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1. Los  at aqu e s  a l as  bas e s  de l  l i be r al i s m o e n  l a pu bl i c ac i ón  El  P r oc u r ador  
Ge n e r al  de  l a N ac i ón  y  de l  Re y .

El año 1812 viene marcado por la promulgación de la Constitución en marzo, 
uno de los referentes ás i portantes en la istoria del constitucionalis o espa-
ol  n conte to ue define una poca cargada de tra as pol ticas, disputas entre 

los órganos institucionales y problemas sociales. Es por ello que, con motivo de 
la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, analicemos el trabajo 
de las ortes de ádi , en concreto algunos de sus casos con ictivos objeto de 
debate y estudio por la Cámara.

l  de enero de  es destituida la segunda egencia, y die  d as des-
pu s las ortes eligen a los siguientes regentes  edro de lcántara oledo, 
du ue del nfantado, teniente general de los eales j rcitos  oa u n os ue-
ra y igueroa, consejero del upre o de ndias, uan ar a de illavicencio, 
teniente general de la r ada, jefe de la escuadra del c ano y gobernador 

ilitar de ádi  gnacio odr gue  de ivas, ie bro del onsejo del ey  
y nri ue os  onnell, conde de la isbal, capitán general del rincipado  

sta egencia pro ueve diversos ca bios en la estructura del obierno, apro-
bando una nueva organi aci n de la d inistraci n entral ue a ora se divi-
de en siete ecretar as de espac o  esde fec as uy te pranas co ien an 
las fricciones entre las ortes y la egencia, detectadas ya en alguna edida 
en febrero de 18 12, porque no se acepta la división de poderes y se confunden 
los ámbitos competenciales de cada órgano1. Durante el mes de octubre, las 
manifestaciones de disgusto con el Ejecutivo fueron frecuentes, una situación 
que se recoge en los Diarios de Sesiones, pues ay diputados ue uer an efec-
tuar una refor a del obierno, y as  lo anifiestan en sus intervenciones2. Se 
descalifica la gesti n guberna ental, y la prensa se ace eco de estos acon-
teci ientos creando un estado de opini n ue desconf a de la gesti n de los 
miembros del Poder Ejecutivo, lo que dará lugar a nuevos cambios de regentes 
al año siguiente.

l cli a de libertad period stica, ue se dio en  y ue gener  el incre en-
to de publicaciones, va a reforzarse con la Constitución de 1812 proclamada por 

  , afael  l ejecutivo en la evoluci n liberal , en   Las Cortes 
de Cádiz, arcial ons, adrid, , págs  

  , anuel  Poder y Gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Ediciones de la 
niversidad de avarra, a plona, , págs  
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las Cortes.3 n te to liberal ue se convierte en centro de atenci n del derec o 
pol tico espa ol, ue inspira la ayor parte de los avances observados en el cons-
titucionalismo  ntre sus art culos destaca el , incluido en el ap tulo  
del tulo , en el ue se establece ue corresponde a las ortes proteger la 
libertad pol tica de la i prenta  y el art culo , recogido en un cap tulo nico 
del tulo , ue e presa la libertad ue poseen todos los espa oles para escribir, 
imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación 
alguna anterior a la publicaci n con la nica restricci n ue estable ca la ley . El 
decreto sobre libertad de i prenta ab a sentado algunas de las bases para confi-
gurar una libertad de expresión sin censura previa. La Constitución de 1812 va a 
refor ar estas ideas con la inclusi n de estos art culos, pues per ite a las ortes 
garanti ar la libertad pol tica de i prenta, un reconoci iento ue da rango de ley 
a una situaci n ue i pl cita ente ya ac an las ortes a bi n se garanti a la 
libertad para poder escribir, publicar e imprimir ideas sin necesidad de licencia, 
otro ec o ue ueda constatado con la creaci n de nuevos t tulos de peri dicos 
y revistas. 

sta es la situaci n pol tica e ist rica en la ue surge El Procurador General 
de la Nación y del Rey, que empezó a publicarse el 1 de octubre de 1812 y cuyo 
principal redactor y editor fue el ar u s de illapan s, caballero jere ano de 
singular extravagancia. Este periódico contó con la colaboración de diputados an-
tirrefor istas, y la participaci n de una da a, ar a anuela pe  a bi n se 
debe acer enci n de colaboradores co o ntonio oll , ue ás tarde llega-
r a asta la privan a real, y el can nigo uiller o ualde, entre otros  sta publi-
cación antirreformista acusaba a los liberales de ateos, jansenistas, afrancesados 
y fil sofos  n ese cli a de ata ue contra el liberalis o las ortes descubrieron 
ue la egencia costeaba el peri dico invirtiendo  reales ensuales para 

cubrir los gastos de i presi n, asta ue lograse suficiente n eros de suscripto-
res, lo que supuso un gran escándalo6  e public  en ádi  asta  fec a en la 

  , urora  Diario de Cádiz . Historia y Estructura Informativa (1867-1898), ru-
po de nvestigaci n en structura, istoria y ontenidos de la o unicaci n de la niversidad de evi-
lla, evilla, , págs  

  , nri ue  onstituci n de  y unci n onsultiva  voluci n del 
Consejo de Estado en España”, Revista Española de la F unción Consultiva nº . 13,  Enero-Junio 2010, 
pág  

 onstituci n spa ola de 
 ,  ru  Historia del periodismo en España. El siglo X IX , lian a  niversidad e -

tos, adrid, , págs  
, a n  El Cádiz de las Cortes: la vida en la ciudad en los años 1810 a 1813, ile , adrid, 

, pág  
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ue se traslado a adrid7. El Procurador General de la Nación y del Rey, fue un 
periódico que atacó las bases del liberalismo utilizando todo tipo de argumentos, 
incluyendo la descalificaci n  l descubri iento de la financiaci n por parte de la 

egencia, sirvi  para acentuar a n ás las diferencias con las ortes  l caso de 
la carta misiva aparecida en El Procurador General nos ayuda a comprender el 
papel ue este tipo de publicaciones representaban en la sociedad, pero ta bi n 
arroja datos sobre las conspiraciones pol ticas, y los intereses creados, to ando 
como excusa la problemática de la libertad de imprenta.

2 .  La  a c t u a c i ó n  d e  l a s  C o r t e s  f r e n t e  a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  i n f o r m a c i o n e s  p o l í t i c a s .

Este caso es especialmente interesante por las connotaciones que van a surgir 
a lo largo del proceso, las re e iones en torno a la libertad de i prenta y la censu-
ra ue se acen en el debate  l con icto se inicia con la proposici n del diputado 

u alacárregui pidiendo el no bra iento de una o isi n ue e a ine ciertos 
escritos que aparecen en el periódico El Procurador General. Conforme avan-
a os en la lectura del acta aprecia os ue el origen del con icto reside en una 

proposición realizada por uno de los diputados para que le quitaran el empleo al 
bibliotecario de ortes  n torno a este asunto el diputado u alacárregui recibe 
un papel en el ue se enciona a dic o bibliotecario de las ortes,  artolo-

 allardo co o autor del Diccionario crítico burlesco8 , y se añade que “esa 
obra a sido censurada por ás de  bispos con la nota de er tico, ate sta, 
subversivo etc   a pol ica surge por ue el escrito reproduce los diputados 
que votaron a favor de la privación de empleo del bibliotecario9  u alacárregui 
considera ue este escrito es todo un atentado contra la libertad de i prenta, ay 

  , urora  Diario de Cádiz… , op. cit., p. 26
8 El Diccionario crítico-burlesco acu ul  definiciones, prolijas y u or sticas de conceptos objeto 

de pol icas co o constituci n , de ocracia , pueblo , liberales  o libertad de i prenta , entre 
otros. Ese pintoresco diccionario es la prueba de que el idioma castellano está sufriendo cambios, produc-
to de una guerra de opiniones entre patriotas y afrancesados, liberales y serviles  ic o diccionario fue 
objeto de grandes pol icas y enfrenta ientos entre sectores pol ticos e intelectuales de la poca  ase 

, ean en  a literatura liberal en la uerra de la ndependencia  uctuaciones y divergencias 
ideol gico se ánticas en el e pleo de los vocablos pueblo , patria  y naci n  , en  -

, lberto  La Ilusión Constitucional: Pueblo, patria, nación. De la Ilustración al Romanticismo. 
Cádiz, América y Europa ante la Modernidad. 1750-1850, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de ádi , ádi , , p  

 id  docu ento Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias fec ado el  de 
noviembre de 1812. E n el se reproduce el acta que fue publicada.

id  docu ento el  n ero   de El Procurador General de la Nación y del Rey donde se reproduce 
el art culo con las votaciones de los diputados
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indicios co o para calificarlo de delito y en consecuencia se debe to ar una pro-
videncia que evite estos abusos  y expresiones subversivas.

El Presidente de las Cortes admite la proposición a discusión y solicita el 
no bra iento de una o isi n especial ue e a ine los n eros  y  del 
Procurador General y la misiva impresa en noviembre10.

l diputado rg elles dice ue no cree ue ninguno de los diputados sea 
autor de ese escrito”11  sta carta presupone ue no a abido consenti iento por 
parte de los diputados ue aparecen insertos en la lista, y ue se a abusado de su 
no bre, co prendi ndolos en ella sin su noticia y e presa voluntad

a carta es una protesta i presa contra una resoluci n del ongreso  rg e-
lles señala que la utilización de la imprenta, para mostrar las diferencias de opi-
niones entre diputados y darle un carácter de proclama, es apelar a la sedición. El 
autor del escrito quiere montar una insurrección contra aquellos que no piensan 
co o l  de ás, se entiende ue se ataca directa ente la autoridad y e istencia 
del Congreso, por ello se apela al tribunal correspondiente para que intervenga.

u alacárregui afir a ue el ata ue no es personal sino dirigido a todo el 
Congreso”12  l residente incide en la utili aci n ileg ti a de su no bre, pues 
no autori  ni consinti  para ue apareciera en el papel objeto de cr tica

arra abal justifica su incidencia, e plica ue ni a ora ni nunca a solicitado 
ue se inserte su voto en ning n peri dico, ni a contribuido a conocer el no bre 

de los diputados  special atenci n erecen las uc as referencias al catolicis-
mo y a la Iglesia en un intento de defender su inocencia en base a los principios 
ue encierra el espa ol cat lico  a in uencia de la glesia en estos o entos es 

otro elemento a tener en cuenta. Entre las expresiones encontradas en este sentido 
destaca os las siguientes

“… la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica romana, úni ca verdadera, sin permitir el ejercicio de cualquiera 
otra… ”13.

 id  eros  y  de El Procurador General de la Nación y del Rey.
 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 

novie bre de , p  
 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 

novie bre de , p  
 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 

novie bre de , p  
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“… respeto, obedezco y venero la censura eclesiástica y providencias dadas 
sobre su obra por la autoridad legítima” .

a bi n ay apelaciones a favor de la patria y de los valores nacionales con 
e presiones co o

“ Dígase, Señor, cuanto se quiera en satisfacción del honor de que son dignos 
los Sres. Diputados que se consideran víctimas de la maledicencia, después de 
los sacrificios ue se han hecho por la atria  ue en esta parte es preciso confe-
sar la ventaja de los servicios de los Diputados de América, el amor a la Penín-
sula los ha hecho salir del seno de sus familias, caminar desde las regiones más 
remotas, sujetarse a las incomodidades y peligros de mar y tierra, y abandonar 
su tranquilidad por los horrores de la guerra” .

in e bargo, arra abal no uiere ad itir esta proposici n a debate, as  se-
ala ue

“…  en el decreto de la libertad política de la imprenta tiene su autor las re-
glas que debe seguir, así en la parte que tiene conexión con el Congreso, como 
la relativa a su persona: a la unta provincial de ensura corresponde calificar 
toda clase de impresos que se denuncien, ya sea por contener injuria personal, ya 
porque se supongan sediciosos, subversivos, ó contrarios a las leyes fundamen-
tales de la Monarquía, y los jueces y tribunales respectivos deben entender en la 
averiguación y castigo de los delitos que se cometen por el abuso de la libertad 
de la imprenta;  luego habiendo tribunales establecidos, y leyes a que deben arre-
glarse;  estando sancionada y publicada la Constitución, que prohíbe que ningún 
español sea juzgado en causa civil y criminal por comisión particular, sino por 
tribunal competente autorizado con autoridad por la ley, es no solo inút il, sino 
contrario al espíritu de la misma Constitución… ”16.

arra abal e presa ue ay todo un proceso legal y constitucional ente re-
conocido para ue la unta rovincial de ensura califi ue los i presos subver-
sivos, y los tribunales son los encargados de juzgar estos asuntos, luego la discu-
si n en ortes del actual asunto se ac a innecesaria ante lo conte plado en el 

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p   

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  
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decreto sobre libertad de i prenta  u e posici n ter ina aciendo un anifiesto 
a favor de la libertad de i prenta, aun ue reconoce ue dic a libertad tiene co o 
l ites las leyes

“Todo español tiene libertad de imprimir sus ideas políticas, sujetándose so-
lamente a la restricción y responsabilidad de las leyes. Dicha libertad de impren-
ta se decretó para poner freno a la arbitrariedad de los que gobiernan, y dar 
medios de ilustrar a la Nación, pero que no faltan hijos que ingratos y descono-
cidos de sus deberes para con la a igida madre atria  parece ue tratan con sus 
escritos de destruirla y aniquilarla, hasta atentar contra el Trono y el altar”17.

sta lti a referencia sirve para entender c o la e altaci n de valores pa-
tri ticos está presente en uc as de las intervenciones de los diputados, ade ás 
de las menciones en defensa de la Iglesia. En el fondo se intenta evitar escritos 
ue ata uen las estructuras vitales del obierno y la glesia

olf n plantea ue los atentados se dirigen contra la aci n, el pueblo y sus 
derec os  iensa ue ning n diputado puede ser el autor de un papel ue provoca 
una guerra civil, que anula la Constitución y deja a los ciudadanos sin poder ex-
plicar libremente su voluntad por medio de los representantes.

u o  orrero critica la carta i presa por atacar de una anera tan abierta 
la supre a autoridad del ongreso y ue se co pro eta el onor y reputaci n de 
los Diputados”18 . Señala que el autor de esta carta es un enemigo declarado de las 

ortes y de la onstituci n  e os ue cual uier cr tica a las ortes es conside-
rada como un ataque de gran importancia que debe ser condenada. Los diputados 
se sienten ofendidos y reaccionan en consecuencia.

e ace toda una defensa de los diputados, afir ando ue sus opiniones son 
inviolables y no pueden tener la responsabilidad que quiere el autor porque sólo 
son responsables a la opini n p blica, y si co eten alg n delito deberán ser ju -
gados por un tribunal especial nombrado por las mismas Cortes”19. Especial aten-
ci n erece el concepto de opini n p blica ue se introduce co o un pará etro 
que determina la responsabilidad de los diputados.

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  

  iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  
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u o  orrero ace enci n del ecanis o para evitar los abusos del oder 
egislativo  o o edida se a establecido ue los iputados se re nan cada 

dos a os y ue las sesiones sean p blicas, por cuyo edio la aci n entera viene 
a ser testigo y  cesar de todas ellas, con las demás precauciones prescritas en la 
Constitución”20.

ntre los co entarios de u o  orrero ay ue acer enci n de algunas 
ideas ue plantean todo un debate sobre el control de las ortes  fir a ue

“… pretender que las Cortes, que representan a la Nación, puedan ser juzga-
das por el pueblo o por otra corporación nombrada al intento es destruir por los 
cimientos todo el sistema representativo, adoptar las máximas democráticas de 
los jacobinos y disolver el Estado introduciendo el desorden y la anarquía”21. 

e nuevo asisti os a la f rrea defensa ue acen los diputados de las ortes, 
con ello pretenden garantizar su poder y evitar cualquier tipo de ataque. En el fon-
do el siste a pol tico está detentado por unos pocos, y ellos no están dispuestos 
a perder nada en beneficio del pueblo, de a  ue adopten posturas tan radicales y 
ablen incluso de revoluci n y anar u a  

a so bra francesa a n gira en torno a uc os pol ticos espa oles con e pre-
siones co o

“… este mal gravísimo, que pueda causar un cisma político, cuyo resultado no 
será otro ciertamente que ponernos en manos de los franceses, que no dejarían 
de aprovecharse de nuestras disensiones domésticas para perdernos”22.

Se relacionan estos ataques con subversiones de los afrancesados que buscan 
acer caer al obierno de spa a de ese o ento  sto nos da una idea del 

conte to sociopol tico ue se vive en ese o ento con tensiones desde diversos 
frentes, que se incrementan con la aparición de escritos sediciosos.

a intervenci n de ibero viene salpicada de contrastes pues funda enta sus 

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  
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argu entaciones poniendo eje plos de otras publicaciones ue an co etido 
ataques similares al que se está analizando. En los Diarios de Sesiones de las Cor-
tes de ádi  se encionan otros casos publicados en peri dicos de la poca ue 
pon an de anifiesto los con ictos co petenciales ue e ist an entre diversos 
órganos institucionales. En El Diario Mercantil de Cádiz apareci  un art culo ue 
inclu a calu nias contra  el ongreso con e presiones c o    es el pri er 
infractor de las leyes y de la Constitución”. Esta acusación vino motivada por el 
reconoci iento ue las ortes icieron al u ue de iudad odrigo para general 
en jefe de los ej rcitos  l no bra iento no se consideraba una atribuci n de las 
Cortes sino del Poder Ejecutivo, infringiendo de este modo la Constitución. Por 
tanto, las ortes ejercieron unas co petencias ue no le correspond an y estos 
ec os fueron denunciados en El Diario Mercantil de Cádiz.

asándose en ello u o  orrero se ala ue el art culo  de la onstituci n 
de  dice ue  

“… la Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen 
las Cortes, y en el siguiente se previene que la misma Regencia jurará obser-
var las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para el ejercicio de su 
autoridad”23.

Entre las funciones que se reservan las Cortes destaca la de declarar la paz 
y la guerra, y ratificar los tratados de pa  y alian a y las de ás ue constan del 
regla ento de la is a egencia  or ello, critica al autor del Diario Mercantil 
de Cádiz, calificándolo de ignorante ue no conoce el siste a constitucional ni a 
le do el regla ento de la egencia  

Este caso tiene una vertiente que permite analizar otros casos de abusos de 
competencias, exponiendo situaciones en las que aparecen implicadas otras publi-
caciones  a proble ática suscitada nos da una idea de la con ictividad generada 
por los peri dicos de la poca y los vac os ue encierran algunas legislaciones

on ále  vuelve a sacar el fantas a napole nico y a e altar los valores nacio-
nales con referencias co o

“… el mal de la Patria me duele más en mi corazón que el que yo sufro. Se-

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
novie bre de , p  
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ñor, es imposible que no esté Napoleón en Cádiz y si no está, tiene muy buenos 
amigos: Parece que se ha echado el resto para precipitar al Congreso, porque 
el fin es dividir las opiniones  indisponernos con nuestros aliados  introducir la 
anarquía y de este modo abrir la puerta a los franceses. Pero se engañan los 
malvados que piensan de esta manera: no lo conseguirán, porque los patriotas 
velan y tienen ya los ojos abiertos” .

a intenci n de on ále  es desacreditar el escrito objeto de debate, culpando 
a los afrancesados de conspirar para generar ci a a e introducir la anar u a  on 
ello se pretende castigar al infractor de la ley.

Calatrava  piensa que en el caso del Diario Mercantil de Cádiz el obierno 
deber a aber andado calificar ese papel y proceder contra el autor  a opini n 

ás correcta ser a decirle al obierno ue re ita este Diario a la Junta de Censu-
ra, y proceda a lo ue aya lugar de confor idad con las leyes pero sin necesidad 
del examen de una Comisión.

rg elles critica los escritos, aprecia una clara intenci n de disolver la repre-
sentaci n nacional y los c rculos ue los enla an con los aliados, triunfando la 
tiran a  ej a cr tica el papel ue va a deter inar la o isi n ue estudiará el 
caso, afir a ue ay ue to ar en consideraci n el estado actual de las cosas, 
el origen de esos escritos, la causa de i punidad de sus autores, se alando ue

 “… el verdadero fruto de la libertad de la imprenta era conocer cuándo el 
Estado estaba o no en peligro porque los mismos que lo creían perjudicial y 
propia para excitar sediciones, tenían un medio seguro para precaverse de ellas, 
pues abusando de la libertad de imprenta se descubrían los designios que de otro 
modo estarían ocultos”26.

 iario de esiones de las ortes enerales y traordinarias n ero  esi n del d a  de 
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 iputado por tre adura  ol tico y jurisconsulto espa ol ie bro del partido liberal en las 
ortes de  un ue se caracteri  por ser un orador l gico y et dico, de gran claridad y correcci n, 
ay ue se alar ue en los inicios de las ortes no fue uno de los diputados ue ás destac  in e -

bargo, y tras una exposición enviada a Cortes por Extremadura, de la que era representante, se encontró 
obligado a to ar parte activa en los discursos, convirti ndose, con el tie po, en uno de los oradores ás 
relevantes  n  fue desterrado y cuando volvi  a spa a en  sali  de nuevo elegido diputado, 
aun ue poco dur  esta situaci n pues tuvo ue volver a e patriarse  n  reapareci  en la pol tica 
espa ola y contribuy  al estableci iento de la onstituci n de  aci  en rida en  y uri  
en adrid en 
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laba la libertad de i prenta puesto no s lo sirve para e poner el sentir popular, 
sino que desvela las tramas e inquietudes internas que preocupan a la población.

rg elles apoya a ibero y  plantea si el obierno debe salir al frente de los 
ata ues o denuncias por escrito de alguno de sus diputados  or su parte ibero 
a ade la necesidad de adoptar una providencia, ue califi ue co o abuso de la 
libertad de expresión la acusación a los diputados de las Cortes como infractores 
de la Constitución y las leyes. 

3. L a  i n v e s t i gac i ón  s obr e  l os  at e n t ados  c on t r a l as  C or t e s  y  l os  di pu t ados .

En el Diario de Sesiones de 1 de diciembre de 1812 se deja constancia de 
que tras formarse una Comisión especial para juzgar y analizar la carta misiva 
i presa se an elaborado una serie de dictá enes  se docu ento es considerado 
co o  uno de los edios ás astutos y cri inales para co pro eter el decoro 
del Congreso y el de los mismos Sres. Diputados que se nombran en ello”27. En 
consecuencia, se acia necesario ue se adoptase una pronta y efica   providencia 
que evite semejantes ataques.

“Señor, la Comisión especial, nombrada por V . M. en la sesión públ ica de 
hoy, ha visto con el cuidado que exige el asunto de la carta misiva impresa que 
se le ha pagado, y encuentra que éste puede ser uno de los medios más astutos y 
criminales para comprometer el decoro del Congreso y el de los mismos Sres. Di-
putados que se nombran en ella y cree indispensable el que se acuerden por V . M. 
las m s prontas  eficaces providencias para evitar seme antes acaecimientos”28 .

La Comisión señala que la carta atenta contra la representación nacional y el 
regla ento para el obierno interino de las ortes  de ás, considera ue se 
a injuriado a los diputados, de a  la necesidad de ue se to en las oportunas 

medidas para evitar que vuelva a suceder.

n la sesi n del d a  de dicie bre de  asisti os a la e posici n de la 
investigaci n ue se lleva a cabo para deter inar la responsabilidad y la autor a 
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de la carta isiva  n el proceso se aclara ue rancisco os  oll  fue uien 
dispuso la i presi n y fir  el original ue, al efecto, le entreg  el r  iputado 
en ortes  anuel os

ntre las re e iones de la unta ensora se anifiesta ue la carta isiva es 
contraria y subversiva del art culo  de la onstituci n pol tica de la onar-

u a espa ola, donde se previene ue los iputados serán inviolables por sus 
opiniones y en ning n tie po, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser recon-
venidos por ellas”29  de ás, establece un pla o de  d as para ue se sustancie 
la causa y ue cada tercer d a se vaya adelantando en sesi n p blica lo ue se da 
en cuenta.

art ne  critica la deter inaci n de un pla o para ue se sustancie la causa 
pues entiende que no existiendo antecedentes de causas anteriores no tenemos 
providencias con las ue argu entar estos ec os  sta re e i n ueda plas ada 
en los interrogantes ue el diputado anifiesta en su intervenci n

“¿Se  ha hecho así en otros asuntos? No por cierto, sino en este. ¿Y  por qué es 
esto? Porque se trata de religión… .”30.

Estas alusiones, que generan un revuelo en el palco de las Cortes, muestran 
c o las referencias a las cuestiones religiosas sublevan a los diputados  art ne  
deja entrever ue detrás de la cr tica ue se ace de este caso ay ciertos intereses 
ocultos en los que la Iglesia y el poder religioso emergen para castigar los abusos de 
la libertad de expresión. Esa intencionalidad, con el objetivo de castigar de forma 
rápida, obedece a un inter s eclesiástico por acallar deter inadas voces

alatrava va ás allá, calificando este caso co o guerra civil  o guerra 
teologal  y en parte lo es, pues se a se brado la ci a a entre los diputados  

de ás, pide ue se aclaren todas estas cuestiones por parte de los diputados 
implicados.

u alacárregui justifica su petici n de brevedad, en las resoluciones ue e i-
ten los jueces, en base a la gravedad del asunto, por eso estableci  el t r ino de 
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 d as  estaca la necesidad de buscar la uni n y ar on a de todos los diputados

l r  allego entiende la necesidad de poner un t r ino para evitar ue se 
den casos sin resolver  fir a ue a uellos ue se opusieron tena ente a la 
ley de la libertad de i prenta son sus principales infractores  u cr tica acia los 
diputados llega al e tre o de afir ar ue este abuso de poder puede poner en 
peligro el cuerpo al ue pertenece y al stado  de ás a ade ue  

“… cuando se averigüe  que un Diputado de Cortes es autor de un impreso 
censurado de infractor de la ley de la libertad de imprenta, quede suspenso del 
cargo de diputado, hasta que fallada la causa se vea si debe ser rehabilitado por 
resultar inocente o absolutamente expelido del Congreso si saliera culpado”31.

allego centra el proble a en la b s ueda del responsable del escrito, y ati-
za que si el implicado en este asunto es un diputado deberá quedar suspendido de 
su cargo  l debate a to ado un tono ás riguroso, centrado en la b s ueda de 
culpables donde la autor a de los ec os y la co plicidad en delitos ue atentan 
contra la libertad de i prenta to an especial nfasis  a lectura ue pode os 
acer de este caso práctico, nos sirve para co probar la tipolog a delictiva, ue 

e pie a a surgir en torno a las publicaciones, y c o los propios pol ticos se 
nutren de estas cuestiones para satisfacer sus propios fines

rg elles for ula una serie de postulados ue deben ser objeto de un estudio 
pormenorizado por la diversidad de aspectos que aporta al tratamiento del tema. 

fir a ue

“ os Diputados  ue tanto se manifiestan en este caso  no se han manifestado 
igualmente cuando han visto que las autoridades establecidas en Cádiz han sido 
las que constantemente han provocado y excitado a las Juntas de Censura a que 
calificasen papeles ue atacaban  no la representación nacional  ob eto de gran 
magnitud, sino a alguna de las personas que componen estas autoridades”32.

Estas frases son muy ilustrativas porque muestran cómo se utilizaban a las 
Juntas de Censura para atacar todos aquellos abusos que se daban contra determi-
nados cargos pol ticos e institucionales por parte de algunos i presores  a unta 
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de ensura act a co o un ecanis o de control a posteriori. 

stola a33 co enta ue sie pre a decla ado contra los abusos de esa liber-
tad y e plica parte del proceso de defensa

“ erificada la primera censura de un papel se ha de dar copia de ella al autor 
para ue se defienda  e plicando su atención  si alguno pide segunda censura 
se le concede y así sigue sus trámites” .

stola a no entiende por u  un ciudadano particular está abilitado para pe-
dir una segunda censura y a un diputado se le niega  cusa a los diputados de la 
e istencia de un inter s personal o lo ue califica co o el inter s de la atria  
que es lo que lo está moviendo a actuar de determinada manera, cuando lo que 
le interesa es el inter s general y no el celo particular  stablecer un t r ino de 
uince d as y negar una segunda censura no se ajusta a lo estipulado en el regla-
ento de i prenta, e incluso acusa a u alacárregui de cierta parcialidad en el 

trata iento de este asunto  a opini n de stola a pone en evidencia procesos 
anteriores en los que dilaciones y errores dieron lugar a que no se juzgasen, y en 
consecuencia ace un paralelis o con la situaci n actual  or alusiones, u ala-
cárregui e plica ue el t r ino es de uince d as por ue per ite seguir todos los 
trámites que señala la ley.   

El Conde de Toreno  matiza que la ley de libertad de imprenta previene que la 

 iputado por er  e caracteri  por ser el orador ue alcan  ás ala fa a entre los antirre-
for istas  ue objeto de las cr ticas, iras y burlas de la prensa liberal, ten a una for a abierta y descarada 
de e poner sus ideas antirrefor istas  u carácter vengativo otiv  la persecuci n de  diputados li-
berales, actuando co o testigo de cargo contra ellos, lo ue le vali  el favor del ey, ocupando el cargo 
de confesor de don arlos  ras su carrera pol tica fue enviado a urcia co o director de un colegio de 
u rfanas, siendo acusado de seducci n  n  uri  asesinado en alencia
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 os  ueipo de lano, onde de oreno, naci  en viedo el  de novie bre de  y curs  
estudios en uenca y adrid   ue diputado con tan s lo veinticuatro a os en ádi , despu s de una 
e periencia previa en ondres donde conoci  el arla ento y personajes relevantes de la vida pol tica 
británica co o eridan  or  parte de las o isiones de uerra y acienda, y particip  en nu erosos 
debates, destacando sus intervenciones en la aprobaci n de los art culos de la onstituci n y en la defensa 
de la soberan a nacional  us discursos se caracteri aron por un aire de e altaci n popular  ab a utili ar 
los argu entos del contrario en beneficio propio y e plear la sátira con aestr a  n el rienio fue di-
putado en las pri eras ortes oderadas de  ue un orador ra onado, en rgico y seguro de s  

is o  leg  a ser inistro de acienda y presidente del onsejo de inistros en  on ltiples 
ene igos, en  tuvo ue acer frente a la acusaci n de alversar los caudales p blicos  ueipo de 

lano no s lo destac  co o pol tico, sino ue fue uno de los escritores espa oles ás relevantes de su 
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censura debe volver al interesado por mano del juez y que el órgano judicial com-
petente del r  os es el ribunal de ortes, a uien se le pasará la censura para ue 
aga el interesado las recla aciones oportunas  fir a ue no e ist a intenciona-

lidad en el proceder del r  u alacárregui cuando denunci  el escrito publicado, 
pues consideraba que era perjudicial, y entiende que este debate es una forma de 
exaltar los ánimos, usando la religión como arma para oponerse a las opiniones 
contrarias. Señala que no estamos tratando un asunto religioso y que las proposi-
ciones establecidas no se oponen a la ley de libertad de imprenta, por lo que recibe 
su apoyo. Finalmente la proposición fue aprobada tras la valoración de las partes.

n el proceso se incluye una carta con fec a  de dicie bre de  de  
anuel os, presunto autor del escrito objeto de debate, ue ayuda al estudio del 

caso, aportando nuevos argu entos y datos a esta causa  n dic a carta os dice 
ue los diputados no pueden tener inter s sobre los asuntos ue conocen pues se 

perder a la i parcialidad, y ue e iste un gran n ero de diputados interesados 
en condenar al autor del escrito  os se ala ue no ubo intenci n de contravenir 
ley alguna y pide que se recuse a los diputados afectados en el proceso.

“Señor, D. Manuel Ros, Diputado por Galicia, á V . M. expone: que ha sabi-
do que se mandó formar un tribunal que juzgara al autor de una carta, en que 
se indican los Diputados que votaron contra la resolución de la mayor parte 
del Congreso sobre una proposición del señor D. Simón López. Para que los 
jueces puedan administrar imparcialmente la justicia, no deben tener interés 
en los asuntos sobre que deben decidir, y los Diputados que contradijeren dicha 
resolución tienen interés en que se absuelva al autor de la carta indicada, y el 
amor propio de los demás que la aprobaron se interesa en su condenación, por 
lo que ni unos ni otros pueden juzgar imparcialmente. El exponente reconoce 
por su a dicha carta   confiesa ue ninguno de los ue se conformaron con su 
modo de pensar tuvo parte indirecta ni directa en ella, y está pronto a sostener 
en juicio, que pudo haberla formado sin contravenir a ley alguna, antes bien 
que tuvo justos motivos para imprimirla;  pero no cree que debe conformarse 
con que le juzguen jueces parciales, y siendo notorio que el amor a sus opinio-
nes puede mover e inclinar a los que nombró V . M los recusa, sin perjuicio de 

poca  urantes sus etapas de destierro, en las ue viaj  por rancia, nglaterra, lgica, le ania y ui-
a, se dedic  al estudio de la istoria, escribiendo la obra Historia del levantamiento, guerra y revolución 

en spa a publicada en ar s en , un trabajo ue sirvi  para no brarle acad ico de la istoria  
u no bre figura en el Catálogo de Autoridades de la Lengua publicado por la cade ia spa ola, por 

su contribución a la cultura española y la trascendencia de obras como sus Discursos parlamentarios, 
publicados y anotados por su hijo don José María Q ueipo de Llano y Gayoso adrid  uri  en 

ar s el  de septie bre de 
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su honor, para la sustanciación y decisión de la causa que debe formársele;  por 
lo que  A. V . M suplica se sirva tenerlos por recusados, y nombrar a otros que 
no hayan votado ni a favor ni contra las proposiciones insinuadas”36.  

u alacárregui piensa ue una recusaci n contra los diputados actuales ue 
forman el Tribunal de Cortes y que estudian el asunto no es conforme a las leyes, 
es una solicitud infundada y no debe admitirse.

art ne  es ás e pl cito, a pl a la acusaci n contra las leyes, el regla en-
to del obierno interior de las ortes y contra todo buen principio  l concepto 
de parcialidad es destacado por los diputados como una forma de garantizar la 
justicia en este caso y evitar que el juicio emitido por los miembros del Tribunal 
de ortes pueda estar viciado  art ne  afir a ue  

“La parcialidad no es otra cosa que el extravío de ideas del que la supone 
para ofender más y más la rectitud del Congreso. La parcialidad consiste en que-
rer el Sr. Ros que no haya tribunal que le juzgue y dar a entender que su opinión 
y voto en la resolución del 20 de noviembre debe suponer mucho más que la de-
cisión del Congreso: que todos cuantos opinaron y votaron como él deben apoyar 
su carta misiva a diferencia de los demás;  y que el juez ó tribunal que juzgue de 
su causa deberá revocar la resolución del Congreso de dicho día 20, declarar 
por consiguiente que su opinión y voto con los que le siguieron han de prevalecer 
a la mayoría del Congreso, y que no ha de tomarse en boca ni hacerse mérito 
de su carta misiva calificada de subversiva  cabalmente el nico punto ue debe 
ventilarse y decidirse en el expediente”37.

 
oreno ace un e austivo análisis de la legislaci n en relaci n con la solici-

tud de anuel os  eg n la onstituci n de 

“Los Diputados deben ser juzgados por el Tribunal de Cortes del modo que 
prevenga el reglamento interior”38 .

 
l r  os no recusa solo al ribunal de ortes, sino a todos los diputados 

que votaron a favor o en contra de la resolución que se tomó, con lo que crea una 
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inco patibilidad de dif cil soluci n, pues i plicar a a todos y no solo a deter i-
nados diputados.

ue as destaca los defectos for ales ue a incurrido el r  os en su solici-
tud  o aco pa a su fir a con la de un letrado co o re uiere la ley, no e presa 
causa alguna de recusaci n y no a ofrecido prueba ni reali ado el dep sito de 

 araved es por cada persona ue recusa  cusa a os de falta de patriotis-
o y de opositor a las refor as de los abusos y al nuevo orden de la onstituci n

“Y o por mi parte, hasta le tengo lástima, pues veo que no solo ha puesto en 
duda su patriotismo por esa carta misiva, sino que ha destruido su reputación 
literaria con una recusación que solo puede servir para que insertándose, como 
lo pido  en el Diario de ortes  infieran a las gentes como estar n las cabe as 
de los que se oponen a la reforma de los nuevos abusos y al nuevo orden de la 
Constitución, cuando un doctoral, canónigo de la santa Iglesia de Santiago, así 
se desentiende de los rudimentos de la jurisprudencia práctica”39.

l diputado ou anifiesta ue no entiende c o el odo de opinar puede 
ser otivo de recusaci n, as  un abogado no puede ser jue  de la causa en ue 
a sido abogado  or ello ve co o soluci n el estableci iento de una o isi n 
ue analice la recusaci n  n otro sentido, isperguer afir a ue la recusaci n es 

correcta y considera que la solución del asunto reside en el dictamen que tomen 
los diputados.

La postura de Calatrava pretende crear un consenso entre las distintas posi-
ciones e puestas por los diputados  fir a ue los jueces, ue deben e a inar el 
caso, tienen que ser diputados  conforme a la Constitución y al reglamento.

iraldo sostiene ue ad itir la recusaci n es incurrir en desorden y trastorno 
de los principios con ue debe ad inistrarse justicia  iensa ue no ay otivo 
para la recusaci n de jueces pues no e iste la parcialidad ue denuncia el r  os, 
ade ás el tribunal, ue se alla no brado y deter inado con anterioridad por 
ley, está en ejercicio de sus funciones y no debe dudarse de su rectitud y justifi-
caci n  iraldo afir a ue es ante este tribunal y no ante los diputados donde el 

r  os debe deducir sus defensas y e cepciones  iensa ue la carta isiva se 
i pri i  nica ente para repartirla ante los a igos del autor  a bi n establece 
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ue el onor del r  os no es superior al de la pluralidad del ongreso, cuando 
arre ete con cr ticas sobre la falta de parcialidad, y al igual ue otros co pa e-
ros e presa ue estos ec os pueden ser utili ados por los ene igos de la atria 
para se brar la desuni n

“Este asunto es a mi entender de la mayor trascendencia. No se trata de la 
resolución del día 20, ni de su discusión, sino úni camente del hecho de imprimir 
la carta y expresiones que contiene: si cada uno de los Diputados, no contento 
con poner su voto en las Actas, conforme a Reglamento, en los negocios en que 
se separe de la pluralidad, se cree autorizado para atacar principios sanciona-
dos, y las decisiones tomadas por el Congreso, esparciendo injurias como las 
que contiene la carta misiva del Sr. Ros, de que “cree su honor mancillado si 
se le conceptúa por uno de los que votaron la resolución acordada por la plu-
ralidad” conseguirán los enemigos del orden y de la Patria introducir entre no-
sotros la desunión, fomentar las más terribles discordias y todos los males que 
son consiguientes;  porque por más amor propio que tenga el Sr. Ros, no puede 
figurarse ue su honor es superior al de la pluralidad del ongreso  ni creer 
que cada uno de los Diputados en particular deje de mirar por el suyo, si se ve 
atacado e insultado en unos términos tan impropios como ajenos de su carácter 
y circunstancia” .  

l asunto ter ina con la declaraci n del ongreso estableciendo ue no ab a 
lugar para la petici n de recusaci n establecida por el r  os, pasando este a 
disposición del Tribunal de Cortes. 

4. C on c l u s i on e s  s obr e  e l  c as o de  l a  c ar t a i m pr e s a e n  l a pu bl i c ac i ón  El  P r o -
c u r ador  Ge n e r al  de  l a N ac i ón  y  de l  Re y .

El 13 de marzo de 1813 el Tribunal de Cortes dictó una sentencia, en la que 
se consideraba a os co o autor de una carta isiva, calificada co o i pol tica 
y perjudicial, ue ab a ancillado el onor de algunos diputados  e declara 
de ostrado ue os vendi  eje plares de dic a carta en ádi  y ue el pres-
b tero oll  e pandi  otros  a bi n result  probado ue os and  la carta 
a los yunta ientos de a oru a, ondo edo y rense, sin fir a alguna  n 
virtud de las pruebas aportadas se dictó sentencia en la que se establece que “D. 
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anuel os sea separado del cargo de iputado ue tiene por el reino de alicia 
en las presentes ortes enerales y traordinarias , ade ás se le advierte ue 
“si reincidiese en los excesos que resultan de autos, será tratado con todo rigor de 
derec o , condenándole en las costas causadas del proceso  sta sentencia cont  
con el voto particular de uno de los jueces- Francisco López Lisperguer- quien 
advirti  al r  os ue se abstuviera de dar a conocer los asuntos ue se tratan 
en el ongreso acional, pues bastaba lo ue se uestra a la vista del p blico y 
aparece en los Diarios de Sesiones, de lo contrario será considerado delincuente 
y sufrirá las severas penas ue aya lugar en derec o  ic a sentencia otiv  
nuevos debates en las ortes de ádi , anali ando el caso os  ras aber estado 
dic o diputado seis eses privado de asistir al ongreso y ser apercibido de ue 
en lo sucesivo se abstuviera de publicar escritos de la naturaleza de la carta misi-
va, y una ve  satisfec as las costas del proceso, se acord  ue pudiera acudir al 
Congreso  a resoluci n de este caso uestra de alg n odo las sanciones tan 
leves ue se i ponen ante deter inados ata ues a las ortes  l diputado anuel 

os, despu s de aber uedado de ostrado ue reali  un fero  ata ue a las or-
tes, y ser privado de su condición de parlamentario por seis meses, comprobará 
co o los recursos de sus correligionarios surtirán efecto al final y se reintegrará 
al Congreso con aires triunfales .

ste caso a servido para co prender c o una si ple carta publicada en un 
peri dico puede generar todo un con icto pol tico y social  l escrito re eja la 
opinión de los diputados y su voto en el asunto referente a la perdida de empleo 
del bibliotecario de ortes  sisti os a todo un ontaje pol tico ue se convierte 
en un ataque contra la estructura del Congreso, que dará lugar a un proceso, en el 
que se analiza la libertad del impresor para publicar los nombres y votos de los 
diputados en un periódico.

Para algunos diputados la carta representa una protesta impresa contra las 
resoluciones del Congreso y en ella el autor del escrito quiere generar una insu-
rrecci n contra los ue no piensan co o l, por ello se apela al ribunal de ortes 
para que intervenga.

Este proceso es interesante porque vamos a encontrar puntos de vista muy 

  , licia  a libertad de i prenta en las dos pri eras etapas del liberalis o es-
pañol.”, Anuario de Historia del Derecho Español,  , , págs  

 , lbert  Manuel José Q uintana y el nacimiento del liberalismo en España, Turner, 
adrid, , págs  
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diferentes  i pregnados de la in uencia del catolicis o y nacionalis o, ue se 
vierten en el debate de las ortes enerales a trav s de las referencias de los dipu-
tados  tros ie bros consideran ue la carta i presa es un claro ata ue contra 
la supre a autoridad del ongreso, ue co pro ete el onor y la reputaci n de 
los diputados.

a defensa de la opini n p blica co o ele ento garante del pueblo y la so-
ciedad, y factor de control de la responsabilidad de los diputados, es otro de los 
argu entos de inter s e puestos  on dic o t r ino ta bi n se buscan inter-
pretaciones para que las Cortes sean controladas o juzgadas por el pueblo, algo 
considerado co o un intento de destruir todo el siste a pol tico por algunos 
miembros de las Cortes, en un exceso de democratización. Es importante fomen-
tar la libertad de imprenta como un mecanismo de manifestación de la opinión 
p blica, pero los diputados ta bi n son conscientes de ue un abuso de dic a 
libertad puede servir para destruir las estructuras pol ticas, a trav s de revolucio-
nes y anar u as

ay ue acer enci n a los eje plos ue se an desarrollado a lo largo del 
debate con expresa referencia a casos injuriosos que aparecieron en el Diario 
Mercantil de Cádiz. Esos paradigmas, con similitudes muy notables, son utiliza-
dos por los diputados para acer co paraciones y deter inar las consecuencias 
de los abusos de la libertad de imprenta.

La evolución del debate y del propio proceso motiva la creación de una Comi-
si n ue actuali a y estudia la carta isiva  ic o docu ento se convierte en un 
atentado a la representaci n nacional y el egla ento para el obierno interno 
de las Cortes, además atenta contra la libertad de imprenta pues un gran numero 
de representantes de las ortes sostienen ue el escrito a injuriado a los se ores 
diputados, por lo que se exige que se tomen medidas adecuadas para evitar que 
dic os ec os se vuelvan a reproducir  ste caso uiere sentar las bases de actua-
ción en futuros procesos, adoptando condenas y estableciendo responsabilidades. 
Encontramos un control a posteriori que, sin embargo, se utiliza para crear pará-
metros de actuación con los que evitar nuevos abusos.

utores co o la profesora iesta, consideran ue en el o ento en ue os 
incluyó la carta misiva en el Procurador General de la Nación y del Rey no e ist a 
ninguna norma con arreglo a la cual la publicación de escritos, cuya circulación y 
lectura fuera i pol tica y perjudicial , pudiera considerarse conducta delictiva  l 
decreto de  establec a ue ser an castigados con la pena de la ley los libelos 
infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales 
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de la onar u a, los licenciosos y contrarios a la decencia p blica y buenas costu -
bres”. Su argumentación llega a plantear incluso que las referencias aparecidas en 
los Diarios de Sesiones ubieran sido alteradas con objeto de ocultar en lo posible 
que un Tribunal formado por diputados, siguiendo las pautas marcadas por la Junta 

upre a de ensura, abr a interpretado el citado art culo del decreto de  dan-
do entrada por analog a a un supuesto no previsto por el legislador . En mi opinión 
discrepo respecto a una posible alteración de los Diarios, máxime cuando se está 
intentando promover una libertad de imprenta que se ajustara a la realidad de los 
ec os  in e bargo, es posible ue dentro de esos vac os, ue esta os apreciando 

en la legislación sobre libertad de imprenta, pudieran subsumirse interpretaciones 
de art culos ue, por analog a, recogieran casos co o el de la carta isiva  o ay 
que olvidar que estos procesos y los debates en las Cortes de Cádiz están mostrando 
las deficiencias de la legislaci n sobre i prenta, y ue son uc os los obstáculos 
ue los diputados deb an de superar

De todos los Diarios de Sesiones analizados en este caso debemos destacar en 
estas conclusiones el n ero  pues introduce ele entos i portantes ue ayu-
dan a clarificar los ec os  n dic o te to se acusa a uno de los diputados, el r  

os, co o autor del pol ico escrito y responsable de la entrega a un i presor 
para sacar  copias  a bi n se ace enci n e presa del art culo  de la 
Constitución Española, que declara la inviolabilidad de las opiniones de los diputa-
dos, por lo ue la e posici n de dic os votos en una carta es susceptible de delito

En otros debates se comprueba que los abusos de la libertad de imprenta los 
co et an particulares, son las situaciones de infracciones reali adas por los re-
dactores de determinados periódicos. Sin embargo, este caso es especialmente 
interesante porque el autor del escrito, que presuntamente atenta contra la libertad 
de i prenta, es un diputado  so e plica por u  la lti a parte del debate se a 
centrado en determinar la competencia del Tribunal de Cortes y la Junta de Cen-
sura para conocer el asunto. 

 odo de conclusi n final debe os rese ar ue, al argen de los con ictos 
co petenciales, nos encontra os ante un caso ue a servido para entender c o 
los pol ticos tejen sus ilos en el conte to social y utili an a la prensa con el objeto 
de dar divulgaci n a deter inadas cuestiones ue benefician sus intereses partidis-
tas  a bi n aprecia os una confusi n de los criterios arco ue deben proteger 
la libertad de i presi n, no se define correcta ente los pará etros legales en los 

  , licia  a libertad de i prenta , op  cit , pp  
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ue subsu ir presuntos ata ues, y ay posturas uy diferenciadas, arcadas por 
los valores nacionales y religiosos, que impiden la uniformidad de criterios.
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Resumen
La Constitución de 1812 impulsó el desarrollo de la prensa en España. En este 

conte to surgen peri dicos de diferente ideolog a pol tica  ste art culo anali a el 
proceso en ortes contra la publicaci n l rocurador eneral de la aci n y del 

ey  l caso de la carta i presa es un eje plo de la utili aci n de un peri dico 
para atacar instituciones como las Cortes.

 

Abstract
e onstitution of  sti ulated t e develop ent of t e press in pain  

n t is conte t t ere arise ne spapers of different political ideology  is article 
t ere analy es t e process in panis  arlia ent against t e publication l rocu-
rador eneral de la aci n y del ey  e case of t e printed letter is an e a ple 
of t e utili ation of a ne spaper to attac  institutions as t e panis  arlia ent

Palabras claves
ol tica, Constitución, periódico, imprenta, libertad de prensa.

K eyw ords
Politics, Constitution, ne spaper, printing, press freedo




