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I . O R I G E N E S 

E L L I B E R A L I S M O E S P A Ñ O L ostenta a l nacer u n sello m u y pecu

l i a r , cuyo pergeño se debe a las raíces de que p r o v i n o y a las 

circunstancias en que surgió. 

Raices.—Dos fueron las raíces que lo sostuvieron y n u t r i e r o n 

i n i c i a l m e n t e , a saber, l a tradición m e d i e v a l española y l a 

Ilustración europea. 

D e esa tradición p r o p i a le l legan más que nada antigüe

dades o re l iquias : unos p r i n c i p i o s ya caducos, como el de l a 

l imitación del poder rea l p o r las clases o los estamentos y el 

de l a part icipación de éstos en el gobierno; unas inst i tuciones 

anquilosadas, como los m u n i c i p i o s y las Cortes; y unas teorías 

varadas o rezagadas, como las teológicas d e l origen p o p u l a r 

i n d i r e c t o d e l poder polít ico, o de l a doble transmisión de este 

poder, de D i o s a l p u e b l o y d e l p u e b l o a los gobernantes, ca

d e n a de traspasos que entrañaba, en el orden n a t u r a l , l a 

supeditación de los que ejercían el poder a aquellos de quie

nes procedía. S i l a tradición m e d i e v a l autóctona, p o r l o yerta 

e i n a c t u a l , n o tenía apenas savia n i fuerzas que c o m u n i c a r a l 

nuevo vástago d e l l i b e r a l i s m o , dotóle, en cambio, de u n a razón 

y de u n sentido: de u n a razón p a r a l u c h a r contra el absolu

tismo, y de u n sentido con que afirmarse frente a lo extraño, 

y e n especial frente a l a R e v o l u c i ó n francesa. 

D e l a Ilustración recibió e l naciente l i b e r a l i s m o español 

casi todo l o que había de h e n c h i r l o y a f i rmar lo , l a sustancia 

* Dos conferencias dadas en la Escuela de Economía. 
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y e l nervio: doctr inas seductoras y asequibles, p r i n c i p i o s cla

ros y rotundos, sistemas armónicos y, sobre todo, u n a g r a n 

vocación por lo h u m a n o y u n a encendida fe en los destinos 

d e l hombre, vocación y fe que const i tuyeron los p r i n c i p a l e s 

motores de las transformaciones sociales ocurridas de entonces 

acá. E l sentido n a c i o n a l , antes señalado, trata de contrarres

tar o frenar ese torrente v i t a l , o p o r lo menos, de encauzarlo 

o d i r i g i r l o ; pero, escaso de fuerzas o bríos con que domeñarlo , 

t e r m i n a p o r dejarle paso franco. 

C i r c u n s t a n c i a s . — L a s c ircunstancias internas en que g e r m i n a 

y brota el l i b e r a l i s m o español son sumamente dramáticas y 

removedoras. P o r u n lado, l a caída de l a monarquía en u n 

abismo de i n m o r a l i d a d y de vi leza, y el avasal lamiento d e l país 

p o r la f lamante R e p ú b l i c a francesa; y p o r otro lado, l a deca

dencia , íntima y persistente, de l a nación. A causa de l a m e l l a 

q u e ésta hace en el espíritu c iudadano, debe conceptuársela 

como elemento importantís imo, j u n t o a l a tradición y las ideas 

i lustradas, en l a formación de l a conciencia del l i b e r a l i s m o 

hispano. Merece, pues, u n breve examen. 

L a decadencia de España es u n fenómeno que comienza 

a notarse en las postrimerías del re inado de Car los I, c o b r a 

e n t i d a d durante l a gobernación de F e l i p e I I , se acentúa con 

F e l i p e I I I y F e l i p e I V , y c u l m i n a bajo Carlos I I . Sus m a n i 

festaciones se e x t i e n d e n a casi todos los órdenes, demográfico, 

polít ico, bélico, económico y esp ir i tua l , aunque alcancen a 

este últ imo en época más tardía que a los otros. Desde que 

empezó a sentirse, n u n c a dejó de f igurar entre los temas pre

dilectos de los tratadistas. E n el siglo X V I I , era ya abundante 

l a l i teratura r e l a t i v a a e l la . P a r a corroborar lo , basta recordar 

algunas de las obras que l a abordaron, verbigracia: C o n s e r 

vación d e monarquías, de Fernández Navarrete; Restauración 

política d e España, de Sánchez de M o n e a d a ; M e m o r i a l d e l a 

política n e c e s a r i a y útil restauración d e España... y d e l d e s 

empeño u n i v e r s a l d e e s t o s r e i n o s , de González de C e l l o r i g o , y 

l a anónima donosamente t i tu lada , M e d i o d e s a n a r a l a M o 

narquía española, q u e está e n l a s últimas b o q u e a d a s . 

L a r g o rosario f o r m a n las causas a que se h a a t r i b u i d o , 
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desde sus comienzos, l a decadencia española. Cítanse más co

rr ientemente como tales: entre las económicas, l a depreciación 

de l a m o n e d a y las constantes alteraciones de su valor , el des

arreglo endémico de l a H a c i e n d a n a c i o n a l , l a expulsión de 

los judíos y los moriscos, l a despoblación d e l país y l a pobreza 

de su suelo; entre las políticas, l a implantación del absolutis

m o monárquico y l a polít ica exterior , guerrera y d o m i n a d o r a , 

de los A u s t r i a s ; entre las espirituales, e l sentido teocrático que 

t o m ó e l Estado español, sobre todo desde e l C o n c i l i o de 

T r e n t o , y l a i n t o l e r a n c i a re l ig iosa e ideológica; y entre las 

raciales-psicológicas, l a i n d o l e n c i a congènita del p u e b l o espa

ñol , su carencia de aptitudes p a r a l a i n d u s t r i a y l a c iencia, y 

su i rresist ible propensión a l p a r t i c u l a r i s m o , especialmente a l 

social (regionalismo, loca l ismo, etc .) . L o s l iberales harán h i n 

capié, p o r considerarlas como pr inc ipa les , en las de índole 

pol í t ica y e s p i r i t u a l o rel igiosa. 

A c o m p a ñ ó a las referidas circunstancias interiores u n a ex

ter ior , de enorme trascendencia. M e refiero, c laro está, a l a 

R e v o l u c i ó n francesa, que, como suceso y d r a m a real , suminis

tró a los l iberales españoles a b u n d a n t e caudal de experiencia 

histórica que aprovecharon p a r a situarse ante los grandes pro

blemas políticos generales y p a r a or ientar su acción real i 

zadora. 

Génesis. L a Ilustración española.—El fuerte sol de l a Ilus

tración, i r r a d i a n d o luz y calor sobre e l yermo suelo esp ir i tua l 

de España, lo hizo g e r m i n a r y animarse; cambió su p a n o r a m a , 

remozándolo en muchos aspectos, s iendo quizá el polít ico 

a q u e l en que l a renovación es mayor . 

Basta asomarse a los pr inc ipa les autores y hombres de Es

tado contemporáneos p a r a advert i r e n seguida l a transmuta

ción. L a recepción p o r ellos de las ideas ilustradas, y singu

larmente las de M o n t e s q u i e u y Rousseau, salta a l a vista. E n 

J o v e l l a n o s p u l u l a n tanto las d e l p r i m e r o , que podría llamár

sele el M o n t e s q u i e u español; como su m o d e l o , es mesurado y 

real ista, p r e f i r i e n d o l o n a t u r a l o históricamente dado o pro

d u c i d o , a l o e l u c u b r a d o , y e l juego de los mecanismos ya 

probados, c o m o el de la l imitación d e l poder por el poder, a 
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l a acción de p r i n c i p i o s o instrumentos rac ionalmente cons

truidos . P e r o Rousseau es, s i n d u d a , q u i e n más se i n f i l t r a 

y " l l e g a " , a u n q u e se cautele y ensordine m u c h o l o que de él 

se toma. ¡En cuántos escritos políticos de los "egregios" de 

entonces se le rastrea! E n los de C a m p o m a n e s bastante, y has

ta algo e n los d e l m i s m o Jovel lanos. N o fal ta , s in embargo, 

q u i e n salga francamente del brazo de Rousseau a l a calle; 

trátase d e l C o n d e de Cabarrús, autor de unas famosas C a r 

t a s , en las q u e J u a n Jacobo es t r a d u c i d o s i n tapujos a nuestro 

i d i o m a , y e n u n a de las cuales dice l o siguiente: 

T a l es aún, tal fue y será siempre el pacto social: se dirige a 

proteger la seguridad y la propiedad i n d i v i d u a l , y por consiguiente 

la sociedad nada puede contra estos derechos que le son anteriores: 

ellos fueron e l objeto, la sociedad no fue más que el medio, y 

ésta cesa con el mero hecho de quebrantarse aquéllos. Son muy 

efímeras las instituciones que no se fundan en l a razón y la u t i l i 

dad común. E l único medio de perpetuar las monarquías es el de 

reconciliarlas con el interés y la voluntad general o con el objeto 

del pacto social. 

L a penetración de las ideas políticas i lustradas en España 

p r o v o c ó u n c a m b i o de r u m b o e n l a orientación de l a monar

q u í a : l a introducción de u n nuevo sistema de gobierno, y a 

p r a c t i c a d o e n otros países europeos, a l que suele denominarse 

D e s p o t i s m o i lustrado, y que se caracteriza p o r l a p r i m o r d i a l 

i m p o r t a n c i a que otorga a l a r e f o r m a de l a sociedad, d i r i g i d a 

p o r l a razón y c o n objetivos de m e j o r a m i e n t o n a c i o n a l y f i 

lantrópicos. 

E n España, el Despotismo i lustrado, a l m i s m o t iempo que 

u n conato de transformación de l a monarquía , fue u n intento 

de recuperación n a c i o n a l , es decir , de acción contra l a deca

dencia . L o s cambios n o a lcanzaron a l a estructura y organi

zación de l a monarquía , que seguirían siendo absolutistas, 

burocráticas y centralizadas; si a l g u n o cabe señalar en ese te

r r e n o , n o l o será e n e l sentido de u n d e c l i n a m i e n t o o 

amort iguac ión d e l cesarismo, s ino, a l contrar io , de u n incre

m e n t o o acentuación teórica y práctica d e l m i s m o . L o que 

los A u s t r i a s n o se atrevieron a declarar pa ladinamente , a 

saber, l a tenencia de u n poder absoluto y e l or igen d i v i n o ' d e 
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e l l a , lo d e c l a r a r o n los Borbones en documentos públicos y 

desterraron de los códigos todas las leyes q u e contradecían de 

a l g u n a m a n e r a su omnímoda a u t o r i d a d . Manifestación carac

terística de este neoabsolutismo, que absorbía y atraía a sí 

todo poder públ ico y se mostraba celoso de c u a l q u i e r posible 

compet idor , fue su expansivo regalismo, tendiente a l a re

ducción de los pr iv i leg ios de l a Iglesia y a l a secularización 

de l a v i d a . Y hacemos esta referencia de pasada con el obje

to de mostrar que, en e l lo — e n el ataque a los pr iv i leg ios de 

l a Iglesia y en l a secularización de l a v i d a — , el Despotismo 

i l u s t r a d o iniciaría el c a m i n o que después seguiría el l ibera

l i smo. P e r o también en muchas otras cosas e l p r i m e r o le mar

có e l r u m b o a l segundo; en todas las que se suelen c u b r i r con 

el título de acción o reforma social, es decir , en el fomento 

de l a c u l t u r a , l a regeneración de l a sociedad, l a vivif icación de 

l a e c o n o m í a . . . C a b r í a af irmar, s i n i n c u r r i r en exageración, 

q u e el l i b e r a l i s m o heredó d e l Despotismo i lustrado su progra

m a social, y que l a di ferencia entre u n o y otro se contrae a 

l a esfera pol í t ica, donde, eso sí, e l antagonismo es rad ic a l . 

Además, e l Despot ismo i lustrado, con e l fomento que d i o a 

l a c u l t u r a y con l a to lerancia de que h i z o gala en l o espiri

t u a l y e n l o científico, creó el c l i m a p r o p i c i o p a r a l a forma

ción y expansión de l a conciencia l i b e r a l . 

E l m o v i m i e n t o general provocado p o r las ideas i lustradas 

se div idió p r o n t o . L a af i lada c u c h i l l a de l a R e v o l u c i ó n fran

cesa l o cortaría en dos, quedando, p o r u n lado, el sector re

formista, o Despot ismo i lustrado, y p o r otro, e l sector revolu

c i o n a r i o , o d e m o l i b e r a l i s m o , que acoge en l o f u n d a m e n t a l 

las doctr inas y los sistemas de a q u e l l a m a g n a conmoción po

lítica. N o es m u y l u c i d o e l e q u i p o de l a n u e v a tendencia en 

e l siglo x v i n . Sus figuras pr inc ipa les , e l abate M a r c h e n a , 

H e v i a , Santibáñez y P i c o r n e l , serán hombres de acción, más 

b i e n oscuros, salvo e l abate, que fue personaje de las letras, 

a u n q u e n o m u y destacado; los tres pr imeros trabajaron e n 

F r a n c i a a l servicio de l a Revoluc ión. M a r c h e n a publ icó u n 

manif iesto A l a nación española, en que pedía l a reunión de 

Cortes, l a instauración de u n a m o n a r q u í a federal y l a a b o l i 

ción del Santo O f i c i o : H e v i a lanzó u n a o r o c l a m a Ü sus com~ 
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patriotas , en l a que también se mostraba p a r t i d a r i o de l a re

u n i ó n de Cortes; Santibáñez h izo c i rcu lar unas R e f l e x i o n e s 

i m p a r c i a l e s d e u n español a s u nación, donde mostraba u n 

espíritu m u y r a d i c a l y rec lamaba el establecimiento de u n con

greso p o p u l a r , y P i c o r n e l realizó p r o p a g a n d a en las A n t i l l a s , 

d i f u n d i e n d o u n escrito sobre los derechos d e l hombre y d e l 

c i u d a d a n o y u n discurso d i r i g i d o a los americanos. 

L a revolución crítica. E l a n t i g u o régimen, l a d e c a d e n c i a n a 

c i o n a l y l a s i n s t i t u c i o n e s democráticas t r a d i c i o n a l e s . — E l Des

p o t i s m o i lustrado, al r o m p e r e l a is lamiento de España y a l 

e s t i m u l a r con sus empresas renovadoras a los ingenios d e l 

país , permitió a l espíritu n a c i o n a l incorporarse a l a corriente 

general europea y, sobre todo, aprovechar e l i m p u l s o r e c i b i d o 

p a r a remontar el vue lo y caer luego sobre sí mismo, estu

d i a n d o y anal izando su p r o p i o ser. 

S i n sospecharlo, el ant iguo régimen, a l intentar renovarse 

p r o m o v i e n d o e l progreso n a c i o n a l , abrió, j u n t o al proceso crí

t i c o re lat ivo a l a situación general d e l país, su p r o p i o proce

so. Pues cuando l a opinión i l u s t r a d a enjuició el pretérito y 

el presente de l a sociedad española, las apreciaciones desfavo

rables n o se detendrían ante los reductos de l a institución d i 

v i n i z a d a . A u n q u e no se l a atacara de frente, n i se l a pusiera 

e n cuestión de m a n e r a franca, l a m o n a r q u í a absoluta fue de

c larada en gran parte c u l p a b l e de los males que aquejaban al 

país. Q u e d a b a con e l lo i n s i n u a d a l a vía curat iva: l a re forma 

más o menos p r o f u n d a d e l cesarismo. P o r consiguiente, l a 

revolución política, con m a y o r o m e n o r alcance, flotará en e l 

ambiente a l f ina l i zar e l siglo x v n i , y ganará terreno a m e d i d a 

q u e l a difusión de las nuevas ideas aumente sus adeptos y 

q u e los acontecimientos — l a escandalosa pr ivanza de G o d o y 

y l a abyecta sumisión de l a f a m i l i a rea l a N a p o l e ó n — se en

carguen de p r o p i c i a r l a . 

L a p r i n c i p a l censura que se d ir ige a l ant iguo régimen es 

l a de su f u n d a m e n t a l contr ibución a l a decadencia del país. 

E n España están estrechamente enlazadas decadencia y refor

m a o revolución. Desde mediados del Sig lo de las Luces, en 

l a entraña d e l m o v i m i e n t o m o d e r a d o o r a d i c a l , late siempre, 
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a l lado de otros afanes y con tanta o más fuerza que n i n g u n o , 

el de sacar a l a nación de su secular decadencia, e levándola a l 

n i v e l de los países más progresistas. N a t u r a l m e n t e , los proble-

blemas patológicos y terapéuticos son considerados de ma

n e r a opuesta p o r los reformistas y los revolucionarios . P a r a 

los primeros, aquel m a l es de origen r a c i a l e histórico y debe 

curarse p o r médicos y dómines —gobernantes y m a e s t r o s — 

s i n intervención d e l paciente — e l p u e b l o — , que desconoce l a 

naturaleza de su enfermedad y que, a causa de e l lo , se opondrá 

incluso a su curación p o r las molestias que ésta le acarreará 

s i n provecho p a r a él conocido. (Recuérdese l a frase a t r i b u i d a 

al gran rey re formador C a r l o s I I I : " M i s súbditos son c o m o 

los niños que g r i t a n c u a n d o se los lava.") P a r a los revolucio

narios, l a decadencia obedece a motivos políticos, y éstos d i 

m a n a n de l a naturaleza m i s m a de la monarquía absoluta, sis

tema de gobierno que considera a l a nación como p a t r i m o n i o 

d e l príncipe, que confunde los intereses del Estado con los de 

l a dinastía re inante y que propende a abandonar e l gobierno 

de los pueblos a l capr icho de los favoritos y a l a codic ia de 

los cortesanos. E l p u e b l o h ispano — r a z o n a r á n — n o era masa 

pasiva, como l o demuestra su contribución a l l evantamiento 

de la pujante n a c i o n a l i d a d española; se volvió masa pasiva 

cuando se le pr ivó d e l derecho a p a r t i c i p a r en el g o b i e r n o d e l 

país; y así, l a devolución de ese derecho al p u e b l o y la trans

formación de l a m o n a r q u í a en moderada, son tenidas p o r los 

revoluc ionar ios como las vías más adecuadas p a r a lograr l a 

regeneración de su p a t r i a . 

T o d o parece e m p u j a r a las instituciones democráticas tra

dicionales h a c i a las candilejas. 

C u a n d o se h izo patente l a i n c a p a c i d a d de la m o n a r q u í a ab

soluta para p r o m o v e r la anhelada regeneración n a c i o n a l , las 

inteligencias, est imuladas p o r ideas y ejemplos venidos de 

fuera — s a b i d o es que los Estados Generales franceses fueron 

convocados p a r a resolver problemas económicos y políticos 

v i ta les—, v o l v i e r o n la vista atrás. 

E n las Cortes de 1789 h u b o ya leves pero signif icativos co

natos tendientes a recuperar funciones antaño atr ibuidas a los 

representantes de las clases o estamentos. Más tarde, los espa-
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ñoles que de u n a u o t r a m a n e r a i n t e n t a n propagar a l a 

Península el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o francés, r e c l a m a n en 

sus escritos l a reunión de aquellos comicios. Y luego, cuando 

empieza a perfi larse l a invasión napoleónica y los reyes aban

d o n a n el país, l a petic ión de Cortes se vuelve c l a m o r general. 

E n el campo teórico comienza entonces l a producción, en 

su mayoría apologética, sobre d i c h a institución representativa. 

Martínez M a r i n a , en el Discurso p r e l i m i n a r de su Teoría d e 

l a s C o r t e s , es q u i e n mejor expresa el pensamiento de los re-

valoradores d e l a n t i g u o cuerpo político. 

U n sector de las clases i lustradas, a l rec lamar e l estableci

m i e n t o de las Cortes, n o aspiraba sólo a lograr que se repara

se u n error histórico, s ino a i m p e d i r , mediante l a restauración 

de u n a f o r m a m o d e r a d a de representación, ensayos de t i p o 

r e v o l u c i o n a r i o . Jovel lanos reflejó esa aspiración en su célebre 

C o n s u l t a s o b r e l a c o n v o c a t o r i a d e l a s C o r t e s p o r e s t a m e n t o s : 

conservar l a a n t i g u a organización estamental y extender los 

l lamamientos de procuradores a l país, en vez de i n t r o d u c i r 

novedades perniciosas como las de l a vec ina Repúbl ica , fue

r o n tesis p r i m o r d i a l e s de ta l escrito. 

Pero no sólo se asirán los renovadores a las antiguas inst i 

tuciones democráticas, s ino también a las antiguas leyes re la

tivas al Estado, es decir, a l a tradición político-legal, d e n t r o 

de l a cua l n o fa l taban normas que p u d i e r a n ser aplicables, 

e n aquel m o m e n t o de crisis, conforme a sus miras , y servir 

además como p u n t o de p a r t i d a a modernos desarrollos. T a m 

bién esta tradición legal fue ensalzada p o r Martínez M a r i n a 

en su E n s a y o histórico-crítico, donde, l o m i s m o que en l a 

Teoría d e l a s C o r t e s , las figuras y objetos d e l cuadro jurídico-

i n s t i t u c i o n a l nos son pintadas con fisonomías, líneas y ropas 

modernas. 

L a Revolución l i b e r a l — L a guerra de l a Independencia i n 

trodujo l a revolución en España p o r dos conductos: el na

poleónico y el p a t r i o t a . 

Valióse N a p o l e ó n de las reformas como señuelo p a r a l a 

atracción de las clases i lustradas. A n t e éstas, trató de aparecer 

como dispensador de l ibertades, p r o p i c i o a devolver a l p u e b l o 
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español, acrecidos y renovados, los fueros políticos que l a 

m o n a r q u í a absoluta le había arrebatado. M a s su ca lculada 

táctica polít ica, que si de u n l a d o le movía a mostrarse l i b e r a l 

c o n los progresistas, de otro le l l evaba a mostrarse conserva

d o r con los misoneístas, redujo a tan mínima expresión las 

reformas, q u e sólo le r e p o r t a r o n l a adhesión de u n exiguo 

haz de personas i lustradas, los afrancesados, para quienes el 

E m p e r a d o r cobraba los caracteres sobrenaturales de u n me¬

sías político. 

L a moderación reformista de N a p o l e ó n se manif iesta de 

m a n e r a inequívoca en l a Const i tución de Bayona. Este Có

d i g o polít ico era p r o n u n c i a d a m e n t e aristocrático y sólo reco

nocía, con grandes cortapisas, l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l y l a de 

i m p r e n t a . M u c h a más trascendencia que él t u v i e r o n ciertas 

reformas de índole l i b e r a l , entre las que cabe destacar l a abo

l ición d e l Santo O f i c i o , l a reducción de los conventos a u n a 

tercera parte y l a supresión de los derechos feudales y las 

aduanas interiores. 

P o r el conducto p a t r i o t a , l a revolución calaría más y ten

dr ía m u c h o mayor alcance. L a invasión de España y l a ale

vosa f o r m a c o n que se l levó a efecto, levantó contra el E m 

p e r a d o r a casi toda l a nación. Y como ésta se h a l l a b a huérfana 

de dirección, debido a l secuestro de los reyes y al sometimiento 

de l a j u n t a de G o b i e r n o a N a p o l e ó n , tuvo que h a b i l i t a r o 

i m p r o v i s a r sus propios órganos rectores, elevando a ellos, 

como i n d i v i d u o s más capaces, a los de las clases i lustradas. 

Éstos se h a l l a r o n así, inesperadamente, instalados en el poder, 

y p o r consiguiente, en condiciones de t r a d u c i r en realidades 

sus más caros anhelos de renovación polít ica. Desde e l mo

m e n t o m i s m o en que, p o r obra y gracia de la guerra, pasaron 

a sus manos las riendas d e l Estado, l a revolución se hacía 

i n e v i t a b l e . P o r i m p e r a t i v o de las circunstancias, l a guerra de 

l a I n d e p e n d e n c i a y l a R e v o l u c i ó n marcharían conjugadas. 

A s í lo reconocerían los mismos conductores de ambas e n u n 

manif iesto de octubre de 1809: "Españoles arengaba d i c h o 

m a n i f i e s t o — - p o r u n a combinación de sucesos tan singular

m e n t e felÍ7 l a P r o v i d e n c i a h a a u e r i d o aue en esta crisis te-
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r r i b l e n o pudieseis dar u n paso hacia l a independencia , s in 

d a r l o también hacia l a l i b e r t a d . " 

E l t r i u n f o de los l iberales no fue, s i n embargo, fácil. P a r a 

a lcanzar lo t u v i e r o n que l u c h a r denodadamente contra ilustres 

personas de pensamiento m u y opuesto a l suyo, abroqueladas 

e n l a J u n t a C e n t r a l , l a R e g e n c i a y e l Consejo: contra el 

absolut ista F l o r i d a b l a n c a , que n i de Cortes quería oír hablar , 

y c o n t r a e l moderado Jovel lanos, que sólo pasaba p o r l a re

u n i ó n de éstas, aunque con más a m p l i t u d en su representación 

q u e las medievales. L a muerte d e l C o n d e de F l o r i d a b l a n c a 

y e l ingreso d e l intendente C a l v o de Rozas en l a J u n t a Cen

t r a l , m a r c a r o n el comienzo i n i n t e r r u m p i d o de los avances 

l iberales: p r i m e r o , el reconocimiento de l a l i b e r t a d de i m 

p r e n t a y l a convocatoria de Cortes, y después, contra l o explí

c i tamente dispuesto, l a designación a m p l i a de los represen

tantes y l a reunión de todos ellos en u n solo cuerpo o cámara 

y n o p o r brazos o estamentos. 

E l resultado general de las elecciones fue favorable a l ban

d o l i b e r a l , compuesto p r i n c i p a l m e n t e p o r hombres de l a clase 

m e d i a i lus trada , cuyo mayor empuje pol ít ico era tan evidente 

c o m o la hegemonía que ejercían en las juntas locales y p r o v i n 

ciales, organismos que, dado e l sistema electoral seguido, tu

v i e r o n u n a i m p o r t a n c i a decisiva en l a designación de los re

presentantes. 

L a s o m b r a constantemente amenazadora de u n poder ca

paz de contener l a corriente r e v o l u c i o n a r i a se desvanecía p o r 

e l m o m e n t o . N i n g ú n m o t i v o , n i l a p r u d e n c i a n i el d i s i m u l o , 

impedía ahora a los l iberales manifestar a las claras sus dog

mas y sus propósitos; n a d a les o b l i g a b a ya a velar las ideas 

audaces o los vocablos comprometedores. C o n las Cortes de 

Cádiz , abiertas el día 24 de septiembre de 1810, nos hal lamos 

e n p l e n a y franca revolución l i b e r a l . 

Apresuráronse los vencedores a t r a d u c i r en p r i n c i p i o s y 

normas fundamentales de l Estado sus doctr inas políticas, y en 

l a sesión de aque l m i s m o día, con arrebato místico y solemne 

gravedad, que revistió a l acto de s u b l i m e grandeza, dec lararon 

que l a soberanía n a c i o n a l residía e n las Cortes; que los d i p u 

tados representaban a l a nación y sus personas eran i n v i o l a -
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bles; que las Cortes reconocían, p r o c l a m a b a n y j u r a b a n por 

rey a F e r n a n d o V I I ; que, no c o n v i n i e n d o q u e d a r a n reunidos 

e l poder legis lat ivo, e l ejecutivo y el j u d i c i a l , las Cortes se 

reservaban e l legislativo, y que las personas en quienes dele

gasen el poder ejecutivo serían responsables ante l a nación. 

L a s i d e a s . — L a s ideas de los l iberales en este período se pola

r i z a n en t o r n o a l t r a d i c i o n a l i s m o y a l r a c i o n a l i s m o diecio

chesco, y sus emisores f o r m a n dos grandes haces: u n o es e l 

integrado p o r los pensadores que se asen fuertemente a las 

antiguas doctr inas e instituciones nacionales y sólo quis ieran 

modi f i car las , mejorándolas, pero s i n destruir su esencia y for

m a ; y e l o t ro es e l compuesto p o r los ideólogos que trasmutan 

l a tradición en m o d e r n i d a d , persuadidos de que ésta recoge 

y adapta e l espíritu de aquélla a las nuevas exigencias y cir

cunstancias. 

Dos i lustres proceres de las letras hispanas, Jovel lanos y 

Mart ínez M a r i n a , son los representantes más destacados d e l 

p r i m e r g r u p o . 

Jovel lanos , en algunos de sus escritos, ya desde fines d e l 

s iglo x v i i i , canta las excelencias de las inst i tuciones tradicio

nales — l a s Cortes, el R e y y los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a — , en 

cuya separación y l imitación m u t u a estribó, según él, durante 

los últ imos siglos d e l medievo, l a moderación del poder polí

t ico y l a l i b e r t a d de los ciudadanos. P e r o estima, a l m i s m o 

t iempo, q u e el mecanismo y rodaje de estas instituciones te

n ían bastantes defectos, de que se va l ió l a monarquía para 

i n t r o d u c i r el despotismo, or igen de l a tota l degradación y co

rrupción d e l sistema. Y p a r a e l i lustre astur, a u n m u c h o an

tes de que en España se h a b l a r a de constitución, las normas 

en que se basaban esas inst i tuciones y r e g u l a b a n su funcio

n a m i e n t o f o r m a b a n l a constitución d e l re ino . D e ahí su opo

sición a que en las Cortes convocadas p o r l a J u n t a C e n t r a l se 

diese a l a nación u n a C a r t a polít ica a l a m a n e r a francesa; 

bastaba, según él, mejorar l a existente, recién restablecida: 

¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tiénela, sin 

duda, porque ¿qué otra cosa es una Constitución, que el conjunto 
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de leyes fundamentales, que fijan los derechos del soberano y de 

los súbditos, y los medios saludables de preservar unos y otros? 

¿Y quién duda que España tiene estas leyes? ¿Hay algunas que e l 

despotismo haya atacado y destruido? Restablézcanse. ¿Falta al

guna medida saludable para asegurar la observancia de todas? Es

tablézcanse. Nuestra Constitución entonces se hallará hecha, y 

merecerá ser envidiada por todos los pueblos de la tierra que 

amen la justicia, el orden, el sosiego público y la verdadera liber

tad, que no puede existir sin ellos.. . 

Háganse, pues, a esa Const i tución "todas las reformas que 

su esencia permita , y que en vez de a l terar la o destruir la , l a 

p e r f e c c i o n e n . . . " C o n estas explicaciones que d a el m i s m o au

tor , no es casi necesario i n d i c a r que l a concepción jovel lano-

s i a n a d e l l i b e r a l i s m o es u n a concepción histérico-pragmática 

d e r i v a d a de M o n t e s q u i e u , y de l a que son ejes mayores el 

i m p e r i o de l a ley — e m e r g i e n d o de las leyes f u n d a m e n t a l e s — 

y l a moderación de los poderes — p r o v i n i e n d o de su división 

y de l a supeditación a l a l e y — . E l t radic ional i smo y montes-

q u i e u n i s m o de Jove l lanos le opus ieron fuertemente a les 

racional istas y rousseaunianos. A ellos fustiga en l a siguiente 

perorata , donde aparecen b i e n a las claras aquellas dos asis

tencias doctrinales: 

Esos fogosos políticos, deslumhrados por su mismo celo, n i se 

detienen a estudiar nuestra antigua constitución, n i a investigar 

la verdadera causa de su r u i n a , n i cuáles fueron los males y abu

sos que se derivaron de ella; y sin hacer atención a las leyes a que 

obedecemos, n i a la religión que profesamos, n i a las opiniones, 

usos y costumbres a que estamos avezados, en vez de curar y refor

mar, sólo piensan en destruir para edificar de nuevo; y a trueque 

de evitar los males que han sufrido, se exponen sin recelo a caer 

en otros mayores, y tanto más funestos, cuanto para mejorar el 

cuerpo social juzgan necesario empezar dividiéndolo. 

A tono con las expresadas ideas, moldeó jove l lanos su 

concepto de l a soberanía. R e f e r i d a a su origen — l a socie

d a d — , debía ser considerada l a soberanía como u n poder ab

soluto, independiente y supremo; pero l a soberanía existente 

y rea l es de naturaleza re lat iva , " y así como supone de u n a 

parte a u t o r i d a d e i m p e r i o , supone de otra sumisión y obe-
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d i e n c i a " . N a t u r a l m e n t e , como monárquico convencido, afir

m a Jqvel lanos que l a soberanía de gobierno o soberanía po

l í t ica h a sido t r a n s m i t i d a de m a n e r a def in i t iva a l a monar

q u í a ; pero como e l poder t ransmit ido es re lat ivo o l i m i t a d o , 

también l o es e l de los monarcas. Y a p l i c a este p r i n c i p i o a 

España, d i c i e n d o que e l poder de sus soberanos, " a u n q u e 

a m p l i o y c u m p l i d o en todos los atr ibutos y regalías de l a so

beranía, n o es absoluto, s ino l i m i t a d o p o r las leyes e n su 

ejercicio", y allí donde le señalen u n límite "empiezan, p o r 

d e c i r l o así, los derechos de l a nac ión" . Se ve b i e n que Jove-

l lanos, h a c i e n d o frente a l p r i n c i p i o de l a soberanía p o p u l a r 

directa, a cuya puesta e n práctica se i m p u t a b a n los descarríos 

de l a R e v o l u c i ó n francesa, relativizó l a soberanía p a r a evitar 

los excesos de quienes p u d i e r a n atribuírsela — e l p u e b l o , el 

monarca , los m a g i s t r a d o s — y l a trasladó def ini t ivamente como 

poder polít ico director a l a monarquía , p a r a evitar que su 

ejercicio p u d i e r a vo lver a l a fuente o r i g i n a l , el p u e b l o . 

Martínez M a r i n a , l a otra g r a n f igura d e l g r u p o tradicio-

nal ista , se apoya más que Jovel lanos e n e l legado democrático 

patr io , pero rebasa m u c h o a l príncipe de los enciclopedistas 

españoles e n l a concepción d e l alcance que debe darse a l a 

transfiguración de d i c h o legado, acercándose bastante e n esto 

a los racionalistas. 

Su discurso teórico sigue las líneas generales de los teólo

gos hispanos más radicales. Afírmase en él que si l a sociedad 

proviene de D i o s , pues éste puso en e l h o m b r e las facultades 

de donde d imanar ían e l orden, l a just ic ia y l a l i b e r t a d , n o 

así l a a u t o r i d a d pol í t ica justa y templada, que es creación de 

los hombres, "efecto — c o m o Martínez M a r i n a d i c e — de pac

tos y convenciones h u m a n a s " . Y de este postulado saca l a 

consecuencia — n o rehuída p o r los referidos t e ó l o g o s — de que 

el despotismo o e l g o b i e r n o absoluto n o h a p o d i d o tener or i 

gen n a t u r a l y es c o n t r a r i o p o r e l lo a los presupuestos d i v i n o s 

de ta l or igen. L l e g a d o a este extremo, cree necesario colocar 

al convenio social básico d e n t r o de l a o r t o d o x i a cr ist iana, ha

ciéndolo brotar de sus más puras y autorizadas fuentes, p a r a 

c o m b a t i r l a procedencia ponzoñosa que se le quería a t r i b u i r 

a l presentarlo c o m o p r o d u c t o de l a razón desvariada y l a 
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m o d e r n a e i rre l ig iosa filosofía. Y dice a l propósito que " e l 

pacto social no es o b r a de l a filosofía n i invención d e l inge

n i o h u m a n o " , sino " t a n a n t i g u o como e l m u n d o " , y q u e e l 

convenio de que l a sociedad c i v i l es efecto, estr iba e n u n 

contrato del m i s m o m o d o que aquellos de que se o r i g i n a l a 

sociedad conyugal y l a sociedad doméstica; aseveración que 

a p o y a en e l test imonio de Santo T o m á s , q u i e n e n l a E d a d 

M e d i a , "época m u y remota de l a de l n a c i m i e n t o de l a nueva 

filosofía y como quinientos años antes de que el c i u d a d a n o 

de G i n e b r a publicase su célebre obra, establece e l contrato 

socia l como e l f u n d a m e n t o de l a sociedad polít ica y le d a 

t a n t a fuerza que n o d u d a asegurar que si el príncipe abusase 

t iránicamente de l a potestad regia y quebrantase e l pacto, 

p u d i e r a el p u e b l o , a u n q u e se le hubiese antes sometido per

petuamente, refrenar y a u n destruir su a u t o r i d a d , disolver 

e l gobierno y crear otro n u e v o " . 

D e l a teoría, q u e n o es su fuerte, se traslada Martínez 

M a r i n a a l a h i s t o r i a , donde se desenvuelve a sus anchas, p a r a 

mostrar cómo en ésta se c u m p l e l o que aquélla concluye y 

sienta. L a disertación que urde al propósito tiene u n a sólida 

t r a m a e r u d i t a , pero el apasionado t i rar de l autor h a c i a el 

l a d o bueno o favorable, l a distiende tanto que l a convierte 

e n panegírico, en l a exaltación más encendida de l a tradición 

democrática i n s t i t u c i o n a l española, cuyo curso traza. E n esa 

tradición hay u n cuerpo central o núcleo de l a célula polí

t ica que es l a expresión rea l más c lara y r o t u n d a d e l pacto 

social y de su esencia democrática; d i c h o cuerpo son las C o r 

tes, que u n a vez formadas, p o r responder a lo que responden, 

d e r r a m a n las bendiciones sobre e l país: a ellas se debe todo 

e l b i e n : " l a conservación d e l Estado, l a existencia polít ica de 

l a monarquía y l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l " ; ellas " s e m b r a r o n 

las semillas y p r e p a r a r o n l a cosecha de los abundantes y sa

zonados frutos recogidos y allegados p o r . . . d o n F e r n a n d o y 

doña Isabel, q u e t u v i e r o n l a g l o r i a de elevar l a m o n a r q u í a 

española a l p u n t o de su m a y o r esplendor y engrandecimien

to" . P o r e l contrar io , cuando e l absolut ismo arrinconó y 

degradó a las Cortes, se abat ieron sobre l a nación todos los 

males y España cayó en l a postración y el desaliento. 
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Y a h a a c u m u l a d o Martínez M a r i n a los materiales discur

sivos necesarios para que parezca o b l i g a d a l a inferencia a p l i 

cable a l a nueva situación. S i las Cortes ver i f icaban l a doc

t r i n a polít ica crist iana más arraigada, y si l a histor ia mostraba 

q u e España les debía su formación y su ant igua grandeza, 

¿qué otra solución cabía p a r a sal ir de l a crisis p o r que atra

vesaba e l país y para restaurarlo, si n o l a de volver a ellas, 

convirt iéndolas en i n s t r u m e n t o de regeneración política? Pero 

l a regeneración que Martínez M a r i n a aconsejaba, o, d icho de 

o t r a manera , las reformas que proponía, n o eran tan tímidas 

c o m o las aconsejadas p o r Jovel lanos . L a s instituciones tradi

cionales h a b í a n desempeñado u n magníf ico p a p e l en su 

t i e m p o , y debían servir de inspiración y de ejemplo. P o r eso 

Mart ínez M a r i n a las desenterraba y revivía; mas él no había 

pensado jamás que l a nación n o tuviese otros derechos que 

los poseídos p o r los antepasados, n i que existiesen más títulos 

p a r a asegurar l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l que los encerrados 

e n los archivos, n i m u c h o menos que l a ant igua constitución 

de C a s t i l l a fuese perfecta y adaptable a l a actual situación 

polít ica. A su j u i c i o , las reformas realizados por las Cortes 

de Cádiz traducían o adaptaban b i e n el legado t r a d i c i o n a l 

— d o c t r i n a s e i n s t i t u c i o n e s — a los dogmas y mecanismos po

líticos de los nuevos t iempos. 

E l g r u p o racional ista es m u y a m p l i o y difícil de d e l i m i t a r . 

E n él destacan los hombres que redactaron la Constitución 

de Cádiz y las grandes leyes reformadoras, y que l l evaron l a 

voz cantante en el P a r l a m e n t o gadi tano: M u ñ o z T o r r e r o , A r 

guelles, E s p i g a , T o r e n o , V i l l a n u e v a . . . 

S u pensamiento polít ico n o es fácil de recoger por l o dis

perso q u e anda; hay que espigarlo e n i n f i n i d a d de escritos 

menudos , actas de Cortes y textos legales. S i se le quis iera 

p i n t a r someramente, bastaría c o n trazar sus rasgos caracterís

ticos, q u e son, en p r i m e r término, e l m o d e r a n t i s m o o g i ron-

d i s m o — s i e m p r e subrayó en l a teoría y e n los hechos su fun

d a m e n t a l oposición a l r a d i c a l i s m o o j a c o b i n i s m o — y, en se¬

g u n d o término, el n a c i o n a l i s m o — n u n c a dejó de tener presente 

la tradición y l a r e a l i d a d de España. P o r demasiado cono

c ida , puede pasarse p o r a l to su t r a m a d o c t r i n a l básica, implí-
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c i t a en el término con que hemos a p e l l i d a d o al grupo, o sea, 

los p r i n c i p i o s de l a soberanía n a c i o n a l , de l a división de po

deres, de l a procedencia p o p u l a r de los poderes ejercidos p o r 

los órganos d e l Estado, etc., c laramente expresados y formu

lados en l a Constitución de Cádiz. Pero no podría hacerse lo 

m i s m o con el sentido n a c i o n a l que ese pensamiento cobi ja , 

sent ido que se manif iesta s ingularmente e n l a fundamentación 

y justif icación de las reformas. E l espíritu que preside a éstas 

se quiere q u e sea e l p r o p i o , y los fines que persiguen son 

s iempre los de curar o atajar males o vicios de la c o m u n i d a d 

h i s p a n a . L o s manifiestos salidos de los grupos revolucionarios 

p i d e n casi s iempre remedios p a r a las dolencias del país; 

v a l g a como ejemplo u n o de dichos manifiestos e m i t i d o pol

las Juntas Provinc ia les de C a s t i l l a y L e ó n : en él se reclama

b a n reformas para poner diques eternos a l despotismo, exci

t a r las v irtudes civiles en todas las clases y condiciones de 

habitantes , regenerar l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y el comer

c i o , acabar con l a a r b i t r a r i e d a d de los tr ibunales, etc., etc. 

P o r otro l a d o , l a referencia a l enlace esp ir i tua l y real de l 

pasado con e l presente es constante en los mismos documen

tos y e n los político-legales. E n l a Exposición de motivos 

escrita p o r l a Comisión R e d a c t o r a de l a Constitución gadita

n a , muéstrase esto mejor que en n i n g u n a o t r a parte. Dícese 

a l l í que l a Comis ión n o ofrece en su proyecto de L e y fun

d a m e n t a l n a d a " q u e n o se h a l l e consignado del m o d o más 

autént ico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación 

española, s ino que se m i r e como nuevo e l método con que 

h a d i s t r i b u i d o las materias, ordenándolas y clasificándolas 

p a r a que formasen u n sistema de ley f u n d a m e n t a l y cons

t i t u t i v a , e n e l que estuviese c o n t e n i d o con enlace, armonía y 

c o n c o r d a n c i a cuanto t ienen dispuesto las leyes fundamenta

les de A r a g ó n , de N a v a r r a y de C a s t i l l a e n todo l o concer

niente a l a l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a de l a nación, a los fue

ros y obl igaciones de los c i u d a d a n o s . . . " ; pero como todas las 

referidas disposiciones a n d a b a n dispersas y mezcladas entre 

u n a m u l t i t u d de leyes puramente civiles y reglamentarias y 

h a b í a n sido promulgadas en épocas m u y diferentes, resultaba 

i m p o s i b l e su ordenación, p o r l o cua l l a Comisión "procuró 



E L L I B E R A L I S M O ESPAÑOL 177 

penetrarse, no del tenor de las citadas leyes, s ino de su índole 

y espíritu", y "extrayendo, p o r dec ir lo así, de sus doctrinas 

los p r i n c i p i o s inmutables de l a sana política, ordenó su pro

yecto n a c i o n a l y ant iguo en l a sustancia, nuevo solamente 

e n e l orden y método de su disposición". 

I I . D E S A R R O L L O 

E N E L D E S A R R O L L O hasta mediados del siglo d e l l i b e r a l i s m o 

español, cabe d i s t i n g u i r dos etapas m u y marcadas: l a p r i m e r a 

de ellas se ext iende hasta l a muerte de F e r n a n d o V I I , en 

1833, y se caracteriza p o r el due lo entre absolutistas y l ibera

les; l a segunda corre desde d i c h o año hasta el f i n a l de l 

período, y su rasgo más destacado es l a p u g n a entre los l ibe

rales moderados y los l iberales progresistas, o, expresado de 

o t r a manera, entre los part idar ios del d o c t r i n a r i s m o o de l a 

soberanía c o m p a r t i d a p o r l a monarquía y e l p u e b l o y los par

t idar ios de l a soberanía p o p u l a r . 

E n las mismas Cortes de Cádiz desl índame los dos partidos 

q u e h a n de l u c h a r a muerte en la p r i m e r a etapa. Trázase l a 

l ínea d i v i s o r i a entre ellos a l discutirse el proyecto de ley que 

regulaba l a l i b e r t a d de i m p r e n t a : agrúpanse entonces en p r o 

y e n contra d e l proyecto los diputados de cada tendencia, y 

e l lo d a ocasión p a r a que los demócratas, a f i n de dist inguirse 

de ios otros, se baut icen a sí mismos con e l n o m b r e de l i b e 

r a l e s y acuñen p a r a sus contrarios el de s e r v i l e s . Nac ía así 

l a p a l a b r a l i b e r a l , que p r o n t o se difundiría p o r todo el m u n 

d o y constituiría u n a de las pocas aportaciones del i d i o m a 

h i s p a n o a l v o c a b u l a r i o polít ico universa l . 

T e r m i n a d a l a guerra de l a Independencia , le fue fácil a 

F e r n a n d o V I I , convert ido en símbolo n a c i o n a l durante el la , 

volver las cosas a l estado en que se h a l l a b a n antes de su i n 

ternación e n F r a n c i a , e inauguró, apenas puso sus pies en 

España, u n n u e v o período de absolutismo. D u r a n t e éste (es 

decir , entre 1814 y 1820), el m o v i m i e n t o l i b e r a l progresó no

tablemente, cons iguiendo numerosos adeptos en ciertos sec-

t n r e * n o n n l a r e s d e la<¡ H u r l a r l e s r n n i r . pl n r r e s n n a l e l m p r n t , . — — ^ £ — ~ - J — — 
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¡ t i l , el profesional y el m i l i t a r , y, p o r o t r a parte, recibió i n -

j f lujos extranjeros, franceses e ingleses p r i n c i p a l m e n t e , a causa 

/ de l a emigración o e l destierro de sus caudi l los y prohombres . 

M e d i a n t e las sociedades secretas, que les ofrecían u n ins

t r u m e n t o m u y a p r o p i a d o p a r a l a conspiración y l a propagan

d a , organizaron los constitucionalistas varias intentonas con

t r a el absolutismo, y a l f i n , en 1820, algunos p r o n u n c i a m i e n t o s 

mi l i tares , seguidos de motines populares y de insurrecciones 

de fuerzas armadas en importantes ciudades d e l re ino , les 

d i e r o n el t r i u n f o deseado. 

E l ropaje const i tuc ional cubrió p r o n t o , por segunda vez, 

toda la armazón del Estado: reaparecieron los ayuntamientos 

y las diputaciones, y fueron convocadas, s in demora , las 

Cortes. 

Y a antes de reunirse éstas, p u d o apreciarse el nuevo sesgo 

q u e tomaba la revolución l i b e r a l : se v i o cómo el doceañismo, 

moderado, académico y pars imonioso, perdía paulat inamente 

e l t imón de aquéllas, que pasaba a manos de i n d i v i d u o s más 

radicales e impuls ivos . Trascendía a l a dirección d e l m o v i 

m i e n t o e l cambio operado en su base p o r la di latación de 

ésta a que ya nos hemos referido. E l peso de los nuevos adep

tos tuvo que i n c l i n a r de su lado l a balanza, n o sólo p o r l a a l ta 

c i f ra que alcanzaban, sino, más que nada, p o r la part icipación 

decisiva que muchos de ellos habían tenido en los levanta

mientos. 

P o r esta causa, el t ronco l i b e r a l se dividió casi en seguida 

e n dos ramas, l a doceañista o m o d e r a d a y l a exaltada, de las 

cuales p r o v i e n e n los dos grandes part idos liberales que se su

ceden en el poder desde l a caída f i n a l de l absolutismo hasta 

mediados de siglo. E l hecho de const i tu ir los exaltados e l 

g r u p o más v o l u m i n o s o y acometedor, desplazó de las Cortes 

a l a calle el centro de l a escena política. D u r a n t e el b i e n i o 

const i tuc ional , ésta se desarrollará en gran parte alrededor 

de los organismos promotores de l a acción r e v o l u c i o n a r i a . 

L a s sociedades secretas, los clubes o sociedades patrióticas y 

l a m i l i c i a n a c i o n a l , agrupaciones en las que p r e d o m i n a b a n 

generalmente los exaltados, a lzaban su voz sobre l a d e l go

b i e r n o y el P a r l a m e n t o . 



E L L I B E R A L I S M O ESPAÑOL 179 

E n las Cortes, cuyo n o r m a l desenvolvimiento perturbó en 

seguida el choque de las dos tendencias, contaban con a m p l i a 

mayoría los moderados, y de las filas doceañistas había s ido 

rec lutado también el m i n i s t e r i o . Esto h izo que l a v i d a políti

ca se d is t inguiera en l a nueva etapa l i b e r a l p o r e l c o n t i n u o 

forcejeo entre los poderes legales y los extralegales. A los 

reiterados ataques e invectivas de los exaltados respondieron 

las Cortes p r o h i b i e n d o las sociedades patrióticas y r e g u l a n d o 

de manera m u y estricta l a l i b e r t a d de i m p r e n t a y el derecho 

de petición. 

Pero esta l u c h a entre los dos bandos del p a r t i d o l i b e r a l 

empal idece a l lado de l a que desataron los absolutistas, en

cabezados p o r e l m i s m o Rey , contra los que les habían des

a lo jado del poder. T a r d a r o n los absolutistas en lanzarse a l a 

c o n t i e n d a el poco t iempo que necesitaron para organizar sus 

huestes. Y e n cuanto a las vías a seguir para recuperar el 

m a n d o , se s i r v i e r o n de las mismas que condujeron a él a los 

l iberales: de las sociedades secretas, como e l Ángel E x t e r m i -

n a d o r y l a Concepción, y de las m i l i c i a s ; y también maneja

r o n ios mismos resortes que sus enemigos: las sublevaciones 

m i l i t a r e s y los levantamientos y motines, l legando a p r o d u 

c i r u n a verdadera situación de guerra c i v i l . 

E n tan agitado mar , l a embarcación construida p o r los 

l iberales p a r a l a travesía parecía l l a m a d a a naufragar. L a 

Const i tución gaditana, a causa de su rígida separación de 

poderes, no era l a ley f u n d a m e n t a l adecuada para aguantar 

ios embates n i salvar los escollos de l momento . C u a n d o e l 

R e y conspiraba c o n t r a e l régimen const i tuc ional y l a presión 

d e l grupo exal tado era tan fuerte, h u b i e r a sido l o más i n d i 

cado, p a r a evitar las m a n i o b r a s de aquél y atenuar e l descon

tento de éste, que los minis tros contaran con l a confianza d e l 

P a r l a m e n t o , y n o sólo con l a d e l soberano. L a f a l l a d e l Có

d i g o político gadi tano fue p e r c i b i d a entonces p o r unos pocos 

m i e m b r o s del p a r t i d o r a d i c a l que, h a b i e n d o residido en F r a n 

c i a o e n Ing laterra o en ambos países, conocían el funciona

m i e n t o práctico d e l régimen p a r l a m e n t a r i o o sistema de ga

binete, y p u d i e r o n contrastarlo con e l d e l régimen de sepa

ración vidente en España. A ellos se debió la iniciación de 
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u n m o v i m i e n t o , ins igni f icante y tímido, tendiente a re formar 

l a Const i tución doceañista p a r a ajusfarle el refer ido rodaje. 

H u b o i n c l u s o u n a pel igrosa sedición, cuyo cabeci l la , Fernán

dez de C ó r d o b a , se proponía, según parece, real izar esa re

forma. C o n los deseos de tan exigua y recatada corriente de 

opinión, coincidían los de L u i s X V I I I , q u i e n aspiraba a que 

e n España h u b i e r a u n régimen representativo parec ido a l 

francés. 

L a tendencia re formadora tenía menguadas p r o b a b i l i d a 

des de t r i u n f a r , pues, de u n lado, contaba con m u y pocos 

p a r t i d a r i o s e n el b a n d o retrógrado, donde l a mayoría era, 

c o m o lo mostraría después, más absolutista que el p r o p i o 

F e r n a n d o V I I ; y de otro lado, todos los l iberales exaltados y 

casi todos los moderados se oponían a l a más mínima m o d i f i 

cación de l a C a r t a doceañista. A u n en aque l entonces, esta 

Const i tución era objeto de u n verdadero cu l to p o r los l ibe

rales, l l e g a n d o los más extremosos a d i v i n i z a r l a casi: p o r e l la 

c o m b a t i e r o n c o n arrojo de cruzados a l gr i to de "Const i tución 

o m u e r t e " , q u e fue tema de muchas canciones políticas po

pulares, y c o n e l l a a l frente h i c i e r o n procesiones cívicas, re

verenciándola como a l a imagen de u n dios (postrándose y 

destocándose a su paso). 

L a intervención francesa puso f i n a l segundo brote d e l 

l i b e r a l i s m o , pues de n a d a v a l i e r o n las promesas hechas p o r el 

Deseado a L u i s X V I I I , de conceder a sus súbditos u n a p r u 

dente part ic ipación en el gobierno. Salvo l a Inquisición," no 

quedó s i n restaurar n i n g u n a pieza n i resorte d e l absolut ismo. 

E L P E R Í O D O c o m p r e n d i d o entre el restablecimiento d e l cesa¬

r i s m o (1823) y el fa l lec imiento de F e r n a n d o V I I (1833) es 

semejante, e n sus líneas generales, a l anter ior de l a rectoría 

absolutista f e r n a n d i n a . C o m o en éste, m e n u d e a r o n en aquél 

los levantamientos de los l iberales y la p r i n c i p a l a c t i v i d a d 

g u b e r n a t i v a se dir igió a prevenir y r e p r i m i r los intentos re

vo luc ionar ios . 

M u e r t o e l R e y , y h a b i e n d o r e c u r r i d o los absolutistas a l a 

l u c h a a r m a d a p a r a apoyar a l pretendiente d o n Carlos , n o le 

q u e d ó otro r e m e d i o a l a R e i n a Regente que aliarse a l ba ndo 
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l i b e r a l , ú n i c o apoyo f i rme de los derechos de su h i ja . U n 

c a m b i o r a d i c a l de directrices políticas era, p o r e l lo , de espe

r a r . N o f iguraba, s i n embargo, entre los propósitos de Cr is 

t i n a el de hacer u n viraje total . F u e parca en concesiones 

v o l u n t a r i a s . T r a s de acordar u n a amnistía general a los l ibe

rales, trató de acallar las aspiraciones progresistas mediante 

u n ensayo de Despotismo i lustrado. D u r ó este tardío in tento 

el escaso t iempo que los l iberales necesitaron para desplegar 

sus fuerzas sobre el tablero polít ico. Pres ionada p o r todas 

partes, l a R e i n a G o b e r n a d o r a traspasó e l poder a u n m i n i s 

t e r i o de l a fracción m o d e r a d a d e l l i b e r a l i s m o , pres idido p o r 

Mart ínez de l a R o s a , dándole el encargo de convocar Cortes 

a l a ant igua usanza y a tenor de u n a C a r t a que se inspirase 

estrechamente en las leyes fundamentales d e l re ino. 

E l C ó d i g o político — d e n o m i n a d o Estatuto R e a l — que re

d a c t ó Mart ínez de l a R o s a , dentro de aquellos límites, conten

tó a pocos; fue r e p u d i a d o p o r l a mayoría de los absolutistas 

y de los l iberales, fracasando a causa de e l lo el designio que 

se atr ibuyó a l a Regente de salvar las diferencias existentes 

entre los dos bandos mediante e l establecimiento de u n a base 

c o n s t i t u c i o n a l admis ib le p o r ambos. 

L o s l iberales, s in embargo, d e c i d i e r o n u t i l i z a r las p o s i b i l i 

dades de acción polít ica que les b r i n d a b a el Estatuto, a sa

ber , las elecciones y l a t r i b u n a p a r l a m e n t a r i a , y gracias a esto 

el p intoresco engendro de Mart ínez de l a R o s a p u d o servir 

d u r a n t e a lgún t iempo como base m í n i m a común a todos los 

const i tucional istas . 

A pesar de ser c o m b a t i d o p o r muchos y de no conocer otra 

c o m p a ñ í a que l a v i o l e n c i a , e l régimen d e l Estatuto cumplió 

dos funciones que seguramente n o f i g u r a r o n entre las previs

tas p o r sus creadores: l a de servir como forma política de 

transición entre el absolut ismo y e l verdadero constituciona

l i s m o , y l a de fac i l i tar e l ensayo de u n sistema de relación de 

poderes opuesto a l de l a C a r t a gadi tana. N o s referimos, natu

r a l m e n t e , a l sistema de gabinete o régimen par lamentar io . 

Q u e se haya pract icado, a u n q u e r u d i m e n t a r i a m e n t e , este 

sistema mientras r igió el E s t a t u t o R e a l n o extrañará, de se

g u r o , a quienes tengan en cuenta los desfavorables resultados 
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de l a exper ienc ia const i tuc ional durante el período 1820-1823 

y l o grabadas que habían quedado en l a m e m o r i a de l a se

g u n d a emigración l i b e r a l — m u c h o más numerosa y preve

n i d a que l a p r i m e r a — las excelencias de d icho régimen y, en 

p a r t i c u l a r , su buena disposición p a r a engranar f lexiblemente 

los poderes electoral, legislat ivo y ejecutivo en l a monarquía 

c o n s t i t u c i o n a l ; p o r otra parte, l a expansión y el af ianzamiento 

d e l régimen par lamentar io en E u r o p a eran hechos sobrada

m e n t e conocidos p o r todos los políticos y que actuaban m u y 

poderosamente sobre ellos. Así, pues, con e l Estatuto R e a l , 

q u e p o s i b i l i t a b a el f u n c i o n a m i e n t o d e l sistema de gabinete, 

los p r i n c i p i o s de éste se c o n v i r t i e r o n prácticamente en regu

ladores de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, prepa

r a n d o e l terreno p a r a futuros desenvolvimientos. 

L a bifurcación del tronco l i b e r a l , i n i c i a d a en 1820, persis

t ió y se acentuó, pero l a r a m a exal tada recibirá ahora el 

n o m b r e más t r a n q u i l i z a d o r de p r o g r e s i s t a . 

N o h a b i e n d o más que dos part idos demo-liberales, el mo

derado y e l progresista, p u d o abrigarse p o r aquellos días l a 

esperanza de que la v i d a polít ica se enderezase, como en 

Ing la terra , que era entonces el m o d e l o , p o r el c a r r i l pacífico 

d e l t u r n o en el gobierno a través de los mecanismos adecuados 

d e l régimen par lamentar io . N o ocurrió así; pues n i l a C o r o n a 

n i los dos part idos dinásticos q u i s i e r o n sujetarse, especialmen

te c u a n d o c o n t r a r i a b a n sus miras, a los procedimientos regu

lares d e l sistema de gabinete, y r e c u r r i e r o n a otros m u y reñi

dos con él y con el espíritu m i s m o de l a democracia, como l a 

i n t r i g a palaciega, el motín y e l p r o n u n c i a m i e n t o , convirt ien

d o el c laro y manso río deseado y deseable en uno de los más 

turbios , agitados y tortuosos que cabe imaginar . 

E n el año 1836 tomóse dec id idamente el descarriado r u m 

bo. L a R e i n a G o b e r n a d o r a p r i v a del poder a los progresistas 

c u a n d o d i s p o n e n de l a mayoría p a r l a m e n t a r i a , y éstos se lan

z a n i n m e d i a t a m e n t e a la revuelta , o b l i g a n d o a C r i s t i n a a 

j u r a r l a Const i tución d e l 12 y a entregarles el poder ejecu

t ivo. P e r o en esta ocasión los progresistas fueron los pr imeros 

e n reconocer l a necesidad de re formar aquel la L e y funda

m e n t a l , d a n d o paso a los p r i n c i p i o s y normas que a la sazón 
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se consideraban en E u r o p a como conquistas indiscut ibles de 

l a c iencia y l a práctica políticas. S i n que nadie pregonara la 

transgresión const i tuc ional que el procedimiento seguido i m 

p l i c a b a , f u e r o n convocadas Cortes extraordinar ias a f i n de 

q u e en ellas manifestasen expresamente los representantes d e l 

país su v o l u n t a d acerca de l a Constitución gaditana, o d i e r a n 

o t r a más conforme a las necesidades públicas. 

Rechazada l a C a r t a del 12, la que se aprobó en 1837 para 

s u s t i t u i r l a p u d o haber sido el p u n t o de p a r t i d a de u n a legali

d a d común a moderados y progresistas, es decir , de u n a lega

l i d a d acatada y respetada por los dos grandes part idos dinás

ticos. Q u e p o r ahí se encarr i laran las cosas, parece que fue 

el designio de los progresistas, pues p a l a d i n a m e n t e lo prego

n a r o n como suyo, en la t r i b u n a p a r l a m e n t a r i a y e n l a prensa, 

sus voceros más conspicuos, y el examen d e l texto de la Cons

titución adoptada i n c l i n a a darles crédito. Pero es más, la 

m i s m a tendencia política contrar ia coincidió en ese designio 

c o n los progresistas, y no dejó de mostrar su satisfacción p o r 

e l sentido general y el tenor concreto de la n u e v a C a r t a , l le

gando hasta el p u n t o de declarar, p o r boca de Martínez de 

l a R o s a , que l a refer ida L e y f u n d a m e n t a l había sido elabo

r a d a con los p r i n c i p i o s del par t ido moderado. 

T r a s vicisitudes que n o cabe referir aquí , los moderados 

subieron a l poder en 1844, gracias a u n a i n t r i g a palaciega, y 

d e c i d i e r o n reformar l a Constitución de 1837. D a r tal paso, 

después de haber aceptado esta C a r t a como base legal de 

convivencia , entrañaba el lanzamiento del Estado p o r l a pe

l igrosa pendiente de la ines tab i l idad c o n s t i t u c i o n a l y el en

cadenamiento del destino de l a L e y de leyes a l de u n a fracción 

política. N o se crea que los moderados procedieron así p o r 

p r o p i a y exc lus iva i n i c i a t i v a , n i movidos p o r meros impulsos 

doctrinales. Detrás de l a reforma const i tuc ional había, sobre 

todo, u n c o m p r o m i s o contraído en secreto trato con la R e 

gente. Ésta entregó el poder a los moderados mediante u n 

prec io: l a desaparición de los preceptos constitucionales que 

coartaban l a l i b e r t a d de l a C o r o n a p a r a concertar el ma

t r i m o n i o de l a R e i n a Isabel. 

L o s progresistas recurr ieron a l a consabida insurrección; 
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m a s por esta vez l a l u c h a armada fue p r o p i c i a al b a n d o mo

derado, quedando asegurada su dominación durante a lgún 

t i e m p o . 

E l nuevo texto const i tuc ional ahondó aún más l a s ima que 

separaba a los dos bandos l iberales. L o s progresistas recibie

r o n con enorme desagrado u n a Constitución que sustituía e l 

p r i n c i p i o de l a soberanía p o p u l a r p o r e l de l a soberanía com

p a r t i d a y que m e r m a b a los derechos de los ciudadanos y las 

prerrogativas de l a representación n a c i o n a l ; y recusáronla pú

bl icamente el m i s m o día en que fue p r o m u l g a d a . "Aceptare

mos l a reforma const i tuc ional d e l m i s m o m o d o que los mode

rados aceptaron el código d e l 37", dec lararon of icialmente los 

dir igentes d e l p a r t i d o progresista. 

O n c e años después de haber p e r d i d o el m a n d o este p a r t i d o , 

v o l v i ó a recuperarlo , en coalición con e l g r u p o más izquier

d i s t a de l a fracción moderada , y mediante pronunciamientos 

m i l i t a r e s y motines callejeros, p a r a vo lver lo a perder tres años 

más tarde casi de i g u a l m a n e r a que l a vez anterior, p o r u n 

" e m p u j o n c i t o " de l a R e i n a . 

S i n embargo, de su paso p o r el poder dejó u n a h u e l l a i n 

deleble con l a expedic ión de u n a ley desamortizadora, q u e 

entregó a l a circulación b u e n a parte de las propiedades de l a 

Iglesia. 

L A S IDEAS de los l iberales españoles n o e x p e r i m e n t a r o n var ia

ción sensible durante el t r i e n i o const i tuc ional ; pero después 

sí. Sobre los doceañistas actuaron m u y decisivamente las amar

gas experiencias de d i c h o t r i e n i o y las doctrinas inglesas y 

francesas posteriores a l a R e v o l u c i ó n francesa, y v o l v i e r o n a las 

ideas políticas c o n u n a a c t i t u d y u n pensamiento m u y dist intos 

de los de l romántico período gaditano. D e l a decepción o el 

desencanto, j u n t o c o n los años, es h i j a su nueva act i tud, fría 

y escéptica, que contrasta con l a anterior , ardiente y opt imis

ta: e l contacto c o n e l p u e b l o , a cuyos excesos atr ibuían el 

fracaso de 1820-1823, los había decepcionado; los dogmas abs

tractos y simplistas, que n o ofrecían soluciones viables p a r a 

las cuestiones políticas prácticas, y que d e s l u m h r a b a n y extra

v i a b a n a las gentes sencillas e ignorantes, los habían desencan-
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tado. Y estos desilusionados y desengañados, como Martínez 

d e la R o s a y Alcalá G a l i a n o , f u r i b u n d o s revolucionarios de 

ayer, son los padres del p a r t i d o moderado, que cantan l a p a l i 

n o d i a , n o s i n cierta hipocresía, y p r o h i j a n , c o n apagado 

entusiasmo, los p r i n c i p i o s acuñados en F r a n c i a p a r a situacio

nes de espíritu y trayectorias políticas parecidas a las suyas. 

D e los autores extranjeros, los que más i n f l u y e r o n en este 

g r u p o son M o n t e s q u i e u , Benjamín Constant y B e n t h a m , y de 

los españoles, Jovel lanos. E l rechazo de los p r i n c i p i o s especu

lat ivos, el apego a l a experiencia , l a f i n a l i d a d u t i l i t a r i a y l a 

sa l ida o solución m e d i a , const i tuyen las columnas fundamen

tales de dichos políticos moderados. Martínez de l a R o s a , a 

q u i e n escogemos como ejemplo p a r a i lustrar lo antedicho, 

mani f iesta que es necesario "sacar p a r t i d o de l a exper ienc ia 

a d q u i r i d a a costa de desgracias m u y duras" (se está re f i r iendo 

s i n d u d a a l t r i e n i o c o n s t i t u c i o n a l ) , y que los legisladores no 

deben de " c o n s t r u i r modelos de máquinas destinadas a ga

binetes de física [alusión i n d u d a b l e a los dogmas políticos], 

s i n o máquinas que j u e g u e n su pape l , que l l enen su función 

y que sean de u t i l i d a d efectiva"; añadiendo a esto que "todas 

las cuestiones referentes a l régimen de u n Estado se reducen 

a l a resolución de u n p r o b l e m a práctico; esto es, a encontrar 

cómo podrán realmente gozar de mayores ventajas posibles los 

i n d i v i d u o s que c o m p o n e n u n a nación"; todo l o c u a l cabe 

rematar c o n l a solución que preconiza para el gran p r o b l e m a 

de l a f o r m a de gobierno: " l a sabiduría y el s imple sentido 

c o m ú n aconsejan de atenerse a u n a f o r m a de gobierno igual 

mente alejada de los dos extremos, el absolutismo y l a demo

crac ia" . 

Desde fines de l a cuarta década d e l siglo, las ideas doctr i 

narias se c o n v i r t i e r o n en m é d u l a d e l pensamiento m o d e r a d o 

español. Su difusión p o r el ámbito p e n i n s u l a r débese p r i n c i 

pa lmente a u n h o m b r e de las nuevas generaciones que br i l ló 

p r o n t o como astro en e l desierto y paupérrimo cielo de l a 

l i t e r a t u r a pol í t ica h i s p a n a d e l diecinueve: el e x i m i o Donoso 

Cortés, todavía rnuy traído y l l evado en nuestros días, aun-

a u e más p o r las ideas místicas y tradicionalistas católicas que 

abrazó posteriormente y que le acercan a l grupo de los M a i s -
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t ie , B o n n a l d y L a m e n n a i s . E l doctr inar ismo español abrevó 

e n fuentes francesas, en R o y e r - C o l l a r d y en G u i z o t singular

mente , pero s in m u c h a distorsión p u d o haber buscado en

t r o n q u e c o n fuentes nacionales, con Jovel lanos en especial, 

cuyo p l a n t e a m i e n t o d o c t r i n a r i o del p r o b l e m a c o n s t i t u c i o n a l 

está bastante claro, según vimos, y con Martínez de l a R o s a , 

q u e resolvió casi doctr inar iamente ese m i s m o p r o b l e m a a l dar 

y e x p l i c a r su candoroso y fantástico Estatuto R e a l . E l n u e v o 

pensamiento de los moderados inspiró a los autores de la 

Const i tución de 1845, que colocaron en el frontis — o preám

b u l o — de ésta l a fórmula con que se expresa el p r i n c i p i o de 

l a soberanía c o m p a r t i d a , a saber: siendo l a v o l u n t a d de l a 

R e i n a y l a de las Cortes d e l r e i n o reformar l a Const i tución 

de 1837, hemos venido, e n unión con las Cortes actualmente 

reunidas, e n decretar l a siguiente Constitución; fórmula en 

que se traduce legalmente el p r i n c i p i o d o c t r i n a r i o de la so

beranía c o m p a r t i d a p o r el m o n a r c a y las Cortes — e n repre

sentación de l a C o r o n a y el pueblo , r e s p e c t i v a m e n t e — / los 

cuales asumen el poder constituyente en su c a l i d a d de posee

dores del poder const i tuido. 

P o r lo que a los progresistas respecta, el c i m i e n t o teórico 

sufre poca variación. C o n t i n ú a n aferrados a los pilares gadi

tanos, pero el i n f l u j o de B e n j a m i n Constant , de B e n t h a m y 

T o c q u e v i l l e , que acusan claramente, los vuelve menos dog

máticos, les hace d i r i g i r preocupadamente l a vista a los pro

blemas constitucionales, s ingularmente a los de mayor alcance 

práctico, y atenerse m u c h o más que antes, p a r a e l t ratamiento 

de dichos problemas, a las realidades y circunstancias naciona

les. L a Const i tución de 1837, obra de ese g r u p o l i b e r a l , es 

b u e n a p r u e b a de l o que decimos. Mantiénese en e l la el dogma 

sagrado de l a soberanía p o p u l a r ; pero se i n t r o d u c e el sistema 

b i c a m e r a l , se acoge el mecanismo de la relación f lex ib le de 

poderes, o régimen p a r l a m e n t a r i o , y se concede a l monarca, 

el derecho de disolución; cosas todas tres fundadas en la con

veniencia y aconsejadas p o r l a práctica, y que h u b i e r a n pa

rec ido a los l iberales gaditanos verdaderas apostasías. E l par

t ido progresista careció de teóricos p r o p i a m e n t e dichos, como 

los antes referidos d e l bando contrar io . T o d a s sus «randcs f i -
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guras: Arguel les , Olózaga, C a l a t r a v a , C a b a l l e r o , etc., son 

polít icos de acción, y descuel lan p r i n c i p a l m e n t e en l a t r i 

b u n a . 

I I I . R E A L I Z A C I O N E S 

E L L I B E R A L I S M O tuvo que atacar a fondo casi todos los pro

blemas sociales afrontados ya p o r el Despotismo i lustrado, es 

decir , ios de l a regeneración y fomento d e l país, y los espe

ciales problemas políticos suyos, o sea, los d e l a n i q u i l a m i e n t o 

de l a organización absolutista y de l a creación de u n aparato 

g u b e r n a m e n t a l completamente nuevo. Sus realizaciones fue

r o n , por consiguiente, amplísimas; apenas hay mater ia o p u n 

to a que no alcancen. Refer i r las todas sería cuestión de n u n c a 

acabar; pero l a semejanza que l a mayoría de ellas guarda con 

las de les demás países l iberales, nos aconseja presentar m u y 

sucintamente las que se encuentran en ese caso, y dedicar todo 

el espacio que permite esta corta disertación a las pocas real i 

zaciones de gran trascendencia cuyo curso difiere sensiblemen

te en España del de otros pueblos, y cuya l i t ig iosa repercu

sión las convierte en batal lonas cuestiones nacionales. 

E n el cuadro de aquellas pr imeras realizaciones, destácanse 

l a instauración de u n o r d e n i g u a l i t a r i o , con la abolición de 

los señoríos jur isdicc ionales , los derechos exclusivos y p r o h i 

b i t ivos y otros pr iv i leg ios de la nobleza y de ciertos grupos, y 

l a promulgación de códigos y leyes comunes a todos los c iu

dadanos; l a promoción de u n a economía l i b e r a l , con l a su

presión de todas las trabas a l a circulación de productos y 

mercancías, l a abol ic ión de los gremios y la concesión de l i 

bertad p a r a el ejercicio de l a i n d u s t r i a y el comercio; l a crea

ción de u n organismo j u d i c i a l u n i f o r m e que, arrancando de 

los jueces locales y pasando p o r los de distr i to y las audien

cias, t e r m i n a b a en u n solo t r i b u n a l supremo; l a desamortiza

ción de l a p r o p i e d a d , con l a ext inción de las v inculaciones 

—mayorazgos f ideicomisos, patronatos, etc. y el paso a fa

v o r de los part iculares, mediante enajenación, de los bienes 

inmuebles d e l Estado l a Iglesia y las corporaciones públicas" 

l a construcción de u n aparato u n i f o r m e v de base democrá-
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t i c a p a r a el gobierno y l a administración l o c a l y reg ional , cu

yas piezas pr incipales fueron los ayuntamientos y las d i p u 

taciones provinciales; el establecimiento de u n sistema públ ico 

y general de enseñanza, que cubría todos los grados de ésta, 

s iendo g r a t u i t a en el in fer ior . 

L a s magnas realizaciones con trayectoria pecul iar que oca

s i o n a r o n problemas mayúsculos y p r o v o c a r o n h o n d a e inex

t i n g u i b l e agitación en el país se h a l l a n asentadas en los solares 

p o l í t i c o y rel igioso, y se ref ieren a l a posición del m o n a r c a en 

e l Estado demo-l iberal , a l enlace d e l ejecutivo y el legislativo, 

a l a relación de l a Iglesia y el Estado y a l a desamortización 

eclesiástica. 

E l señalamiento de l a posición d e l m o n a r c a en e l nuevo 

E s t a d o entrañaba l a resolución de estas dos cuestiones polí

t ico-constitucionales: ¿en n o m b r e de q u i é n ejerce su poder el 

monarca? , y ¿cuáles son los poderes de d i c h o magistrado? 

A l a p r i m e r a cuestión, los moderados respondieron que los 

reyes ejercían su poder en n o m b r e p r o p i o , los exaltados que 

e n n o m b r e d e l pueblo . D e esas respuestas p r o v i e n e n las solu

ciones que se d a n a l a cuestión en los códigos políticos: l a de 

l a soberanía c o m p a r t i d a , según l a fórmula d o c t r i n a r i a , y l a 

de l a soberanía p o p u l a r ; l a solución democrática i n f o r m a las 

C o n s t i t u c i o n e s de 1812 y de 1837, l a solución d o c t r i n a r i a i n 

f o r m a l a de 1845. Su trascendencia pol í t ica es tanta, que 

l a p u g n a entre ellas caracteriza m e j o r que n a d a e l proceso 

c o n s t i t u c i o n a l español desde a p r o x i m a d a m e n t e 1840: las 

e n a r b o l a n como banderas de combate los respectivos part i 

dar ios y encabezan los programas políticos y las leyes funda

mentales. 

L a s Cortes de Cádiz, a l ap l icar r igurosamente el p r i n c i p i o 

de l a soberanía p o p u l a r , d e l c u a l parece coro lar io el de l a 

supremacía d e l P a r l a m e n t o , negaron a l m o n a r c a l a facultad 

de d iso lver las Cortes y le concedieron u n derecho de veto 

m e r a m e n t e suspensivo (sólo podía i n t e r p o n e r el veto tres 

veces seguidas e n tres años consecutivos). Más f lexibles en l a 

apl icación de los p r i n c i p i o s , y pensando m u y especialmente 

e n l a posibi l i tación d e l sistema de gabinete, las Cortes Cons

tituyentes de 1836-1837, cont inuadoras d e l espíritu polít ico de 
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las de Cádiz , acordaron a l m o n a r c a los dos derechos s in n i n 

g u n a condic ión o cercenamiento. F u e ésta seguramente l a 

razón de l a b u e n a acogida que d i e r o n los moderados a l a 

Const i tuc ión del 37; pues desde hacía t iempo venían recla

m a n d o l a concesión de esos derechos a l m o n a r c a como m e d i o 

de acabar con l a tirantez entre l a C o r o n a y los l iberales, t i 

rantez que ellos consideraban como p r i n c i p a l obstáculo p a r a 

el desarrol lo n o r m a l de l régimen const i tuc ional . Después 

d e l 37 n o habrá ya forcejeo entre las dos fracciones d e l l ibera

l i s m o p o r l a mayor o m e n o r a m p l i t u d de los poderes reales 

fundamentales . L a p u g n a se circunscribirá en lo sucesivo a l 

área de facultades reales menos controvertidas, aunque i m 

portantes, y que, p o r lo general, interesaban especialmente a 

los part idos que las u t i l i z a b a n como armas en sus luchas, ver

bigrac ia l a facul tad de convocar, suspender y cerrar las sesio

nes de las Cortes (condic ionada p o r l a Const i tución de 1837 

y n o p o r l a de 1845). 

E l desarrol lo d e l p r o b l e m a de l a relación y juego de los 

poderes legislativo y ejecutivo h a sido trazado ya. C o m o sa

bemos, con l a C a r t a política de 1837 tan debat ida cuestión 

q u e d ó def in i t ivamente resuelta en favor del sistema par lamen

tar io . L a fórmula legal con que se le constitucionalizó fue l a 

clásica d e l siglo pasado, consistente en hacer compat ib le e l 

cargo de m i n i s t r o con el de d i p u t a d o o senador, y en p e r m i t i r 

l a asistencia de los ministros a las sesiones de las Cámaras; los 

correspondientes preceptos de l a L e y f u n d a m e n t a l eran com

pletados p o r otros de los Reglamentos del Senado y del C o n 

greso de D i p u t a d o s , que r e g u l a b a n las interpelaciones, los rue

gos y las preguntas. 

L o s P R O B L E M A S asentados en el p r e d i o rel igioso f o r m a n u n 

todo o c o n j u n t o al que suele denominarse cuestión rel igiosa. 

N i n g u n a cuestión de las acometidas p o r los l iberales fue en 

España más espinosa que ésta; así como tampoco h u b o l u c h a 

más angustiosa que l a sostenida p o r ellos p a r a i r logrando 

a lgún avance en l a ejecución de su p r o g r a m a de soluciones 

p a r a resolverla. E n rea l idad, Iglesia y Estado se h a l l a b a n tan 

entremezclados en l a t r a m a de l a nación española, que los 
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esfuerzos realizados p a r a separarlos, p o n i e n d o a cada u n o en 

su sitio, a lcanzaban a todos los campos, y en todos ellos en

c o n t r a b a n ingentes obstáculos. Sé, p o r e l lo , que a l referirme 

a h o r a a ciertas cuestiones religiosas atacadas por los l iberales 

hispanos dist ingo o d e l i m i t o algunos puntos neurálgicos de 

u n campo temático que abarca l a t o t a l i d a d socio-política, 

pues, realmente, en l a España de entonces, como en l a de aho

r a , en todo lo polít ico anda l o rel igioso, y viceversa. 

E l lazo entre l a Iglesia y l a c o m u n i d a d política fue atado 

p o r l a Constitución doceañista de l a m a n e r a más apretada: 

l a rel igión católica fue declarada rel igión de la nación espa

ñ o l a y colocada bajo l a protección de ésta, y se prohibió e l 

ejercicio de c u a l q u i e r a otra. Parecía, pues, que los legislado

res gaditanos admitían de b u e n grado l a herencia rel ig iosa 

d e l ant iguo régimen, ya que a d o p t a b a n s i n recortarlos o 

rebajarlos los dos pilares básicos de a q u e l l a herencia: l a r e l i 

g i ó n de Estado y l a i n t o l e r a n c i a . S i n embargo, no fue así; res

p e t a r o n , es cierto, e l tronco, pero d i r i g i e r o n sus ataques a 

algunas ramas pr inc ipa les , como l o muestran determinadas 

medidas tomadas p o r ellos, entre las cuales se cuentan l a 

abol ic ión d e l Santo O f i c i o , l a supresión de conventos y l a 

apl icación de algunos bienes eclesiásticos a l a satisfacción de 

necesidades d e l Estado. 

E n las Const i tuciones posteriores se aflojó e l lazo entre 

Iglesia y Estado: bastante en l a de 1837, que l o redujo a l deber 

q u e se imponía l a nación de mantener e l cul to y los minis tros 

de l a religión católica profesada p o r los españoles; algo en l a 

C a r t a de 1845, que, además de mantener esa m i s m a obl iga

ción, reproducía esencialmente el precepto d e l Código doce

añista en que l a rel igión católica se dec laraba religión de l a 

nac ión española. E n d e f i n i t i v a , después de casi medio siglo 

el avance logrado n o pasaba de haberse e l i m i n a d o de l a Cons

t i tución e l precepto que prohibía el ejercicio de c u a l q u i e r 

rel igión que n o fuese l a católica; es decir, de l a admisión ver

gonzante de l a to lerancia re l ig iosa. 

Además de las anteriores, y en su m i s m o terreno, l a cues

tión que más f iguró sobre e l tapete polít ico y que más en

conados debates nacionales p r o d u j o , fue l a cuestión de los 
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bienes inmuebles de l a Iglesia, que p o r hallarse, como se 

d i j o , en m a n o muerta , d a b a n l u g a r a l estancamiento de l a 

p r o p i e d a d y a su bajo o pobre r e n d i m i e n t o . P a r a resolver 

este agudo p r o b l e m a económico, de enorme trascendencia so

c i a l , recurr ieron los l iberales a l expediente, ya m u y conocido, 

de l a desamortización. C l a r o es que, mediante e l la , muchos 

de los l iberales se proponían, además d e l f i n económico que 

era e l más ostensible y el públ icamente declarado, el f i n po

l í t ico de reduc ir l a enorme fuerza social de l a Iglesia, basada 

m u y especialmente en sus grandes bienes territoriales. Y en 

l a l u c h a para alcanzar ese doble objeto contaron los políticos 

l iberales con muchas más ayudas que en otras luchas reñidas 

c o n l a Iglesia, pues las suculentas propiedades de esta inst i 

tuc ión eran m u y codiciadas p o r numerosas personas de las 

clases altas y medias. S i n embargo, a pesar de esto, y a pesar 

de que los gobiernos apretaron lo indecible , por venirles de 

p e r i l l a d icho expediente p a r a resolver l a angustiosa situación 

d e l erario públ ico, l a desamortización sólo pudo progresar 

m u y lenta y parc ia lmente a causa de l a terrible oposición de 

l a Iglesia, q u i e n recurrió a todas las armas, incluso a l a pre

sión sobre las conciencias, y movi l izó todos los inf lujos, n o 

d u d a n d o e n comprometer , s iempre que l o estimó o p o r t u n o , 

e l prestigio y l a a u t o r i d a d de l a C o r o n a . 

L a desamortización fue i n i c i a d a en m u y pequeña escala 

p o r las Cortes de Cádiz , y durante el t r ien io const i tuc ional 

se d i o ya u n paso de a l g u n a i m p o r t a n c i a en l a senda des-

amort izadora , a l acordarse l a supresión de las órdenes mo

násticas y la apl icación de sus bienes a l crédito públ ico. N o 

se registra después n i n g ú n adelanto hasta 1836, en que, c o n 

el f i n de allegar recursos p a r a e l sostenimiento de l a guerra 

c i v i l , fueron s u p r i m i d o s los monasterios y conventos de r e l i 

giosos varones y declarados e n venta todos sus bienes; arran

q u e éste que fue proseguido e n 1841, con u n a cierta a m p l i a 

c ión de los l inderos de l imitadores de l a desamortización. 

A fines d e l año 1843, c u a n d o los moderados subieron a l 

poder , se detiene completamente e l proceso desamortizado!-, 

q u e no vuelve ya a reanudarse hasta 1854, a l t r i u n f a r l a re

volución de d i c h o año. Y sólo ahora, p o r p r i m e r a vez, se 
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p l a n t e a l a desamortización e n toda su a m p l i t u d . L a ley que 

l a ordenaba y regulaba dispuso l a venta de todos los bienes 

inmuebles y derechos reales pertenecientes a manos muertas 

q u e aún n o habían sido enajenados, comprendiéndose como 

tales los predios rústicos y urbanos, censos y foros d e l clero, 

de las órdenes mi l i tares , de cofradías, obras pías y santuarios, 

de propios y comunes munic ipa les , de beneficencia y de ins

trucción pública. D e l a t o t a l i d a d o l a masa de estos bienes, 

u n tanto p o r c iento eievadísimo correspondía a bienes de l a 

Iglesia o disfrutados p o r e l la . L a referida ley, p r o m u l g a d a 

e n 1855, estuvo poco t i e m p o en vigor. L a soberana, presio

n a d a por l a Iglesia, se las arregló, q u i t a n d o y p o n i e n d o m i 

nisterios, p a r a que fuese suspendida su ejecución. S i n em

bargo, cuando esto ocurría ya se había v e n d i d o b u e n a parte 

de los bienes catalogados. D e los resultados conseguidos me

d i a n t e las leyes desamortizadoras, dará u n a idea e l saber que 

desde 1821 hasta 1856 f u e r o n enajenados con arreglo a sus 

disposiciones, predios, censos y foros con u n va lor de más de 

c i n c o m i l m i l l o n e s de reales, y que el va lor de los que se 

sa lvaron de l a enajenación o fueron exceptuados de e l la as

cendía a bastante más de d i c h a cifra. 

L o s efectos sociales produc idos p o r l a desamortización po

d r í a n resumirse en l a frase de u n político español contempo

ráneo: " L a desamortización sirvió p a r a hacer más ricos a los 

r icos y más pobres a los pobres." S i l o segundo p u d i e r a dis

cutirse, no así lo p r i m e r o , pues es u n hecho estadísticamente 

p r o b a d o que, p o r l a f o r m a en que e l lo se realizó — s i n parce

lación de las f i n c a s — , l a m a y o r parte de los bienes enajena

dos pasaron a personas acaudaladas, poseedoras de grandes 

haciendas terr i toriales; d e b i d o a lo c u a l u n o de los efectos 

más benéficos que de l a desamortización se esperaba, a saber, 

u n a distribución más justa de l a p r o p i e d a d , fue suplantado 

p o r el totalmente opuesto, produciéndose a consecuencia de 

e l l o , n o sólo u n acentuamiento de l a in justa distribución de l a 

t ierra , s ino u n a intensificación d e l proceso de l a concentra

ción de l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l , concentración que h a sido 

considerada desde e l siglo x v m como u n o de los más agudos 

males de España. 
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R e s u l t a d o s d e l a s realizaciones.—Mediante las realizaciones 

susodichas, ¿hasta dónde penetró el l i b e r a l i s m o español en el 

cuerpo nacional? O , d i c h o de otra manera, ¿hasta qué p u n t o 

transformó l a r e a l i d a d hispana, o logró que encarnaran en 

España los p r i n c i p i o s básicos d e l l iberal ismo? 

L a exploración de l a r e a l i d a d española de mediados de 

s ig lo — y también l a p o s t e r i o r — nos responderá que los l ibe

rales no s u p i e r o n o n o p u d i e r o n conseguir que p r e n d i e r a n en 

el ser n a c i o n a l , modif icándolo esencialmente, n i e l p r i n c i p i o 

de l a i g u a l d a d polít ica — c i m i e n t o de l a d e m o c r a c i a — , n i los 

p r i n c i p i o s de autonomía i n d i v i d u a l y de l a to lerancia — p i e 

dras angulares d e l l i b e r a l i s m o en sentido estricto. L a descar

n a d a v e r d a d es ésta: p o r l o que haya sido, el l i b e r a l i s m o es

p a ñ o l n o l legó a f u n d a r u n Estado democrático n i a u r d i r 

u n a sociedad l i b e r a l . 

E l régimen democrático faltó p o r completo en e l siglo x i x 

español. N o es que dejara de haber u n cuerpo electoral m u y 

a m p l i o , n i P a r l a m e n t o , n i u n m i n i s t e r i o polít icamente res

ponsable ante éste; en suma, u n sistema de gabinete, e n que 

teórica y legalmente el encadenamiento de opinión, Par la

m e n t o y m i n i s t e r i o parecía i rreprochable . Pero , en l a prác

t ica , los part idos n o ascendieron a l poder p o r esa vía. Desna

t u r a l i z a n d o e l sistema de gabinete y el régimen democrático, 

sal taban a l poder u t i l i z a n d o el trampolín rea l o el m i l i t a r , o 

sea la i n t r i g a palaciega o el p r o n u n c i a m i e n t o , y, d iso lv iendo 

las Cámaras, invert ían el recorr ido n o r m a l de aque l sistema 

y de aquel régimen, creando su p r o p i o P a r l a m e n t o y su pro

p i a base electoral . Y esto era sumamente fácil p a r a e l p a r t i d o 

conquis tador d e l m a n d o , ya que las elecciones se hacían en 

las prov inc ias y los m u n i c i p i o s , y en unas y otras mandaban¬

los representantes d e l G o b i e r n o — l o s jefes políticos y los al

caldes—, de quienes dependían directamente los jueces m u n i 

cipales, l a pol ic ía y l a g u a r d i a c i v i l . I n t r o d u c i d o este vicioso 

p r o c e d i m i e n t o , los part idos y grupos l iberales se desentendie

r o n casi completamente de l a opinión públ ica y de los elec

tores, puesto que a nada conducía ganar su apoyo, y poco a 

poco fueron for jando u n mecanismo oligárquico-caciquil (ol i

gárquico en l a c a p i t a l y c a c i q u i l en los p u e b l o s ) , que a fines 
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de siglo se h a l l a b a sólidamente establecido y f u n c i o n a b a con 

l a r e g u l a r i d a d de las más perfectas máquinas. 

Estudiáronlo entonces m u c h o los sociólogos y criticáronlo, 

p o r excepción, algunos políticos escrupulosos. E l l o s nos h a n 

dejado preciosas descripciones de tan hábi l mecanismo: 

Los elementos de nuestro régimen oligárquico - d i r á u n soció

l o g o - son tres: i«, los oligarcas (los llamados primates, prohom

bres o notables de cada banco), que forman su "p lana mayor", re

sidentes ordinariamente en el centro; 2<?, los caciques de primero, 

segundo o ulterior orden diseminados por el territorio; 3?, el 

gobernador c iv i l que les sirve de órgano de comunicación y de 

instrumento. 

L a jerarquía de los que llamaríamos funcionarios del sistema 

-referirán varios autores, también sociólogos- se hal la constituida 

por u n oligarca central (con residencia en M a d r i d ) , u n cacique 

regional o provincial , otro en cada ayuntamiento y los agentes sub

alternos necesarios para que nada se sustraiga a la acción absor

bente del régimen. Entre todos forman una espesa red, de cuyas 

mallas nadie se escapa, y suficientemente flexible para adaptarse 

a todas las aguas y a todas las situaciones. L o que hace la fuerza 

de esta organización es que todos se entienden perfectamente entre 

sí y se protegen con tal eficacia, que cuanto el oligarca ordena se 

cumple al pie de la letra, y cuanto los subordinados, altos o bajos, 

hacen, lo ampara y mantiene el oligarca. E l poder va del centro a 

la periferia por la influencia del oligarca y vuelve de la periferia 

al centro por v i r tud de las elecciones, en que intervienen los agen

tes subalternos. 

L a operación de fabricar e l P a r l a m e n t o era l a más de l i 

cada y ardua, pues había que empezar p o r r e p a r t i r previa

m e n t e los puestos representativos entre los aspirantes perte

necientes a l g o b i e r n o y los de l a oposición, reparto a l que se 

d e n o m i n a b a "encas i l lado" , y luego disponer b i e n todos los 

resortes locales p a r a que las urnas n o modif icasen sensible

mente l o d e c i d i d o de antemano en el M i n i s t e r i o de la Gober

nación. U n his tor iador , de franca tendencia conservadora, 

nos presenta el conjunto de l a operación en u n certero pá

rrafo: 

L a presión de la máquina oficial era entonces [durante la Re

gencia] irresistible. U n a madeja de leyes ponía al ciudadano a mer-



E L L I B E R A L I S M O ESPAÑOL 195 

ced de los más subalternos monterillas, los cuales respondían con 

su carrera, ante el Ministerio de la Gobernación, del éxito señalado 

de antemano al reparto electoral. Caciques o hechura de caciques 

eran los alcaldes, regidores, jueces municipales y cuantos oficiales 

había en los pueblos; en la capital de cada provincia, l a red era 

manejada por los respectivos diputados provinciales; órganos de 

comunicación entre el caciquismo provincial o local y el poder pú

blico eran los representantes en Cortes. Las verdaderas luchas elec

torales reñíanse en la Puerta del Sol [Ministerio de la Goberna

ción], para figurar como candidato en alguna de las casillas del 

cuadro, correspondientes a los distritos.. . E l Ministerio de la Go

bernación componía el encasillado con nombres de todos los par

tidos, cuidando reservar a las oposiciones y atr ibuir a cada uno 

de ellos e l número de puestos que la conveniencia política sugería. 

Los que sin figurar en el encasillado oficial aspiraban a obtener no 

obstante el mandato legislativo, tenían que atravesar indemnes tres 

filas de trincheras: la de la coacción antes de las elecciones; la de 

l a falsedad durante ellas, y l a de la arbitrariedad, en la Comisión 

de Actas del cuerpo colegislador respectivo. 

E l t ing lado c a c i q u i l suplantó, pues, a l cuerpo electoral en 

l a función de n o m b r a r a los representantes d e l país; y l legó 

a a d q u i r i r ta l arraigo, que n a d a p u d i e r o n contra él los esca

sísimos gobernantes que t r a t a r o n de desterrarlo. H e aquí l o 

q u e decía u n polít ico escrupuloso, d o n L u i s Si lvela: 

Cuando hombres de buena voluntad, como yo estoy seguro de 

serlo, hemos llegado al Minister io de la Gobernación a presidir 

elecciones con el deseo más vivo de realizar u n progreso, y hemos 

podido hacer tan poco por l a restauración del régimen, pues a 

pesar de repetidas excitaciones a los gobernadores. . . para que no 

ejercieran coacciones, y a los amigos, para que se l imitaran a los 

recursos propios del cuerpo electoral, hemos, tropezado con los i n 

veterados vicios de la organización, encontrándonos con que si el 

ministro no ejerce coacción, la ejerce el cacique o el alcalde o l a 

diputación provincial , y que de todos modos el voto público no 

aparece como sincero n i verdadero en ninguna parte. 

T a n b i e n dispuesto t i n g l a d o se completó con l a c l iente la 

y l a corrupción: c o n l a c l iente la que hacía las veces de opi

nión, rea l i zando manifestaciones y alborotos organizados des

de a r r i b a , y que se conseguía mediante los puestos y los fa

vores; y con l a corrupción, que acal laba a los opositores 
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venales, y que era a l i m e n t a d a p o r el m i s m o M i n i s t e r i o de l a 

G o b e r n a c i ó n , mediante u n fondo especial que se d e n o m i n ó 

" f o n d o de rept i les" . 

R E S U M I E N D O : e l l i b e r a l i s m o español fal ló en el intento de 

e r i g i r u n ed i f i c io polít ico sobre c imientos democráticos. L o 

q u e en r e a l i d a d forjó, según hemos visto, fue u n aparato o l i 

gárquico de sujeción, que aseguraba e l disfrute d e l m a n d o a 

las varias parcial idades de a q u e l l a tendencia política. Estas 

parc ia l idades , carentes de base p o p u l a r y d e l respaldo de gran

des núcleos de opinión, fueron meros estados mayores s i n 

ejércitos. E l tránsito, pues, de l a n t i g u o a l nuevo régimen, 

consistió sobre todo e n l a sustitución d e l Despotismo ilus

t r a d o p o r u n o l i g a r q u i s m o i lustrado, y de l a nobleza, como 

p r i n c i p a l e q u i p o gobernante, p o r l a clase m e d i a , y también 

en l a acentuación de los fines progresistas y laicos que cobi

j a b a ya el Despot ismo i lustrado. 

¿Cómo se podía e x p l i c a r esta degeneración del l i b e r a l i s m o 

español, su apartamiento de l a senda democrática? 

L o s políticos l iberales hispanos y algunos pensadores pen

insulares más o menos imparciales , cargan l a c u l p a de ese he

cho a l p u e b l o español y al pasado n a c i o n a l : a l a atonía d e l 

h o m b r e común, que le impidió elevarse a l a categoría de c i u 

dadano, y a los tres siglos d e l autor i tar ismo, que i n c u l c a r o n 

m u y fuertemente en los españoles e l hábi to de obedecer, d e l 

c u a l costaba l o i m p o s i b l e desprenderlos p a r a hacerlos contraer 

e l de m a n d a r y obedecer a l a vez, conforme a su n u e v a con

dic ión de gobernantes y gobernados, o de ciudadanos. N o 

e n t r a en nuestros propósitos e x a m i n a r los fundamentos de 

esta imputac ión e x p l i c a t i v a d e l susodicho apartamiento de l a 

senda democrática; pero sí nos interesa l l a m a r l a atención 

sobre l a p a r t i c u l a r i d a d de que en casi todos los países donde 

se d i e r o n circunstancias bastante análogas a las de España, los 

l iberales a t r i b u y e r o n igualmente sus lentos avances a aquellas 

dos C3.LIS3.S. 

L a pe lota lanzada p o r los l iberales españoles contra e l pue

b l o vuelve p o r rebote contra ellos, y en f o r m a también de 

inculpación. E l p u e b l o dirá: C i e r t o es a q u e l l o de que m e 
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acusáis, y vosotros b i e n l o conocíais, pues precisamente era l o 

q u e reprochabais a l cesarismo, y para remediar lo os volvisteis 

contra él y solicitasteis m i ayuda, y ¿qué es lo que habéis he

cho para c u m p l i r l o que entonces prometisteis?, ¿en qué se 

h a modi f i cado a q u e l l a condición indiferente y sumisa de los 

nuestros y qué habéis hecho para c o n d u c i r m e a l a ofrecida 

part ic ipación en el gobierno? 

Los l iberales podrían redargüirle, pues en estas grandes 

polémicas históricas n u n c a fa l tan razones que esgrimir; pero 

mejor que e x a m i n a r sus razones será revisar brevemente e l 

proceso de su a c t i t u d y posición frente a l p u e b l o y otros 

elementos d e l país, p a r a que, conocedor de l a conducta de 

aquellos políticos, p u e d a cada u n o formar mejor su j u i c i o 

respecto de los reproches que a l p a r t i d o l i b e r a l se le hacen. 

E l l i b e r a l i s m o español nació con u n a gran fe e n e l p u e b l o 

y u n e n o r m e anhelo de regenerarlo. S i a l p u e b l o h ispano 

se le debía o t r o r a l a grandeza alcanzada p o r l a nación, como 

se aseguraba; s i , además, en l a G u e r r a de Independencia sus 

virtudes sa lvaron a l a p a t r i a , y si, p o r últ imo, los defectos de 

i m p o r t a n c i a que se le achacaban eran, según o p i n a b a n los 

mismos l iberales, p r o d u c t o de l a deformación que había su

f r i d o durante el absolut ismo, ¿no tenía justificación ese exal

tado sentir de los liberales? Y no cabe decir que n o le h a y a n 

dado suelta de i n m e d i a t o en su proceder polít ico, pues los 

d iputados de Cádiz concedieron a l p u e b l o casi todo lo q u e 

era dable concederle a esas alturas, en u n a Const i tución y 

unas leyes que, a causa de el lo , fueron ti ldadas después de 

demagógicas p o r los mismos l iberales posteriores: l a C o n s t i 

tución otorgó a todos los c iudadanos el derecho de sufragio 

y supeditó a l m o n a r c a completamente a l a v o l u n t a d de los 

representantes p o r ellos elegidos, y las leyes reformadoras echa

r o n abajo las m u r a l l a s jurídicas levantadas entre las clases 

sociales. P o c o tarda en comenzar a enfriarse y descender l a 

devoción i n i c i a l . E l desvío y el arrebato se v a n encargando 

de l a tarea. E l p r i m e r desvío tiene lugar cuando F e r n a n d o 

r e i m p l a n t a p o r l a fuerza el absolut ismo - e l p u e b l o a b a n d o n a 

entonces a los l iberales y u n a gran parte de él recibe a l D e 

seado e n t r i u n f o a l g r i t o de " V i v a n las cadenas" y secunda a 
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los esbirros en l a persecución de los caídos. Años después vie

ne e l p r i m e r arrebato, a l ser restablecido el régimen l i b e r a l : 

u n a pequeña parte d e l p u e b l o h a c o n t r i b u i d o decisivamente 

a l a recuperación d e l poder p o r los l iberales, pero se lanza 

después ciegamente a la política, y t e r m i n a d i v i d i e n d o a l par

t i d o , desacreditándolo a los ojos de las personas sensatas y 

p r o v o c a n d o en gran m e d i d a el funesto desenlace de l a inter

venc ión francesa y l a restauración del absolutismo —esto es 

l o q u e dirán, claro está, los l iberales moderados. 

T o d o el lo, lo que se denominará después l a amarga expe

r i e n c i a , y el i n f l u j o de las nuevas tendencias ant irrevolucio-

n arias europeas, determinará l a ac t i tud u l t e r i o r de los l ibera

les frente a l pueblo; mas también la determinarán considera

b lemente las circunstancias que concurren en su reinstalación 

e n e l poder después de la muerte del R e y : esta vez ya n o 

ascienden con el concurso del p u e b l o y la oposición de l a 

C o r o n a , es ésta m i s m a l a que pone en sus manos las r iendas 

d e l gobierno; y esta vez ya n o existe el pel igro de perder e l 

m a n d o , pues el l evantamiento de la grande y temible parcia

l i d a d absolutista les h a dejado completamente l ibre el campo; 

de ahora en adelante constituirán ellos los únicos part idos 

dinásticos. 

L a nueva y d e f i n i t i v a a c t i t u d de los l iberales españoles en 

e l s iglo x i x dif iere m u c h o de l a i n i c i a l : es fría y recelosa hac ia 

e l p u e b l o y deferente h a c i a los reyes, l a nobleza y los altos 

poderes; y es escéptica ante los dogmas y ecléctica ante los 

p r i n c i p i o s y las normas políticas. D i c h a ac t i tud trae c o m o 

consecuencia l a adopción de ideas o doctrinas que colocan l a 

soberanía en entes irreales como l a razón, l a just ic ia, etc., y 

l a reducción de las concesiones hechas a la democracia. Esto 

ú l t i m o es mostrado i n c l u s o p o r l a más avanzada de las nuevas 

Const i tuc iones , l a de 1837, que inst i tuye u n senado semi-aris-

tocrático, y p o r su ley electoral c o m p l e m e n t a r i a , que establece 

u n sistema censitario. 

E l a lejamiento d e l p u e b l o obl igó a los l iberales, salidos 

p o r lo general de l a clase m e d i a , a buscar el apoyo de las 

clases superiores y a c o n t e m p o r i z a r con ellas y con l a C o r o n a , 

y su c o n t i n u a penetración e n u n a esfera que los des lumhraba, 
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y e n l a q u e representaban u n triste pape l , les h izo a d q u i r i r 

l a psicología de advenedizos y divorciarse aún más del p u e b l o 

y renegar de los p r i n c i p i o s . L a s novelas españolas de l a 

época p i n t a n m u y b ien este t ipo de polít ico l i b e r a l que, desli

zándose p o c o a poco p o r l a pendiente que él m i s m o se cons

truyó, h a terminado por convertirse en juguete de l a monar

q u í a y de l a nobleza. 

T a m p o c o el l i b e r a l i s m o español logró u r d i r u n a sociedad 

l i b e r a l . Implantó , eso sí, las garantías de los derechos i n d i v i 

duales, l a l i b e r t a d de prensa y l a l i b e r t a d de conciencia; 

pero n o supo o no p u d o i n f u n d i r al p u e b l o español e l espíritu 

d e l l i b e r a l i s m o , que es el de l respeto y l a comprensión m u 

tuas, o de l a tolerancia; n i insuf lar le su ética, que es l a de l a 

b u e n a fe y el juego l i m p i o en l a relación con e l prój imo. 

P o r l o tanto, siguió i m p e r a n d o en España l a vieja conciencia 

cerrada y exclusivista, encast i l lada y arrogante, f ieramente 

a f i r m a d o r a de lo p r o p i o y negadora de lo ajeno; esa con

c ienc ia despóticamente intolerable , ese fanatismo cainesco que 

tanto h a preocupado y a f l ig ido a los grandes pensadores y 

escritores peninsulares contemporáneos. U n o de los más ilus

tres, el grave y mesurado Menéndez P i d a l , interpretando l a 

h i s t o r i a española de los t iempos modernos, considera como 

rasgo p r i m o r d i a l y constante de e l l a esa energuménica into

l e r a n c i a que h a c o n d u c i d o al país, cíclicamente, a l a guerra 

c i v i l y a l d o m i n i o tiránico de u n a bandería sobre otra. 




