo); p. 441 n. 178 y p. 475 n. 195
(= p 232 de Prdcttca y esttlo que ademas van en parrafos consecuttvos tal y como los ctta la
Teorta). Deberfa pues explicarse que hacfa Capmany vali6ndose del escrito del vocal de la Junta
de Valencia como materia para su expostci6n sobre Cones de Castilla

63 . Las referencias a este escrito de Canga Arguelles que Capmany recoge en su Pr6ctt-
ca en pp 169, 234 y 240 de Teoria .
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z6n prescribfa la ley podfan y debfan contener los excesos de los Prfncipes, nunca
desempenaron este oficio en las cones, ni se hallard en sus actas un solo exemplar
de aquella mediaci6n entre el Rey y el pueblo» . De hecho, una instituci6n plurica-
meral, o cualquier soluci6n que fuera en la Ifnea de representar algo mas que pue-
blos y padres de familia, no solo se alejaba del modelo hist6ricamente propio de
la naci6n espanola sino que ademas podfa suponer una revitalizada amenaza por
to que tenfa de desuni6n del cuerpo nacional y de fomento del «espiritu de parti-
do». En materia de representac16n propiamente politica la historia civil de la na-
ci6n espanola no informaba mds que de la formada por los pueblos, autbnticos
cuerpos politicos de la monarqufa.

Aeste debate, al debate sobre la forma de representaci6n de la naci6n espano-
la, pertenece el texto que presentamos aquf. Su autor es Francico Xavier Urior-
tua que formb parte de la Junta de Hacienda destacando por el informe
presentado a la misma para la reforma del sistema de rentas 64 . Decimos que
pertenece plenamente al debate que se abre con el decreto de 22 de mayo de
1809 no s61o por el encargo al que parece responder sino sobre todo por hacer
cuesti6n esencial de su argumento el fundamento sociol6gico e hist6rico de la
representaci6n nacional que venimos viendo gravitar constantemente en las dis-
tintas posiciones entonces tomadas. No puede decirse que el texto se identifique
plenamente con alguna de las grandes exposiciones de Jovellanos oMartfnez Ma-
rina, pero sf desde luego participa de esa sensibilidad por hallar una f6rmula -y
en este caso nunca mejordicho- que descubriera el modo de obtener una ima-
gen representada de to que se entendfa ser entonces la naci6n espanola . Con-
tiene el texto tambi6n implfcitamente la suposici6n de que las Cortes de que se
trata son las de una naci6n espanola, no las de una parte de ella castellana, ara-
gonesa o navarra. Y el primer problema que se detecta no es asf el de determinar
si ]as Cortes de Castilla y Le6n deben ser tenidas por las espafolas, sino la dife-
renciada carga semantica que el termino haya podido adqutrir mduciendo aerror:
«Cortes se creyeron los concilios o juntas generales de la MonarqufaGoda : Cortes
se han llamado las que despu6s de la restauraci6n tuvieron su principio en Astu-
rias y Sovrarve ; y Cortes por ultimo las que, con dolor de los buenos, se ban cele-
brado despues de ]as malhadadas de 1539». Si entre las de la primera y segunda
monarquias la diferencia era notable, la existente con las posteriores al siglo XVI
era tal «que casi no se alcanza como se atrevieron a profanar tan respetable nom-
bre» 65 . Pero el dato que incumbe aquf retener es el de la suposici6n de la existen-

64 . F X . URIORTUA, Memorta sobre un nuevo plan o sistema de rentas, presentada y ley-
da a la Junta de Hacienda nombrada por la Comisi6n de Cortes el ano de 1809, s.l . 1811 .

65 . Todas las referenclas que slguen aquf se toman del texto que se transcribe mas abajo,
donde tambi6n doy referencias de edicibn y ejemplac Evito la referencia continua a pie de pa-
gina por estar todo el texto contemdo en esta transcrlpci6n .
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cia hist6rica de una representaci6n nacional susceptible de ser detectada y anali-
zada en cuanto tal.

El analisis que ofrece Uriortua podrfa decirse mixto en el sentido de que si
bien, y por las razones que ahora veremos, no deducfa la necesidad de una re-
presentaci6n diferenciada de nobleza y clero tampoco conclufa con una
identificaci6n de la naci6n estrictamente en los pueblos y provincias ni planteaba
consecuentemente una representaci6n de la misma sobre un criterio estricto de re-
presentaci6n repercutida desde aquellos sino que introduce correcciones por crite-
rios que diferencian situaciones materiales como tambidn veremos inmediatamente.
La proposici6n de que se parte es la conveniencia de buscar un sistema que procure
un alto grado de identidad de intereses entre representantes y naci6n, esto es, que
Ilene de contenido «el derecho de representaci6n» . Dicho de otro modo, la naci6n
es entendida como un compuesto mas o menos complejo de intereses que la re-
presentaci6n ha de reflejar : «Siempre que los intereses de estos pocos sean los
mismos, que los de los muchos, estaran los pueblos bien representados, y los fru-
tos que produzcan ]as Juntas generales de la nac16n, serdn abundantes y sazona-
dos; pero quando por desgracia los Procuradores, 16jos de tener un interes comun,
to tienen distinto, y separado del pueblo que representan, y a veces contrario, ~qu6
se podra esperar de sus acuerdos y determinaciones?». Inter6s, el del individuo,
queen el concepto de Uriortua se sostenia s61o desde una libertad de la propiedad
que en su diseno del sistema fiscal era tambi6n el presupuesto de partida: «Liber-
tad y propiedad son el origen y fundamento de la felicidad p6blica» 66 . Se trataba
por tanto de realizar comprobaciones hist6ricas de este principio, de sondear de
que modo hist6ricamente se habfan formado intereses diversos y en qu6grado ha-
bfan quedado reflejados en la representaci6n nacional . No es que el texto de
Uriortua ofrezca a este respecto detallados analisis, siendo mas su objeto la pro-
puesta concreta que contiene la segunda pane, pero es significativo el hecho de
que en un texto producido para proponer unacomposici6n de las Cortes se sienta
la obligaci6n previa de apuntar estas cuestiones .

«La naci6n Goda no podia estar mejor representada» deduce nuestro autor de
un primer examen de aquellos «Concilios o Juntas generales» dado que en ellas se
reflejaban los intereses que componian entonces la naci6n y cuya estructura sim-
ple podia resumirse rApidamente: «Tanto dntes como despu6s estaba la nacion di-
vidida entre los Grandes Poseedores Eclesiasticos, quales eran los Arzobispos,
Obispos y otros Prelados, cuyas Iglesias poseian grandes territorios poblados de
habitantes sugetos glevae servituti, y los que ocupaban los oficios Palatinos, con
el tftulo de Condes Comites: los Capitanes de ]as provincias con el de Duques o
Duces, yotros poseedores de los llamados beneficios beneficia». Estos eran los inte-

66. Memorta sobre un nuevo plan o sistema de rentas, p. 4 .
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reses operativos en la naci6n y estos quienes formaban los concilios godos pu-
diendo afirmarse una identidad de la que tambidn se beneficiaban los siervos cuya
protecci6n formaba parte del interes de los beneficiados que componfan la na-
ci6n.

Los cambios que el texto detecta entre esta representaci6n de la «gente Goda»
yla que se reconstruye en la segunda monarquia espanola, se derivan de las varia-
ciones operadas tambien en la estructura de composici6n patrimonial del reino
como efecto de la conquista constante de territorio que ofreci6 la posibilidad de
introducir nuevos intereses: <<La servidumbre conocida por servitus glevae desapare-
ci6, y solo vemos pueblos soldados y caudillos que los guiasen d la guerra». Su
patrimonio, el de los pueblos, se construy6 y consolid6 con bienes raices conquis-
tados y concedidos por los caudillos a quienes tenfan por sus senores. Pero tam-
bi6n fue efecto de este prolongado estado b6lico la aparici6n de ciudades que
ejercfan una senorfa y dominio sobre otros lugares como los grandes y prelados .
De ahf que esta edad muestre una <<Espana como dividida entre el Soberano, y
muchos Prelados, y Senores Seculares con otros pueblos grandes, y ciudades ca-
bezas de partido, que exercian jurisdiccion, y una especie de Senoria, en los que
comprehendia su tierra». La representaci6n de las Cortes bubo de variarse tam-
bi6n simultaneamente dando ingreso a los nuevos senores -ya no duenos- y a
las ciudades <<que tenian lugares en su tierra, y exercian jurisdiccion» . Con ello se
recuperaba la identidad, «los intereses de los que convocados podian concurrir,
era el de la Monarquia» . Pero la naci6n asf representada era ya diversa, mas com-
pleja que la de la <gente Goda» al integrar tambi6n un interes formado en torno a
las ciudades que ejercfan poder territorial .

El cambio que encuentra en 1539 su reflejo mas llamativo con la reducci6n
de la representaci6n od los pocos mercenarios procuradores de las ciudades» no
podia interpretarse, desde la composic16n de lugar que se viene haciendo, en si
misma y reducirla a un acto de despothsmo austrfaco. Disposici6n arbitraria en
ello hubo pero como necesaria consecuencia de un proceso hist6rico de degenera-
ci6n de esa identidad de intereses que configuraban el cuerpo nacional y repre-
sentaci6n en Cortes . El desarrollo que conduce a 1539 arranca con un
fortalecimiento del ambito de poder directo del principe propiciado por la necesi-
dad de enfrentar la <<anarqufa feudal» fomentada por la diversidad de fueros, las
guerras privadas, la interrupci6n del comercio y la ambici6n de los senores. La
afirmaci6n de un <<ilimitado poder» vino a ser la unica salida posible a la divisi6n
interna del reino y se impuso por medio de la constituci6n de un ejdrcito depen-
diente directamente del prfncipe que pudo extender su soberanfa directa a todo el
territorio, la creaci6n del Santo Oficio y la expulsi6n de los judfos, la imposici6n
de una justicia del rey y la intervenci6n en los ayuntamientos. <<Tan notables va-
riaciones mudaron la faz de la Monarquia» . Y to hicieron sobre todo porque se
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acompanaron de una variaci6n en la composici6n de intereses que habfan hasta
entonces estructurado a la naci6n .

La absorc16n de la capacidad polftica y militar de los senores vari6 el inter6s
en la protecci6n de sus vasallos que habfan mantenido en tanto de su m1mero de-
pendfa la potencia de aquellos ; ose dedicaron solo a extraer la sustancia de los
pueblos, para satisfacer otros caprichos, con que creian indemnizarse del antiguo
poder, que habian perdido» . Su inter6s se cifr6 desde entonces unicamente en
mantener sus exenciones tributarias convertidas ya en sus principales privilegios
y el del clero en convertir los diezmos y donaciones en su principal patrimonio
contra los intereses de los pueblos . Simultaneamente, sin embargo, al abrigo de la
mayor seguridad proporcionada por un poder reordenado en torno al prfncipe y su
justicia, surgieron nuevos intereses derivados de una actividad comercial y del
descubrimiento de nuevos territorios . Todo ello complic6 la combinaci6n de inte-
reses y los signos de distinci6n de los sujetos sociales que los sostenfan: <<el poder
no se media por el mayor 6 menor numero de vasallos . . . sino por las mayores 6
menores cantidades, que podian expender para singularizarse» . Mas dun, la
propiedad se diversific6 dando entrada a quienes posefan cosas que no se arrai-
gaban o incluso que no se vefan : <<ya no se miraron como 6nicos bienes las pro-
piedades 6 raices, en que la util labranza aseguraba la subsistencia a una honrada
familia ; antes bien comenzaron a preferirse otras profesiones tenidas por de
menos honra» .

La consecuencia que extrae Uriortua de estos procesos que deja senalados es
la de un conflicto de intereses que es determinante para explicar 1539 . Clero y no-
bleza, controlando una base patrimonial de aproximadamente dos tercios de los
bienes raices, estaban exentos de una tributaci6n que recay6 enteramente sobre
los otros patrimonios. En ese momento data tambien en su Memoria sobre rentas
la variaci6n sustancial de la imposici6n fiscal que significa al despotismo : <<Jamas
pens6 ni probablemente hubiera pensado la nacion entera en las rentas 6 tributos
sobre las ventas y consumos, fundamento y basa de las rentas provinciales, sino
se hubiera visto compelida por la tenaz resistencia del clero y primera nobleza a
que se tasasen sus tierras...» . Ahf se origin6 un proceso de intervenci6n fiscal an-
tilibertaria que termin6 imponi6ndose una vez destruido el juego parlamentario:
<<Desde aquella 6poca los consumos fueron el objeto y basa de ]as nuevas contri-
buciones, como la propiedad to habia sido en tiempos anteriores de los subsidios
y servicios con que los reinos habian acudido a las urgencias y necesidades del Es-
tado» 67. El conflicto por ]as contribuciones que enfrentaba ya a los diferentes 6r-
denes desde que uno de los intereses monopoliz6 el privilegio, debia por tanto
considerarse el fundamento de la operac16n llevada a cabo por el monarca y sus

67 Memorca, pp 6 y 8
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ministros dando «a1 emperador un honesto motivo para separalos perpetuamente
de ]as Cortes, baxo el especioso pretexto, que debidndose tratar de los p6blicos
impuestos, no era justo fuesen convocados, ni tuviesen voto, los que de ninguna
manera contribuian, ni sostenian ]as cargas del Estado». La alteraci6n constitucio-
nal de envergadura que se produjo entonces respondfa por tanto a una previa en la
identificaci6n de intereses y representaci6n nacional, dejando un amplio espacio
de mantobra a los principes sucesivos que lograron interferir e instrumentalizar
desde entonces ]as Cortes . «Ya por este tiempo puede decirse, que desapareci6 la
representaci6n nacional» y que con ello pudo alterarse a voluntad del prfncipe la
estructura impositiva favoreciendo una operaci6n de asimilaci6n de todos los sub-
ditos: <<Desaparec16 en efecto aquella diferencia y variedad de intereses, y todos
(introducido el detestable sistema de las contribuciones indirectas) sufrieron las
mismas cargas, y se sujetaron a los caprichos de una Corte corromptda, confun-
diendose y mezclandose sin disttncton de 6rden, ni clase todos los derechos».

La relevancia del planteamiento de fondo del texto y del recorrido realizado
se adtvlna en la segunda pane del mismo, mas propositiva . Los intereses que aho-
ra componen la monarqufa no pasan por una diferenclaci6n estamental quepueda
requerir una representaci6n en camaras aunque mantienen una notable compleji-
dad que se debe tener presente : «E1 interes de los propietarios, labradores, fabri-
cantes, menestrales, y dedicados al comercio por mayor y menor varia por su
situacion local, y por las diferenctas que notamos en la poblacion» y a ello tiene
que responder ahora la representaci6n . De la antigua forma estamental nada habfa
dejado la experiencia de tres slglos de despotismo y de sus efectos sociales : «Hace
mucho tiempo que en Espana se confundieron las clases, y la representacion de
los dos estados qued6 abolida desde las Cortes juntas en Toledo el ano 1539». Po-
dria la representaci6n nacional consentir una presencia de clero y nobleza, pero
con limitaciones y no como un derecho subsistente o un reconocimiento de estado
polfttco dtferenciado en ellos 68 . La preocupaci6n de Uriortua no es asf tanto ubi-
car a estas clases en la 16glca del respeto de un derecho hist6rico a una repre-
sentaci6n propia cuanto recomponer el cuerpo representativo nacional de acuerdo
con los mas determinantes intereses de localidad, riqueza y significaci6n que pu-
dieran tener los pueblos y provincial, piezas ya medulares de la naci6n espanola .

Jost M.a PORTILLO VALD$S

68 . No asfde quienes dtrectamente dependfan, en su oficio, de nombramtento ministerial
a quienes explfcitamente excluye el plan merectendo respuesta ofendida . Carta que D. F. de P.
Paadtn escrtbia al senor Don F. X . Urtortua, examrnando su papel tttulado Tentattva sobre la
necestdad de vartar la representac16n Nactonal que se ha de convocar en las futuras Cortes
etc . CAdiz, s .f. (firmada el 3 de agosto de 1810)



TENTATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE VARIAR LA REPRESENTAC16N NACIONAL QUE SE
HA DE CONVOCAR A LAS FUTURAS CORTES- NUMERO DE DIPUTADOS QUE DEBENCON-
CURRIR YMETODO DE ELEGIRLOS .

Escrita de orden superior el ano de 1809 POR D F. X . URIORTUA, DEL CONSEJO DE S .M.*

Los hombres todos por un natural instinto en la formaci6n de las sociedades ban procura-
do conservar su libertad, y los bienes adquindos despues que se fixaron y establecieron en las
distmtas comarcas, que de grado 6 por fuerza habian ocupado. De este principio tuvieron su ori-
gen las grandes Juntas 6 Congresos, que con notables diferencias vemos se han celebrado por
todas las naciones en la Europa entera ; para tratar de las reglas 6 leyes baxo que debian vivir, y
los medios de ocurrir A los gastos comunes, fixos 6 eventuales que ocurriesen . Qmsieron impe-
dir se atentase a su libertad, publicandose leyes que la coartasen demasiado, y los reduxese a
una miserable servidumbre ; y conociendo la necesidad de todos en mantener el Estado 6 Cuer-
po comun de la nacion, velaban sobre los gravdmenes, que se les imponfan, para que no se dis-
minuyesen mas de los justo las propiedades, 6 se aniquilasen las de algunos por arbitranos
repartimientos, 6 por imprudentes empenos y gastos . Muy luego conocteron los hombres, que
ocupaban un extendido territono, y componian una gran nacion, la dificultad 6 imposibilidad
de reunirse todos, y la necesidad los obhg6 5 adoptar el regimen representativo, en el que a cier-
tos individuos adunados en nombre de todos se les creia con poderes bastantes para deliberar y
determinar quanto esthmasen util y convemente al pro comunal .

Quantos establecimientos vemos de esta clase en la historia general de las naciones, han
debido su principio a las casuales situaciones, en que se han visto, y todos 6 los mas, been exa-
minados, han tenido un principio tan 6til como justo y conocido, que ha obligado victoriosa-
mente, 5 que se admitiese con una satisfaccion general, continuandose con respeto, y formando
aquellas, que se dicen costumbres inveteradas, que tan supersticiosamente veneran los pueblos .
Al nombre con que los distingue se someten con gusto, y jamas to pronuncian sin cierta admi-
racion, que los dispone a la mas sumisa obediencia . Pocos son, entre los muchos, que compo-
nen una nacion, los que razonan, pesan y distinguen las circunstancias, y las alteraciones que se
introducen en los antiguos establecimientos, como estos no varien de nombre, y en oyendo el
sonido se creen haberse trasladado al tiempo de sus mayores, quando baxo aquella, que ellos
llaman constitucion, 6leyes fundamentales, emprendieron y acabaron hazanas que actualmente

En la edici6n de este texto se maneja el ejemplar de la Biblioteca Nacional (signatura
R/60874) editado en Cadiz en 1809. Se ha seguido el criteno de respetar su ortografia y sintaxis
ongmales, comgiendo unicamente aquello que expresamente se mdica en la fe de erratas .
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admiran . Los nombres de Estados, Dietas, Parlamentos, Juntas generales, y nuestras Cones,
son y seran por mucho tiempo el idolo y la esperanza 6ldma de los pueblos .

Ap6nas se cuenta alguno en que semejantes establecimientos hayan sido el fruto de una
convencion entre los sdbditos y el caudillo, que estaba 5 su frente- los mas son costumbres ane-
jas sostenidas por la venerada tradicion, y sujetas 61as victsrtudes y vanaciones, con que la ne-
cesidad las altera, quando no sea una falsa interpretacion, con que la mala fe a veces, y otras el
poder las muda y trastorna . Regularmente han conservado el mismo nombre, y el pueblo ha
creido ver el mismo establecimiento Entre nosotros ; Cones se creyeron los Concilios 6 Juntas
generales de la Monarqufa goda : Cones se han llamado, las que despues de la restauracion tu-
vieron su pnncipio en Asturias y Sovrarve ; y Cones por ultimo las que, con dolorde los buenos,
se han celebrado despues de ]as malhadadas de Toledo el ano de 1539 Grande es la diferencia
que hay entre ]as de pnmera y segunda bpoca, pero son tales las ambas con las de los uldmos
dempos, que casi no se alcanza como se atrevieron a profanar tan respetable nombre, califican-
do de Cones unas Juntas, en que no se ve sino la arbitrariedad y despotismo del Gobiemo, con
la prostitucion y 61tima tndecencia de los llamados Procuradores de una nacion tan considerada
en la Europa.

Tan notables diferencias solo tuvieron tin origen, qual es la variacion, que hubo en la re-
presentacion nacional . Se ha dicho que todos los pueblos conocidos en la Europa han quendo
en su fixacion renunciAr to mbnos posible aquella libertad, que Antes gozaban, y conservar
la propiedad adquirida en su establecimiento ; y que con este doble obleto intentaron tener
parte en las reglas b leyes que se les prescribian, y reservarse el senalamiento de los gmvamenes
6 contnbuctones necesarias, que debian sufnr, y la Justicia de su reparticion y admmistracion
Tambien se ha notado, que vista la tmposibiltdad de concurrir, yjuntarse una nacion numerosa,
y que ocupa tin territorio grande y extendido, se introduxo en todas, por una especie de instinto,
el derecho de representacion, 6 el que pocos hablasen en nombre de muchos, y cuidasen de sus
mas sagrados derechos Siempre que los intereses de estos pocos sean los mismos, que los de
los muchos, estarAn los pueblos been representados, y los frutos que produzcan las Juntas gene-
rales de la nacion, seran abundantes y sazonados, pero quando por desgracia los Procuradores,
16jos de tener tin mteres comun, to tienen distinto, y separado del pueblos que representan, y a
veces contrario, Zqub se podrA esperar de sus acuerdos y determmaciones?

Grandes auxilios prestarian a la Monarqufa Goda los Concilios 6 Juntas generales, que se
celebraron en los 300 anos de su duracion . Sus leyes, y otros establecimientos andlogos a las
circunstancias, no pueden dexar de ser dthles al estado, en que se vib aquella Monarqufa Antes
y despues de introducida la nobleza de linage hereditaria . Tanto Antes como despues estaba la
nacion dividida entre los Grandes Poseedores Eclesiasticos, quales eran los Arzobispos, Obis-
pos, y otros Prelados, cuyas Iglesias poseian gmndes temtonos poblados de habitantes sugetos
glevae servetua, y los que ocupaban los oficios Palatinos, con el titulo de Condes Comites : los
Capitanes de las provtncias con el de Duques 6 duces, y otros Poseedores de los llamados be-
neficios beneficia, con que por cierto tiempo agmciaba el Soberano algunas familias benem6n-
tas, y eran muy parecidos a las Encomiendas fundadas en Ambrica despues de la conquista
Perpetuados que fueron en las familias estos beneficios, se mtroduxo la nobleza hereditaria, de-
susada en tin pueblo militar, que no conocia otras distinciones, que las delos empleos adquin-
dos por la fuerza y el valor.

Tanto en uno como en otro estado de la Monarquia tenian asiento en las Juntas generales,
b ll6mense Consthos 6 Cones ; todos estos poseedores, que es decir, los Arzobispos, Obispos, y
otros Prelados EclesiAsticos, los Condes, duques y Nobles, 6 bien lhndsmosles beneficiados,
que tenian entre si divtdido en territono entero de la Peninsula, y quanto posefa allende el Pin-
neo . La nacion Goda no podia estar mejor representada, pues no solo no habia tin tnteres distin-
to, que no se dtrigiese a la conservacion y felicidad de tin Pueblo, de que cads uno se
consideraba parte integrante, sino que hasty los mismos paisanos siervos temen una proteccion
tan decidida, como la que dispensa al rebano el que desea sacarle los mas abundantes frutos
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Unicamente asistian a ]as Cortes los Prelados Eclesi6sucos, y los Grandes 6 Nobles del Reyno,
no como eclesiasttcos m como Nobles, sino porque solo ellos componian la Nation, y podtan
representar 51os demas por la obligation 6 mter6s, que teman en ampararlos y protegerlos .

Algo vari6 la representation National en las Cortes celebradas en Castilla, Leon y aragon
en los 760 anos que medtaron hasta los reynados del augisto de Esapana Fernando el Cat6lico
y su muger dona Isabel . Ya no hubo Beneficiados, ni duques de los Exercitos, y Condes Palati-
nos . La servidumbre conocida por servants glevae desaparec16, y solo vemos pueblos soldados,
y caudillos que los guiasen a la guerra, que constantemente sostuvieron contra los Mahometa-
nos Las conqwstas de estos caudtllos se miraron como su patnmonio, y el vacio que dexaban
en la poblacton, se suplia con los soldados, entre qutenes se repartian los terrenos, y demas bie-
nes ratces de los pueblos conqmstados, y 6 qutenes se premiaba con los bienes muebles, y se-
movientes, que producia el botin . Se vieron caudillos de todas clases y estados, y por to mismo
no es extrano, que los pueblos de Espana conoctesen por Senores a Prelados EclesiAsticos,
como son los Arcobispos, Obispos y Religtosos, como son los Maestres de las Ordenes Milita-
res y Seglares, como eran los ricos homes, y algunos otros mfanzones, y Senores pardculares
de casa fuerte, y solar conoctdo .

Tambien se nota en la historia de estos siglos ]as cartas pueblas, que con privtlegio rodado
espedian los Soberanos 5 favor de varnos pueblos, y aun comarcas conquistadas por los mismos
Reyes en persona, y sujetas mmediatamente 5 su Senorio . Estas ctudades quedaban obligadas
entre otros servictos, al de acudtr con el pendon y gente de su tierra i{ las facctones y guerras a
que eran convocadas por su Senor, y a veces por si embesttan las fronteras, y se apoderaban de
pueblos y fortalezas, a que extendtan su jurisdiccion Las guerras continuas, que duraron estos
ocho siglos, alejaban de los pueblos la mdustria, y toda clase de comercio, y dexaban reducida
la poblacion a los proptetarios mas 6 mtsnos constderables . Puede constderarse en quella 6poca
la Espana como dividida entre el soberano, y mucos Prelados, y Senores Seculares con otros
pueblos grandes, y ciudades cabezas de partido, que exercian junsdtccion, y una especte de Se-
norio, en los que comprehendia su tierra .

Tan notables diferencias introducidas en la constitution de las nuevas Monarqufas, que
substuuyeron la anterior goda, variaron insensiblemente la representation national en sus Cor-
tes . A los anuguos dommios poblados de esclavos, y posetdos por duenos Eclesiasticos, y por
condes, Duques, y Benefictados seculares, se substituyeron pueblos libres, sujetos 5 Senores
Eclesidsticos, Reltgiosos y Seculares, y el gobierno suave de ciudades constderables, que exer-
ctan jurisdiction sobre sus subdttos, y los oblLgaban d ctertos y determtnados reconoctmientos .
La representation en las Cortes fue en todo este tiempo, con a1gunas variaciones, proporciona-
da a la forma, que habian tornado ]as nuevas Monarquias . Eran convocados en Castilla los Pre-
lados, Grandes, 6 ricos Omes, Maestres y los Procuradores de aquellas cmdades de poblacion
considerable, que tenian lugares en su tierra, y exercian jurisdccion, y en Aragon se agregaban
los nobles de segundo 6rden Esta representation era tambten tan arreglada, como que los inte-
reses de los que convocados podian concurrir, era el de la Monarquia. Casi no se compoma 6sta,
ni estaba poblada, sino de los mismos concurrentes, y de aquellos menudos propietanos sujetos
5 su jurisdiction, cuyos derechos y haberes les eran tan aprectables, como que en su prosperi-
dad y aumento fundaban su fuerza, y aun la propia conservation Unidad de intereses entre los
representantes y los representados, es la norma 6 regla por donde conocemos la justicta del es-
tablectmiento, y esta la vemos, y notamos se observ6 con bastante regulandad en las Cortes ce-
lebradas en la pnmera y segunda epoca de nuestra Monarquia .

Aunque hemos fixado la tercera 6poca en las Cortes de toledo del ano de 1539 por notarse
en ellas la pnmera diferencta sensible en la representation national, qual fue la de reducirla a
los pocos mercenanos procuradores de las ciudades, y villa con voto, siempre que se tratase de
substdtos, excluyendo a los Eclestasticos y Nobles titulados, que se dectan exentos baxo el es-
pecioso pretexto, de que ellos d nada contnbuian, habia no obstante desde los Reyes Cat6licos
otros establectmtentos antertores, que insensiblemente alteraban, y aun minaban el antiguo y
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G6tico edificio de la Monarqufa Tema estatodos los vivios de la narqufa feudal ; aunque se di-
rigia por distintas reglas Las guerras privadas ; la interruption de comercio entre las panes de
una misma Monarquia ; estar este fiado a una mala raza que habia causado notables danos en el
reyno todo ; variedad en los juicios por los distmtos fueros y por las parcialidades, en los que
exercian jurisdiccion ; una resistencia tenaz 5 toda nueva disposition del Soberano, fuese 6 no
util y saludable ; y por ultimo la ambition de los Grandes, que mas de una vez alteraron la quie-
tud pdblica, eran males graves de que adolecia y necesitaban un radical remedio . El dilatado y
sabio gobierno de los Reyes Catblicos, que en union ocuparon el Trono de ]as Espanas 30 afos,
y solo el Rey otros 12 mas, fue muy a prop6sito para fixar los cirmentos del nuevo edificio, y
dexarlo d su muerte been elevado . Llam6le sabio gobierno, no porque todos, 6 los mas de sus
establecirmentos no deban reformarse, por haberse estrellado en el escollo contrano, al que
querian evitar, smo porque su politica profunda eligi6 medios ciertos, que no podian dexar de
destrur los danos, de que todos se quelaban Supieron s£biamente destruir to malo, y qmtar la
zizana, pero no sembraron semillas utiles, que en adelante fructificasen

En su hempo se fund6 la Militia reglada, con cuyo auxilio y el de las tropas y tercios ex-
trangeros, que tuvo tambien su prmcipio en el mismo reynado, se acabaron las guerra pnvadas,
y se arrancb la raiz destruyendo y desmantelando toda fortification chica 6 grande, antes perte-
neciente 5 los Senorfos, 6 suletoa A la jurisdiction de ]as ciudades De mar 5 mar reconocieron
todos al Soberano por unico Senor natural, con to que removidas las trabas y estorvos del co-
mercio, creci6 este, y la industria 5 tal altura, que en el dia case se nos hacen increibles sus dila-
tadas y abultadas relaciones . Con la fundacion del Santo Oficio, y la expulsion de los Judfos,
que casi exclusivamente hacian el comercio, se acabaron 6 dismmuyeron ]as grandes usuras, y
menguo la preocupacion, con que antes se reputaba por una profesion vil Por el mero benepl5-
cito de los Reyes, y sin que para ello procediese petition de los Reynos, se erigieron varios Tri-
bunales, entre ellos el Consejo de ]as 6rdenes, con to que se umform6 la administration de
justicia en los pueblos de Senorfo y fuero particular, siendo mas notable entre todos aquellos la
Chancilleria de Granada por la reunion de poderes, que se le atribuyeron con e judicial, a que
debia haberse cenido El gobierno municipal, en cuya energia encontraba una tenaz resistencia
el gobierno absolutos, d que aspiraban los Reyes, decayb notablemente, y al fin vino a anona-
darse con la perpetuidad de los Gobernadores politicos, y corregidores fundacion del mismo rey-
nado . Uiltimamente se abatieron los Grandes, quitandoles la facultad y poder de levantar
tropas, castigando como rebeldes al que mtentaba sostener los castillos y fortalezas, fruto de los
trabajos y conquistas de sus mayores y pasados, y reduciendo los derechos senoriales a la sim-
ple alcabala, y al de nombrar las Justicias ya sujetas A los Tnbunales Reales .

Tan notables variaciones mudaron la faz de la Monarqufa . Generalmente todos las aplau-
dieron, y sostuvieron con gusto, siendo solo angun otro interesado, el que se quejaba mas del
perjuicio particular, que se le seguia, que de los danos del poder absoluto, en que iba a envol-
verse el Estado . ~Limitada y miserable condition la del Hombre, que solo procura el mal que
le aqueja, sin repamr la cima que 6l mismo cava 5 sus pies! Nada 6 casi nada tuvieron que ana-
dir los sucesores de los Reyes Cat6licos para exercere el ilimitado poder, cuyo incremento co-
mienza a notarse en el gobierno del Emperador, tocando su 61timo apice en tiempo de los
Felipes. Solo el transcurso del tiempo to ensanchaba y agrandaba, contribuyendo 6 to mismo
]as divisiones intestmas, efecto cierto de las quejas y rencillas, que produce la variedad de inte-
reses . En las dos dpocas antenores solo habia Senores Eclesiasticos, Religiosos y Seculares y
los vasallos de estos, que en la Monarqufa goda eran esclavos, y en las fundadas despues de la
restauracion hombres libres, que vivian de propiedades menudas, que les habian tocado en re-
partimiento, 6 adquindas y compradas con el botm hecho sobre los enemigos . Tanto en la pn-
mera como en la segunda Monarqufa los intereses de los Sehores asf Eclesiasticos como
Seculares eran los mismos, y todos to teman muy grande en la conservation y aumento de sus
vasallos fueraa 6nica, y riquezas de sus Estado Pero reducidos los Senorfos a una mera sombra,
6 fantasma de to que habian sido, comenzaron 5 separarse los intereses . Ya los senores asf Ecle-
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sidsticos como Seculares, no pensaron en aumentar y mantener una poblacion numerosa, que
en las ocasiones los siguiesen a sus militares empresas, se dedicaron solo a extraer la sus-
tancia de los pueblos, para satisfacer otros caprichos, con que creian mdemnizarse del an-
tiguo poder, que habian perdido .

No era esta sola la semilla de la division, que habian sembrado entrelos vasallos de esta
vasta Monarqufa los intereses complicados con el nuevo 6rden de cosas . Antes s61o habia Se-
nores y esclavos, 6 Senores y vasallos propietanos como ellos, y todos 61os mas soldados ; pero
aumentado elcomercio, y libres sus mtenores relaciones con las nuevamentes adquiridas ultra-
mar, aparecieron pueblos nuevos Antes desconocidos, y se ensancharon otros antes de poco va-
lor. Desde esta dpoca el poder no se media por el mayor 6 menor nfimero de vasallos, que
siguiesen a los Senores en sus expediciones milrtares, smo por las mayores 6 menores cantida-
des, que podian expender para singularizarse en el goce y aumento de comodidades . En adelan-
te ya no se miraron como 6mcos bienes las propiedades 6 rakes, en que la util labrabza
aseguraba la subsistencia a una honrada familia ; Antes bien comenzaron a preferirse otras pro-
fesiones tenidas por de menos honra ; pero de mayor utilidad y provecho . Las leyes mismas, que
sabiamente se pubhcaron despues de la conquista del nuevo mundo, contnbuyeron al aprecio y
estima, que muy luego adquin6 el comercio ultramarino, y a que los hombres industriosos y co-
merciantes se considerasen por clases distintas en el Estado, y sus bienes como unas conside-
rables propiedades, de que antes ni aun se habia hecho mencion La misma diferencia, que a
primera vista se nota en la naturaleza de estas propiedades, camb16 los tributos y contnbucio-
nes, complicando los mtereses de sus respectivos poseedores.

Aun mas se alteraron los intereses del Clero secular y regular. En ]as primeras Monarqufas
se reducian los bienes Eclesidsticos 5 los dominos feudales, en que exercian el mismo se6rio,
que los seculares en sus respecuvos lugares, pero despues de destruido aquel gobierno, los
diezmos debidos al derecho de conquista, 6 a la benignidad y largueza de los Soberanos se les
conservaron, a imitacion de la antigua Tnbu de Levi ; pero no por eso renunciaron como ellos a
las grandes adquisiciones, con que se han enriquecido despues De todas sus p6rdidas en los an-
tiguos derechos senonales se mdemmzaron con las setenas en la extension con que cobran diez-
mos nuevos, desconocidos en la antiguedad, y con el sin numero de fundaciones religiosas, con
que la piedad de los fieles los ha enriquecido . Igual munificencia se advierte en el estableci-
miento de tanta, y tan rica comunidad religiosa, en las que los llamados medicantes con los Ca-
bildos y Congregaciones de regulares se acercan, si no compiten, 6 igualan las antiguas
Monacales . Sus intereses 16,1os de ser en el dia comunes con los de los pueblos, son distintos, y
tan contranos, como 6 cada paso se nota en las repetidas y multiphcadas quexas y peticiones de
los Reynos

Tanto quanto desde los pnncipios de aquella revolucion se alejaron los Eclesi6sticos de los
pueblos, se acercaron y unieron con la pnmera nobleza para conservar sus mutuas libertades di-
rigidas a las exenciones de tributos . Los nuevos establecimientos de los Reyes Cat6licos los ha-
bian librado de acudir con su gente al servicio militar, unico antes, con el que cumplian y
llenaban las obligaciones de vasallage. Suplidas estas por la milicia reglada, conservaron cerca
de un siglo, 6 intentaban perpetuar las exenciones y libertades de los servicios pecuniarios, que
debian gravar y pesar sobre los demas 6rdenes, en que nuevamente se habia subdrvidido el Es-
tado Muy luego comenzaron ]as quexas de los pueblos, no tanto por la libertad personal de al-
gunos centenares de personas, quanto porque entre el Clero, y algunas castas privilegiadas
poseian dos tercios de los bienes raices, que igualmente se exceptuaban conforme a sus anti-
guos fueros y privilegios . El comercio y la industria habian agrandado considerablemente mu-
chas ciudades, y estas con un mututo interes fonnaban por sus particulares fueros, exenciones
y libertades un cuerpo respetable ; aunque solo 18 tenian en Castilla el conocido derecho de
nombrar Diputados en las Cortes Todo pnvilegio es odioso, y mucho mas quando se funda en
excepcion de carga, que pesa sobre los demas No podia tolerar el comun de las ciudades con-
siderable, que los estados privilegiados exceptuasen sus raices del pago de toda contribucion,



308 Jose M° Porttllo Valdes

de donde traxo su orfgen, el que con la esperanza de dismmuir estos bienes quislesen, y aun
propusiesen averiguar las usurpaciones, con que los tiempos antenores, y de revuelta se habian
ennquecido 5 costa de la Corona, y de los mismos pueblos .

No hay que buscar otro orien de la desavenencia del Clero y nobleza con los comunes, ni
de la guerra civil conocida en Castilla por las Comunidades, y en Valencia por la Germanda .
Durante esta guerra se acord6 entre otras cosas, por la que los comuneros llamaban santa liga,
se propusiese al Emperador, que mngun noble se encargase en adelante del Gobiemo de las cm-
dades considerables, y que sus bienes quedasen sujetos a las mismas tasas que los demas. Se-
mejantes pretensiones se olvidaron con la muerte del Justo y desgraciado Padilla, y la fuga de
su muger, aquella heroma de toledo Dona Maria Pacheco, y los bienes de la nobleza y Clero
contmuaron en los mismos goces de suerte, que cuando en las Cortes de toledo de 1539 se trat6
de nuevos impuestos, se opusieron con tal firmeza, a que se tasasen sus bienes, que dieron al
Emperador un honesto motrvo para separarlos perpetuamente de las Cortes, baxo el especioso
pretexto, que debiendose tratar de los p6blicos impuestos, no era justo fuesen convocados, ni
tuviesen voto, los que de mnguna manera contribuman, m sostenian las cargas del Estado Con
tal resolucion se reduxo 5 una sombra, 6 vano simulacro de la antigua digmdad y grandeza de
estas Juntas una representacion limrtada en Castilla 6 3 6 Diputados, 6 Procuradores de ciuda-
des que decayendo unas, y dsimnuy6ndose todas se apartaron de los antiguos mtereses, que An-
tes comunes con los demas pueblos formaban por su union un cuerpo respetable

Reducida asi la representacion acional, fue f6ci1 A los Mmistros de unos Monarcas absolu-
tos corromper y seducer a pocos Procuradores, por to comun pobres y desacomodados, y cubnr
con unas sombras, y lejos de Justicia las mas escandalosas usurpaciones Despues de las Cortes
de Compostela y la Coruna en el ano de 1520 comenzaron las quexas de los pueblos sobre el
influxo, que tenia el Gobierno en la eleccion y nombramiento de los Procuradores, y los pre-
mios 6 gracias que 5 estos se dabant y prometian durante la celebracion de las Cortes Los abu-
sos crecen, y progresan por el solo trascurso del thempo, y asf toc6 su 61timo Spice la corruption
de estos Diputados 6 Procuradores, quando la suerte, con que de tiempo inmemorial se sacaban,
secin6 h solo diez Regidores de ]as cmdades y Villa con voto, que en cada una entraban en la
insacedacion La decadencia y anonadamiento del Gobierno municipal absorvido por los Co-
rregidores y Gobernadores politicos, sujetos en esta parte 5 los Tnbunales terrrntonales, que 5
imitation de la Chancillerfa de Granada habian extendido suJurisdiction, habfa envilecido a los
Regidores, de suerte que ya no ocupaban estos oficios, smo quatro criados de la pnmera noble-
za, algun otro raro hombre bueno, 6 los que siendo nulos, por deseo de suponer, 6 otra pasion
mas baxa tomaban en arrendamiento los mismos oficios

Era harto dificil, que fuesen elegidos entre los diez, que se habtan de sortear los pocos
hombres buenos, y por to mtsmo sin pretensiones que aun restaban en los Ayuntamientos, y case
imposible el que la suerte tocase a alguno, u otro que casualmente entraba en el saco, porto que
despues de ]as Cortes de Toledo de 1539 no parecera extrana la criminal deferencia de estas
Juntas al caprncho de los Monarcas, 6 de sus Prrvados y Ministros No se vi6 en adelante sino
abandono de la causa p6blica, pretensiones particulares con que los Procuradores mtentaban
mejorar su menuda ye scasa fortuna ; y concesiones y gracias, que ofrecia y concedia el Gobier-
no 5 todo, el que le caia la suerte, que generalmente se tenfa por una fortuna . Se acab6 en esta
6poca aquel freno saludable, que oponian los pueblos Alas dilapidaciones del Gobterno, quien
impunemente prodigaba los tesoros de la nation en intereses de familia agenos, y aun contra-
rios al de los mismos contribuyentes, cuya representation solo sjrvi6 para auonzar los arbitnos
y proyectos mas rumosos, con tal que con ellos saliesen de sus pauros los que mandaban Muy
luego comenzaron las alteraciones de modeda, ]as altas y baxas del veelon, y el sistema destrui-
dor de las contribuciones mdirectas, con el que obligaron al Clero y nobleza, 5 que contribuye-
sen como los 6rdenes del Estado, sin oponer la resistencia, que hasta entoncesno habian podido
vencer. Solo la refinada malicia de pocos, y la ignorancia de todos pudo permitir, se introduxese
un ststema, que solo 61, sin otros victos, deb16 aniquilar la Monarqufa .
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Ya por este tiempo puede decirse que desapareci6 la representacion nacional Ni los repre-
sentantes 6 procuradores tenian los mismos mtereses, que los representados ; ni puede decir-
se que los conocian� ni por ultimo se convocaban las llamadas Cones sino muy de tarde en
tarde, o quando el Gobierno queria cohonestar alguna de sus determinaciones . A la antigua
energfa de los representantes se sostituy6 la mas servil condescendencia y adulation en 36
miserables Procuradores, que aguardaban las 6rdenes de la Corte para confirmarlas con el
mas uniforme acuerdo, seguros de que les compensana con alguna gracia, que era a to que
aspiraban Baxo el mtsmo nombre de Cones se ban confundido las augustas Juntas de la
Monarqufa Goda, las a veces tubulentas del tiempo de la restauracion, y ]as despreciables,
que en los tiempos de su decadencia por ]as nuevas instituciones de los Reyes Cat6licos, y
con especialidad las convocadas dede el ano de 1539 quando por la separation del Clero y
nobleza, solo conservaron su respetable nombre . Es verdad que, tanto los Prelados Ecle-
si5sticos, como los Grandes, y tftulos de Aragon y Castilla, ban sido citados, en las que se
ban tenido para el reconocimtento, y jura del Principe de Asturias, y heredero del trono, pero ni
ban sido todos convocados, ni los elegidos to eran por sus comitentes, sino siempre por una par-
ticular predilection de la Corte . Pero ni aun asi ban asistido sino por pura ceremoma, para au-
tonzar aquel solemne acto y solo podian deltberar, sobre to que se les mandaba, y presentar sus
Procuradores las ciudades y villa con voto.

Se trata en el dia en las crfticas ctrcunstancias, en que se halla la Nacton entera, de la con-
vocacion de unas Cortes para el mmediato ano de 1810 . Si la convocatoria hubiera de cenirse
en Castilla 5 ]as 18 ciudades para que cads una de estas sortease entre sus Regidores y Jurados
dos, que hubiesen de concurrnr seria una ceremonia tan in6til como to ha sido por cerca de tres
stglos, y contmria 5 las leyes y costumbres sAbias de nuestros mayores, y pasados Las celebra-
ban estos con el loable objeto de velar las reglas 6leyes, baxo que debian vivir, cuidando no se
exigiesen mutiles tnbutos, y que los Justos siempre prontos 6 concederlos, no se dialapidasen
por una mala versacion 6 descmdada administration No llenarA tan sagradas obligaciones
ningun Procurador 6 diutado, que no conozca los verdaderos intereses de la Nacioon, yque
superior d toda seduction, pueda manifestar su opinion libremente Con los nuevos esta-
blecimientos que los Reyes Cat6licos alteraron la anttgua constitution, y mas con los re-
medios postizos y mal surcidos, que le ban agregado los Principes de la Casa de austria y
de Borbon, ban variado tanto los intereses, se ban subdtvidido en tan varias y menudas sec-t
ciones , y se han aislado y obscurecido tanto, que no es fdcil encontrar Procuradores, cuyos co-
nocimientos abracen y puedan exponer y aclarar sus relaciones Los Propietarios, la agncultura
en sus varios ramos, la mdustria que comprehende fdbricas, artes y oficios, y el comercio inte-
rior y exterior varian sus relaciones por la localidad, el temperamento, poblacion, tiempo y aun
capricho de los consumidores . Ni es fdcil, que se conozcan todas estas relaciones, ni menos que
haya un tnteres general en cads uno de los Diputados en promoverlos todos. Es menester no ol-
vidar el principio, que se dex6 sentado, a saber, que para conocer si una Nation estA 6 no
been representada, conviene examinar, si el interes de los representantes es el mismo que el
de los representados, pues entonces to tienen muy grande en promoverlo sin otro estfmulo .
Ni el labrador promoverii los intereses del comerciante, ni este el del ganadero, el fabrncan-
te no fiara de buena gana los suyos al menestral, y jamas este podra exponer los derechos
del naviero, en una palabra, los que pueblan la sierra y tierra Ilana, y los vecinos de los
puertos y parses mediterraneos no pueden aspirar 5 las mtsmas ventajas, y por to mismo no
pueden representarse mutuamente con utilidad y provecho de todos los nuevos 6rdenes en que
estA dividido el Estado .

Llamanse nuevos 6rdenes, porque establecida la Monarqufa absoluta, y habiendose envi-
lecido la representation National, se confundieron los derechos de los Eclestasticos, Nobles y

* El texto dice uscicionesrn sin que la fe de erratas corrija aqui. Creo que el sentido exige
«secciones» .
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comunes, que eran las tres 6rdenes en que antes estaba dividida la Monarquia . En los tres ulti-
mos siglos, solo se decubren unas sombras de aquella antigua division, y casi no se encuentra
rastro, que muestre hay otras diferencias que la de Monarca y vasallo, y entre estos las de agra-
ciados go no por una servil Corte . Desapareci6 en efecto aquella diferencia y variedad de mte-
reses, y todos (introduciendo el detestable sistema de las contnbuciones indirectas) sufrieron
las mismas cargas, y se sujetaron a los capnchos de una Corte corrompida, confundi6ndose y
mezcldndose sin distmcion de 6rden, m clase todos los derechos . El mismo pnvilegio de expo-
ner si dictamen, y dar su voto en las Cortes, to perdieron las dos primeras 6rdenes despues del
ano de 1539 con to que sus distmciones quedaron reducidas a la mayor 6 menor proximidad del
Soberano, y 3 quatro cintas y cruces vacias de todo significado. No son estos los mtereses de la
Nacion que deben representarse en las Cortes futuras y respecto no haber otros, que el del Mo-
narca y sus vasallos, y estos hallarse con intereses tan subdivididos, no es posible Ilenar el ob-
jeto loable, que se propusieron nuestros mayores en estas Juntas generales de la nacion entera,
sin que la representacion se proporcione entre los mteresados en promverlos, y que se hallen
bastante autorizados para velar sobre la publicacion y utilidad de las leyes nuevas, y para sena-
lar y conceder los justos tributos, repugnando y contradiciendo los injustos y superfluos . Para
esto es preciso, que los Prcoradores tengan los mismos mtereses que los representados, y se ha-
llen con vigor y fuerza suficiente, para no ser seducidos por las promesas de una Corte, que
puede estar corrompida, ni vencidos 6 mtimidados por sus amenazas.

Se conseguira este doble fm imposibilitando al Gobiemo, que se mezcle, ni pueda influir
en las elecciones, y siendo el numero de Procuradores proporcionado a la poblacion, y tantos,
que no puedan obtener de la Corte'ventalas y premios superiores a los dahos, que reciban en sus
propios mtereses, si acaso abandonan y sacrifican por culpables condescendencias, 6 una vil
adulacion Quantos puedan ser estos Diputados, y con que calidades deban nombrarse, y quie-
nes los hayan de elegir, es to que resta ahora aclarar, para que las Cortes acordadas el ano inme-
diato de 1810 no scan tan nulas, mutiles, y aun danosas, como las que hemos visto en los
ultimos siglos .

El inter6s de lso propietarios, labradores, fabricantes, menestrales, y dedicados al comer-
cio por mayor y menor varia por su srtuacion local, y por ]as diferencias que notamos en la po-
blacion . Queda dicho, que los que habitan los Ilanos, cultivan distintos frutos y tienen distintos
derechos, que representar, que los que pueblan la sierra ; y que la industna y comercio se altera
y varia con notables diferencias en los pueblos grandes 6 chicos, y en los puertos, y paises ma-
ritimos, con el que se hace en las ciudades y lugares mediterraneos . Para que tan vanos y dis-
tintos intereses esten bien representados en las Cortes, es indispensable, que todos tengan en
ellas sus Procuradores, y que el derecho de nombrar 6 sortear diputados no se monopolice (si
es lfcito hablar asi) poi quatro ciudades, m menos poi los pocos mdividuos, que componen sus
Ayuntamientos. Es preciso que todos los pueblos chicos y grandes tengan el derecho de embiar
Procuradores, cuyo ndmero se reparta con la digmdad posible, conforme la poblacion de la na-
cion entera . Faltan datos sobre el ndmero y clase de pobladores de nuestras Amdricas, y demas
posesiones lejanas allende el mar, ni tampoco se ha decidido qual debe ser en las Cortes su re-
presentacion ; poi to que dexando la decision de tan importantes puntos a las Cortes futuras, que
se desean se cenir5 esta tentativa, 5 senalar y repartir la representacion nacional en la poblacion
de la peninsula, 6 islas adyacentes .

Consiste esta segun el dltimo censo en 10.541 .221 individuos : dandole a cada 40.000 un
Diputado, seran, con la posible aproximacion 264 Representantes los convocados a las prime-
ras Cortes, cuyo nnumero se crecentar5 considerablemente con la representacion de las Am6ri-
cas, y demas colonias, y posesiones ultramarinas . No se tienen presentes, ni andan en las manos
de todos, los padrones particulares, sobre los que se fonn6 el 61timo censo, y si solo este, en el
que se distmgue y separa la poblacion poi provincial, y se forma luego el res6men general . Si-
gmendo la divsion del censo, se senalara 5 cada provincia el n6mero de Diputados, que se les
reparte en el siguiente PLAN
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Provincias

Madrid y su provincia y sitios rls .

Alava

Arag6n

Asturias

Avila

Burgos

Cataluna

Cordoba y poblacs. nvs

Cuenca

Extremadura

Galicia

Granada

Guadalajara

Guipuzcoa

Ja6n

Leon

Mancha

Murcia

Navarra

Palencia

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Toledo

Toro

Valencia

Valladolid

Srio de Vya

Zamora

Mllrca Menorca Ibiza y Formentera

Islas Canarias

Toil de procuradores

Id . Del suplemento

Suman las dos partidas

Procuradores que les
corresponde

4

16

9

2

11

21

6

9

10

28

17

3

2

5

5

5

9

5

2

5

4

18

4

9

2

20

4

3

Suplemento con el
sobrante de otras

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

249

15

264
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NOTAS AL PLAN

Como el numero de pobladores en cada provincia excede regularmente en algunos quebra-
dos mas 6 menos considerables al numero 40 000 que es la cantidad adecuada, en que se han
dividido, reunidos los quebrados dan un sobrante general, que debera representarse por 15 Di-
putados, que se han anadhdo por suplemento en aquellas provmcias, en que restaba mayor nd-
mero Asi que en las provincias de Leon donde solo faltaban 188 mdivtduos, en la de Madnd
465, en la de Palencia 1936 y en la de Avila 1939 no se dudo agragarles un Representante, su-
pliendole el n6mero que les faltaba con el sobrante de otras, la misma regla, con la conside-
racion debtda 5 los pueblos de muchas relaciones . se ha guardado con las demas donde hay
aumento de representantes, aunque los suplementos son mucho mayores, pero generalmente se
ha guardado por regla- aumentar los Diputados 6 las provincias que daban mayor numero de in-
dividuos al sobrante general, y teman mas relaciones polfticas o mercanttles .

Un aumento de 141 Procuradores, que se le senala a la corona de Castilla y Leon sobre los
36 que la representaban, puede ser sin perjuicio de la anttgua posesion, que antes teman sus clu-
dades de voto Conserven enhorabuena su derecho, nombren el mismo mimero de Procurado-
res, con tal que se varien (si es licito decirlo asf) la eleccion y elegibiltdad Debe alterarse la
primera, uniformandose en todo el Reyno (como se dira despues) y la segunda no se cenir5,
como hasta aqui, a los quatro individuos, que componen sus Ayuntamientos . Una opinion de
probidad e instruccion, si los pueblos desean acertar, es la umca guia, que segutran en estas
elecciones 6 nombramientos, y esta opinion lejos de hallarse estancada en los Ayuntamientos,
a veces a penas se encuentra en algunos de los mdtviduos que los componen L6jos de dismi-
nuir el derecho, que Antes teman las ciudades, y la antigua posesion que pueden alegar, debe en-
sancharse y extenderse quando una numerosa poblacion to requiera, 5 imitacion de los que se
anota en la villa de Madrid Antes de ahora solo terra el mismo derecho, que las demas ciudades
con voto, y ahora se le han reparudo A la sola villa quatro Diputados, por contener en su recinto
mas de 160.000 almas . En la mtsma proporcton se le considemran 6 la sola ciudad de Barcelona
to menos 3 Diputados por el numero solo de individuos 6 habitantes que la pueblan, y en las
demas ciudades y villas considerables, aunque no tuviesen Antes de ahora voto en Cones, po-
dran y deberan nombrar entre sus vecmos uno, 6 mas Procuradores Acadiz por exemplo, Md-
laga y Xerez de la Frontera se les senalard dos r{ cads una de las primeras, y uno al menos 6 esta
61tima . Su poblacton y extendidas relaciones asi to exigen, debt6ndose guardar tgual regla con
los pueblos de la penfnsula, cuyo menudo analfsis rebozana mucho los lfmttes prescritos a una
tentahva como la presente .

Ann no serfa fuera de propbsito, que las ctudades Antes con voto, que por su poblacion de-
ben tener el mismo, 6 mayor numero de Procuradores en las Cones futuras, se les concediese
poder aumentar sus representantes, optando, y pudiendo obtener los poderes en los restantes
votos como los demas pueblos de su provmcta Puchera muy been prescribirse, que Madrid ade-
mas de los cuatro Diputados, que se le senalan en la representation national por razon de su nu-
meroso vecmdario, tuviese este el derecho de ser elegido, y poder Ilenar los dos Procuradores,
que en la comun division le tocan a su provmcia Quanto se dice de Madrid se puede aplicar a
Sevilla, Barcelona, y otras ctudades de numeroso vecindano, en que el nombramiento de dos o
tres Diputados no debe privarles el derecho de optar como los demas pueblos medtanos y me-
nudos, de que se compone su provtnca .

Este que parece un privtlegio, no to es, atendido que en las capitales por los pdbltcos esta-
blecimientos, que comunmente encierran siempre, se reune mayor numero de gentes instrmdas,
y d prop6stto para una representation national que en los demas pueblos . Ademas que si se ad-
mttiese eta ampliacion, no solo se les conservaba en el goce de sus derechos, conforme a los an-
tiguos usos, y loables costumbres, en to que debe tenerse el mayor cuidado, sino que en cierto
modo se les extendian, igualandolos con los demas, a qwenes nuevamente se les senalan Pro-
curadores, y se les convoca a las futuras Cones
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Para llenar el ntimero de los 264 representantes, creido suficiente en el actual estado de la
nacion, send uttl y conveniente, que las elecciones sean tan libres, que todo natural de estos Rey-
nos, como tenga la edad suficiente, y se halle sin nota, que le dane en el p6blico concepto, podr3
ser elegtdo . El noble sea 6 no titulado ; el Eclesiastico de qualquier gerarquia; el propietario, el
labrador, el comerciante 6 industrioso, los dedicados a las ctencias 6 a las antes en las Universi-
dades, 6 fuera de ellas ; y hasta los menestrales y jornaleros se declararan aptos, y podr6n nom-
brarse Procuradores en las Cortes por su provmcia 6 pueblo Las notas solas de decopcion 6
quiebra, 6 algun delito, 6 otro vicio, que los preparan y disponen, como son la embriaguez ha-
vitual, vtda escandalosa, juego de profeston, y las demas que califican una verdadera vagancta,
serAn los obstdculos e impedimentos que se opondrana los nombrados, para estorbarles entren,
y ocupen el distinguido officio de Procurador de su pueblo 6 provincia, y Diputado de la nacton
Con tal dispostcion se evitarSn los mas de los Iiugios, con que los malcontentos, que siempre
abundan en las ptiblicas elecctones, procuran dtsgustar y separar 6 los buenos, fomentando los
rencores y rencillas en los pueblos, con to que mas de una vez conseguirian arrumar alguna
honrada famiha Fuera de que la Justicta exige, que quando no hay un gran daiio, todos los in-
dividuos de una dilatada familia, como ha de constderarse el pueblo de una nacion conside-
rable, deben gozar en to posible de los mismos derechos No se encuentra inconveniente
alguno, en que todo individuo, cuya felictdad particular en gran manera depende de la general
del Reyno, y por los mismo se hallan sus mtereses tan enlazados con los de la nacion, pueda ser
Proeurador en sus Juntas generales 6 Cortes ; quando por ello resulta que estas no se priven de
la probidad y luces, que qmza se hallan entre los menudos con mas frecuencia que en las clases,
que hasta ahora se han reputado por mas elevadas . En el senalamiento de edad servira de regla,
la que prescribe la ley del Reyno para todo cargo p6blico, mclusas las pruneras Magistraturas
Todo el que haya cumplido 25 anos podri£ ser elegido, y debera admitir la procura sin r6plica,
como sucede en ]as cargas concejiles, y solo en el caso de haber llenado los 60 anos, podrd ex-
ceptuarse, sin que se le obligue la admita contra su voluntad

Queda sentado, que los Eclesigsticos y nobles de toda gerarquia tienen la opcion de ser
elegidos, teniendo este derecho no por clase 6 estado, sino como individuos, que gozan, 6 pue-
den gozar un bien merectdo concepto y opinion entre sus conciudadanos Hace mucho tiem-
po que en Espana se confundieron las clases, y la representacion de los estados qued6
abolida desde las Cortes juntas en Toledo el ano 1539 Una poseston interrumpida despues
de 270 anos por un decreto expreso, y consenttdo sin r6pltca ni reclama, privno sin duda 5
las clases privilegiadas de un derecho, que si estuviese expedito deberta abolirse . No to tie-
nen ciertamente, pero no siendo justo m convenience, que la nacion quede privada de las
luces y probidad de vasallos tan distmgutdos, es indispensable se declaren habiles, siempre
que la opinion de los electores los llame, y les confie sus mas apreciables derechos PodrAn
obtener los poderes de la nacion, y contarse entre los procuradores de las ciudades 6 pro-
vincias, mas no se perder5 de vista, que huyendo del escollo, con que hasta ahora se ha
anodadao la representacion nacional, se d6 en otro mas temible La nulidad de nuestras
Cortes si no absolutamente, al menos en la mayor parte, ha provenido de ceiiir la repre-
sentacion a los pocos Procuradores de las ciudades y villa con voto : si en vez de estos se subs-
trtuyesen los Diputados de las dos clases pnvilegiadas, 6 bien como 6nicos Procuradores, 6
obteniendo un decidido tnfluxo por mayona de votos 6 de opinion, se repetina la escena de Ins
anos de 1521 y 1522, en que los derechos mas sagrados del comun de los pueblos se sacnfica-
ron al interes particular de estas 6rdenes privilegiadas.

Obtengan en buen hora el apreciable derecho de ser nombrados, y tener parte en la re-
presentacion nactonal, pero de modo que no se apoderen exclusivamente de sus decisiones
Seria muy f6cil que la santidad, el arreglo, y buena conducta del primer 6rden, la facihdad que
tienen en el pulpito, y otros publicos actos de manifestar sus talentos e instruccion, con las
inmensas nquezas que poseen las dos clases, les formasen un partido en el Reyno todo,
que viniesen 6 recoger exlusivamente los poderes los poderes de la nacton, 6 quando no por una
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decidida mayoria se hiciesen drbttros de unas determinaciones, en que fia su altvto la genera-
cion presente, y su felicidad las futuras . Se puede asegurar sin temor de errar ni equivocarse,
que aun sin diligencia por pane de estas 6rdenes, muchos de los Vocales, 6 los mas, se fixarian
en ellos, por ser los que mas conocen por la notoriedad, que les proporcionan 6 unos su mi-
nisterio, y 5 otros la brillantez y lucimiento, en que sobresalen por el gasto de sus grandes
rentas . Para esqutvar inveniente tan grave, es indispensable establecer una regla que com-
bine los intereses comunes, con los de estas clases y libertad general de ]as elecciones Se
ha fixado el ndmero de los Diputados a las primeras Cones en 264 regulando a cada 40.000
habitantes un Procurador Baxo esta norma elestado Eclesi6stico de Espana que cuenta
182.503 individuos, solo podria nombrar 4 6 quando mas 5 dtputados suplidndole el deficit
que tiene hasta los 200.000. pero la santidad del estado los pone 5 cublerto de toda sospe-
cha, que se tenga del abuso, que puedan hacer de una representacion desproporcionada a
sit numero ademas que sits muchas y grandes riquezas complican sits intereses, y no esta-
ran de mas algunos Procuradores que los representen, par que no se descwden en unas juntas
destmadas a la mejora de la administracion en todos sits ramos, y a la felicidad comun de todos
to 6rdenes que componen el Estado general .

No se encuentra inconvemente alguno, m recibira dano ni menoscabo la representacion
nacional, aunque se amplie tres tantos el numero de Dtputados Eclesi6sticos, y se les conceda
puedan tener 20 en lugar de 5 . Baste que se cuide no preponderen con una mayotfa decidtda en
las Cones ; y tengan en buen hora quien no olvide, ni descuide, antes bien manifiesten y recla-
men sits grandes y comlicados intereses .

En la Nobleza titulada been sean Grandes 6 meros tftulos de Castilla, Aragon o Navarra,
estan tan confundidos sits derechos con los de Nobleza sin tftulo, que case no se distinguen, smo
como mayores 6 menores propietanos Mas siempre hay ciertas distinciones y privilegios, que
(en realidad insignificantes) tienen con todo sit precio, y valor particular por las preocupaciones
de muchos de los que componen aquel 6rden, y aun de otros muchos que los rodean Toda dis-
tincion real o existimada produce un mteres distinto y aun contrario al de aquellos, que no la
gozan, y asf se vd, que no obstante haberse confundido los 6rdenes en Espana despues de dos
siglos y meto, se conserva una clase zelosa de distinguirse, y cargar t{ los demas con ciertas pen-
siones y gravAmenes, que seriajusto y convenience dividiesen con ellos Esta clase en la Noble-
za Coda, tanto mas interesada en defender sits pnvilegios, quanto mayores son sits rentas, goces
y distinciones Las mismas razones porque se ha propuesto la ltmitacion en la eleccion de los
Dtputados Eclesifisticos, ]as mismas hay en la Nobleza titulada . Haya titulos en las Cones ; ten-
gan los Pueblos 6 Provincias la libertad de elegirlos, pero que no se junten tantos que influyan
particularmente en las decisiones generales . Por la regla establecida en el repartimiento de los
Procuradores por Provincias y Pueblos podran nombrarse 20 titulos sean 6 no grundes, pues son
los que caben y tocan a 403 374 individuos con otras tantas personas, que se les suponen por la
mugeres umdas y dependientes con los mismos goces, y es a todo quanto puede decirse ascten-
de la Nobleza de todas las Provincias de Espana .

La regla establecida en los diputados Eclesiasthcos y Nobles, es una verdadera hmitacion
5 la libertad general, de los que hayan de elegir Solo se prohibe excedan el ndmero senalado,
pero de ninguna manera se prescribe, 6 manda tengan auellas 6rdenes estos Diputados . Los
Procuradores todos son representantes de la Nacion entera, en cuyo nombre ban de pedir, pro-
poner, decretar y proceder, y de ninguna manera han de tenr voz activa ni pasiva, en aquel res-
petable lugar los Apoderados particulares de ningun 6rden, estado, m corporacion Solo los
Eclesi6sticos y Titulos, serdn Procuradores quando la opinion de sits conciudadanos los elija y
prefiera 5 los demas, y entonces nunca podran juntarse ambos Estados mas de los 40 en la for-
ma y modo prescripto, debidndose exclwr quantos escedan ese numero . Como Ordenes y Esta-
dos privilegiados hace mucho tiempo que se hallan excluidos y sin voto, ni personalidad en la
representacion Nacional, y como diputados de Pueblo 6 Provincia, si se presentan en ]as Cones
mas de los 20 Procuradores de cada Estado to que sera harto comun, y frecuente atendida la
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facilidad que tienen en darse 5 conocer por su mimsterio los unos, y los otros por el lujo en que
sobresalen ; se extraeran por insaculaeaon que se hard en la misma Junta general el n6mero, que
exceda al prescnpto, y se tendran sin nueva election por Procuradores de la Provincias 6 Pue-
blos los sobstitutos de estos, publicandose desde luego, para que sin demora se reunan en el si-
tio senalado, y donde los llaman sus mas sagradas obligaciones .

En los Magistrados, y generalmente en todos os empleados en el Gobiemo, Judicatura y
Administration de la Hacienda sea como Ministeno de Ex¬rcito y Manna, 6 en la simple re-
caudacion no hay que establecer regla alguna . Todos sin distmcion deben ser excluidos de la re-
presentacion National . Es harto notoria la falta que hacen en sus destinos nuentras no vana en
esta parte la actual constitution . Por sus empleos y dilatadas relaciones political y econ6micas
son tan conocidos, y tienen tal partido en ]as Provincial, que plagarian las Cones, llendndolas
en gran parte de estos Diputados, y dexando un hueco en las Provmcias dificil de colmar . Con
su ausencia se aumentaria el des6rden indispensable quando interrumpidas las antiguas relacio-
nes por ]as dificiles circunstancias, en que se halla la Nation, quedasen en abandono la Pol1cia,
administration de Justicia y las rental, en que fian su seguridad y quietud los Pueblos . Mientras
los Magistrados reunan la variedad de poderes, que se les encargan en Espana, y el primer fon-
do de las rental se halle establecido en contribuciones indirectas, mngun encargado en qual-
quiera de estos ramos puede separarse por mucho tiempo y con destino, que los ocupe
demasiado, y Ilamen su atencion, sin abandono de su oftio, y sin que sufran mucho los Pueblos .
Solo podnan obtener estos empleados la honrosa comision de diputado de los Reynos, quando
renunciando sus antiguos empleos, dexasen al Gobierno la libertad, de encargarselos a otros,
que puedan desempenarlos por si y nunca interinamente . Tan malas son por to comun las mte-
rinidades, como el abandono mismo en las vacantes Tanto uno como otro danaria notablemen-
te en la situation actual de la Espana; per aunque por la falta que hacen en sus destinos no tenga
option 5 ser elegido un Magistrado ilustrado, ni un empleado impuesto 6 mstruido en la cabala
de las rentas, no por eso se perderan sus lutes . Sus mformes, proposiciones y noticias se oirAn,
y prestaran luz y guia en las determinaciones generales de las Cortes .

No solo se separarA A todo empleado de unas Juntas dilatadas, que los obliguen a largas au-
sencias, y que es preciso ocupen toda la atencion y cuidado necesario hslos de allf para el des-
empeno de sus encargos, smo que tambien se les privara de voto en las elecclones, con que se
asegura su libertad quitAndole al Gobiemo un influxo, con que tarde 6 temprano la coartarfa .
Los empleados que miran justamente su suspension 6 separation como una real y verdadera
multa 6 confiscation de bienes, y sus ascensos como otras tantas mejoras dependeran siempre
del Gobierno, dispensador de estas gracias, y seran sus mas celosos y acalorados agentes siem-
pre que intente mezclarse en las elecciones . Hate mucho tiempo que los Reynos se han quejado
de este terrible influjo de la Corte 6 Gobiemo, y era uno de los puntos representados al Empe-
rador Carlos V por la llamada Santa Liga, despues de las Cones de Santiago y la Coruna, y 6
que se atribman muchos de los danos que sufna la Nacion . Influxo en las elecciones y premios
6 empleos repartidos entre los vocales eran los medios, que ya en aquel tiempo usaba el gobier-
no para conseguir el objeto que se proponia . Cada dia le fue mas facil y hacedero, valinendose
de estos medios, corromper la representation National, reducida que fue a los Procuradores de
pocas y senaladas ciudades, y en estas cenida la election 6 suerte a unos Ayuntamientos com-
puestos de ciertos individuos, y estos generalmente pobres y desacomodados de los que dispu-
so el Gobbierno, como podia de una masa tan facil a recibir la impresion 6 movirmento que
quiso darle, como incapaz de ningun use util, y que pudiera dirigirse al pro comunal de la Na-
cion . Para oponer a estos males un adecuado remedio, es preciso remover las causal que los
producian El aumento de 144 Procuradores sobre los 36 que antes representaban las Coronas
de Castilla y Leon, con el que se le ha dado (guardada la misma proportion) A los de Aragon y
Valencia, es una precaution no facil de vencer. No es to mismo seducer con promesas 6 aterrar
con amenazas 1 180 individuos, que A solo 36, y mas quando los elegidos sean personas libres,
tan inciertos como escogidos en la masa general de la Nacion, independientes del Gobierno y no
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sujetos por dones y gracias, que antenormente les hays dispensado Si a esto se agrega el remo-
ver hasta las sospechas, que el Soberano pueda mezclarse en ]as elecciones, ciertamente se con-
segmra la hbertad en los electores y la tndependencia en los representantes ; qualidades precisas
para que las Cortes remedien 6 alivien los males que adolece la Nacion, y que no es de esperar
si se convocan, conforme a las ultimas f6rmulas

Qualquiera precaucion que se tome para impedir al Gobierno influya en ]as eleccio-
nes, seria instil, como no se fie 5 la Nacion entera este sagrado derecho Toda ella deberd
elegir sus diputados, y sola ella resistirA la seduction y el poser. Como no es facil ni aun
posible reunir una Nacion grande, y que ocupa un territorio extendido, ni recoger sus vo-
tos, es preciso establecer cierta graducacion, por la que se venga en conocimiento, de qual
es su voluntad cierta 6 existimada, y quienes son los ciudadanos que deben elegirse, por-
que reunen una suficiente suma de opinion Comenzara A conocerse esta en ]as primeras
elecciones, que se haran por Parroquias 6 barrios, conforme se practica, en las que todos
los anos se celbran para el nombramiento de Diputados de bastos y Sindico Personero . En
cada Parroquia, de ]as que encierra 6 contiene la Penfnsula, se nombraran por los vecinos
honrados cabezas de casa 6 familia 10 electores, que igualmente deberan tener las mismas
calidades de vecindad con casa y hogar propio . Todo vecino sin distincion, sea Eclesi6sthco
6 lego, noble 6 del estado general, Propietario, fabricante, artesano, comerciante, militar 6
jornalero, tendra la facultad de elegir, y podra ser escogido y nombrado entrelos 10 electo-
res por Parroquias Solo los ocupados en ]as distintas Magistraturas, y todo empleado en la
admnistracion, recaudacion y distnbucion de rentas, se exceptuan de aquella regla general y se
eximen de este encargo.

Es indispensable reducir esta primera eleccion, que dara sobre poco mas 6 menos el gran-
de n6mero de 191.860 individuos electores de dificil o imposible acuerdo por la sola muche-
dumbre ; pero temendo a la vista, que la reduccion sea en t6rminos, que asegure la libertad, sin
la que no hay acierto en las elecciones No puede en ]as Provincias de Espana establecerse una
ley general para semelante reduccion, por escasear en unas las Parroquias, que en otras abundan
mas de to justo . Asi que sera convementisimo dividirlas y separarlas en 5 clases diferentes . Hay
Provincias en que las Parroquias 6 barrios en que se nombran electores para los empleos
municipales no Megan i{ 100 ; otras cuyas Parroquias no Megan a 200, quales que notienen
400 ; muchas que no completan las 1000 ; y algunas por ultimo que pasan de este ntimero .
Si A todas se impusiese una regla general, y baxo una misma 6rden se hiciese la reducclon,
el numero de electores, que resultase proporcionado A las primeras, serfa excesrvo en las
61timas, y quando a estas se arreglase, seria tan escaso en las otras, que cast no habna queen
eligiese . Para evitar este doble inconventente, se establece distinta regla en cads una de las
cinco clases . En las primeras 6 aquellas que no Ilega 5 100 Parroquias 6 barrios en que
haya el nombramiento de electores, sejuntaran los de cada dos Parroquias y nombraran en-
tre si a simple pluralidad uno, y en igualdad de votos el de mayor edad que reuna el voto
de los demas . en la segunda clase 6 ]as que no Megan 5 200 ]as Parroquias, habrA la sola
diferencia de reunirse los de cads tres parroquias- en las de tercera 6 las que no comprehen-
dan 400 Parroquias, se nombrar6 entre los electores uno de cads 5 : en las de la quarta clase uno
de cada 10- y por 61timo en la quinta 61as Provmcias que pasan de 1000 Parroquias 6 barrios,
se nombrara uno por los electores de cada 30 . Con estas diferencias se reducirf los primeros
electores vecmos, y quedardn nombrados los segundos en que se reunan y representen los votos
de los otros primeros, asi como estos representaban los del Reyno entero por la eleccion, que de
ellos habian hecho todos sus vecinos El resultado, que dar5 esta reduction, es el que manifiesta
el siguiente plan .

DIV/St6N DE LAS PROVINCIAS EN CINCO ordenes o closes diferentes, segun el numero de sus
Parroquias 6 barrios, yen que segun las reglas establectdas se ltan de reducir los electores que
deberCn nombrar los Diputados 6 Procuradores 6 lasfuturas Cortes
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Quando las Parroquias no Megan 6 100

Provincvas de Primer Orden Parroquias de coda dos Electores uno

Islas Baleares 64 38

Islas Canarias 77 38

Cordoba 89 44

Si las Parroquias no Ilegan b 200

2 ° orden de cada 3 uno

Murcia 106 35

Mancha 117 39

Jaen 118 39

Madrid y su provincia 122 40

Guipdzcoa 136 44

Senorio 192 63

Las provuicias que no contienen 400 Parroquias

3 ° order de cada 5 into

Zamora 258 51

Sevilla 304 60

Avila 317 63

Guadalaxara 319 63

Palencia 350 70

Toledo 384 76

Toro 387 77

Provulcias que no Megan las Parroquias a 1.000

Provmcias 4 ° orden Parroqueas de cada 10 Electores uno

Extremadura 412 41

Granada 423 42

Alava 438 43

Cuenca 442 44

Segovia 447 44

Valladolid 492 49

Valencia 557 55

Salamanca 646 64

Soria 693 69

Asturias 782 78

Navarra 843 84
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Las provuicias que pasan sits Parroquias de 1 000

5 .° orden de cada 30 uno

Le6n 1 .332 44

Arag6n 1 .398 47

Cataluna 1 .552 51

Burgos 1 .899 63

Galicia 3.481 116

Baxo este arreglo el n6mero inferior de electores por provincia sera el de 32, y el superior
116, n6mero que ha parecido suficiente, par que ni el baxo por sit poquedad dexe de conservar
la justa libertad, en que se fia el acierto de ]as elecciones, ni el otro por sit demasfa d6 orfgen 5
grandes turbulencias, que perturben la paz y quietud de Ins pueblos Todo el Reyno, 6 por mejor
decir todos los honrados padres de familias, y cabezas de casa nombran los primeros electores,
que con corta diferencia serdn 191 880, y estos eligen entre si los segundos, que en todas las
provincias quedan reducidos a 1768 tanto unos como otros con las precisas calidades de natu-
ral de los Reynos, y vecino 6 cabeza de casa, temendo la opcion 5 elegir, 6 ser elegido qualquier
padre de famihas, sea de la condicion, clase, cahdad u ocupacion que tuviese, como no sea em-
pleado por el Soberano en ]as dos carreras deludicatura 6 administracion Antes exceptuadas . Se
celebraran las primeras elecciones been en las parroquias, 6 casas de Ayuntatmento, como se
acostumbra en el nombramiento annual de los empleos mumcipales, y baxo las mismas f6rmu-
las : y las segundas para la reduccion de electores en aquel sitho 6lugar que, como mas cbmodo,
determine el Gobierno, presidiendo el acto ante los Escribanos de Ayuntatmento el alcalde de
pnmero 6 segundo voto donde to hubese, y donde no el Regidor mas antiguo . Mas de dos mi-
llones de vecinos, que eligen los primeros electores, y la incertidumbre de los 1 .768 que deben
ser escogidos entre el gran ndmero de 191 .880 6 que Megan aquellos, quitan hasta la mas remota
sospecha, de que el Gobierno quiera, ni pueda mezclarse en las elecciones, ni tener aquel in-
fluxo de que antes de ahora se han quxado los Reynos. Por otra pane en el progreso que hay de
32 Vocales, que es el extremo menor, a 116, que es el mayor de electores en cada provmcia, de-
ben suponerse bastantes conocirmentos en la respecdva de cada uno, para que no se aventure el
acierto en el nombramiento de Diputados 6 Procuradores, y es la ultima eleccion que debe ha-
cerse .

Luego que llegue a la capital de cada Reyno 6 provincia la noticia del nombramiento, 6
Ilamemosle reduccion de sits electores por barrios 6 Parroquias, se citaran en la misma capital
6 cierto y determinado dia, pero siempre to mas pronto posible, para evitar que con la intriga y
cabala se vicien las elecciones, y se malogre el objetoo deseado Juntos en el lugar senalado los
electores de cads provincia se format-An listas 6 catalogos de los pueblos, que antes de ahora go-
zasen en aquella misma provincia la prerrogativa de voto en Cortes, con aquellos que tengan
40 000 al menos de poblacion lnmediatamente pasaran a elegirpor simple mayoria de votos el
mismo n6mero de Procuradores, que estaban en posesion de nombrar las ciudades con voto, y
despues los de aquellos pueblos, cuyo vecmdano tenga al menos 40.000 habitantes . En cada
uno de estos se nombrar5 un Procurador por cada 40.000 almas que encierre, nombrandose dos
en las de 80.000 como Sevilla, 3 en las de 120 000 como Barcelona, y 4 en la que tiene 160.000
como Madnd Quando estos pueblos numerosos junten la qualidad de haber estado en posesion
de voto en Cortes, ademas del n6mero respectrvo de Diputados, que les haya tocado por sit mu-
cha poblacion, tendrAn la opcion 5 dar entre sits vecinos mas candidatos, con que poder llenar
los votos 6 procuras repartidos al resto de sit provincia

Nombrados ya los Diputados de ]as ciudades con voto, y de ]as de numerosa poblacion el
n6mero de Procuradores que restase hasta completar el repartido a la Provmcia, to escogeran
los electores en las demas ciudades, villas 6 lugares medianos y menudos que comprehenda ;
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bienentendido, que deberan excluir a los pueblos que tengan diputados por sf menos en el caso
ya exceptuado de reunir algunas de las ciudades el anterior voto en Cones y un gran vecindario .
Tanto en el nombramiento de Dtputados particulares por las ciudades, como en el de los elegi-
dos por las Provmcias, cuidaran los electores nombrar doble numero que el que se haya pedido ;
de suerte que para el Reyno 6 Provincia, 5 que se le hayan repartido seis Procuradores, se ele-
giran doce, al de diez veinte, y asfen las demas, to que fecho daran inmediatamente cuenta au-
torizada en la forma ordmaria al Ayuntamiento de la Capital de la misma Provincia . Luego que
este reciba la lista 6 catAlogo de los nombrados, se reunir6 fi la posible brevedad y a puerta
abierta y con la mayor solemmdad, procedera 5 la insaculaceon de los que hayan de quedar
nombrados . Comenzar5 esta por ]as ciudades que tengan particualres Diputados, sorteando en
cads una los elegidos, y extrayendo del saco la mitad, que se tendran por los Procuradores elec-
tos, quedando los restantes de substttutos, para el caso de impedimento, como ausencia foraosa,
enfermedad 6 muerte . Concluido el sorteo particular de todas, y cada una de las ciudades con
voto 6 numeroso vecindario, se mcluira el resto de los nombrados por el Reyno 6 Provincia, 6
igualmente se reconocer5 la mitad primera, que se extraiga por el cataloo 6 lista de Procurado-
res por la Provincia, y los restantes por sus substitutos

Todas estas reglas utiles y convementes en las Provincias que (quando llegue el caso de la
convocacion a las Cones futuras) se hallen libres de enemigos, serAn unpmcticables en las ocu-
padas por sus tropas Ni en ]as que tengan esta desgracia podran reunirse los vecinos por Parro-
quias ante Iglesias 6 Feligresias, m menos se juntaran los de dos, tres, cinco, ni mas Parroquias
en el centro senalado por el Gobierno, ni por 61ttmo tendrdn arbitno los ultimos electores para
escoger libremente en la Capital los Diputados 6 Procuradores repartidos a su Reyno 6 Provm-
cia. En este caso apurado sin perjutcio del derecho que tengan las Provmcias a verificar sus
elecctones como las demas quando la situacion to permita (conforme a la ley del Reyno) podrdn
juntarse en cualquier dentro 6 fuera de los lfmites de cada uno de los Reynos 6 Provincias, cier-
to n6mero de Mayorales, Perlados y Homes buenos y nombrar provisionalmente los Diputados
6 Procuradores que se les hayan senalado . Se dice que solo es este nombramiento provisional,
y por el limttado tiempo de la ocupacion, y si6ndolo, no deberdn examinarse con mucho escru-
pulo ni los electores, que bastard scan diez y ocho entre los Nobles, EclesiAsticos en dignmdad,
y hombres buenos 6 vecinos distinguidos por su providad y honradez, ni tampoco los Procura-
dores y sus poderes, pues se admitirdn, aunque no traigan todos los requisitos prevemdos en la
convocatoria Es menester no perder de vista que estos Diputados son tntermos por el preciso y
limitado tiempo de la ocupacion, y que por el mero hecho de la libertad de sus Reynos 6 Pro-
vincias, quedan exonerados de sus cargos .

Un nombramtento en que la nacion entera, como unica interesada, es la que elige, y en que
tanto la muchedumbre de los primeros electores, como la incertidumbre de los segundos priva
al Gobierno poder mezclarse, y le quita todo mfluxo en las elecciones, deben tener las calidades
apetecidas, para que la nacion est6 been repesentada . Ademas el nnumero de 264 Procuradores
por la sola peninsula e islas adyacentes, sin el gmnde aumento que tendril con los agregados por
nuestras Am6ricas, es mas que suficiente para que tenga la energia precisa, para no ser ganado
por las promesas, ni tnttmidado 6 seducido por las amenazas capnchosas de un Soberano ; vi-
cios de los que han adolecido los Diputados de Cones en los tres ultimos siglos Cones nume-
rosas, y libremente elegtdas entre los individuos que tienen los mismos intereses, ya scan
representantes, 6 bien representados, tendrAn la instruccion, y manifestarAn aquel vigor, sin el
que lamas se velars na publicacion de leyes nuevas, para que no se destruya, 6 coarte mss de to
convemente la libertad natural, m menos se cuidarA de conservar ]as propiedades, concediendo
los justos tnbutos, cmdando de su administracion 6 inversion, y rechazando todo el que dare 6
perjudique los sagmdos derechos, que la nacion les ha confiado . Estos son los altos y grandes
objetos, que se propusieron nuestros mayores y pasados en el establecimiento y contmuaclon
de ]as augustas Juntas generales de la nacion, los mismos que en gran manera se conseguiran
vanando y reformando (como queda dicho) la representacion nacional No se esta en el caso de
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creer ]as reglas prescnptas en esta tentativa por las mejores que pueden establecerse . pero en las
crittcas circunstanctas en que se halla el pueblo espanol, y en la imperfeccion de su Estadisfica
se ban estimado bastantes a esquivar los males temidos, y 5 reformar los abusos de que con tan-
ta repeticion se ban quexado los Reynos
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