
TRIPTICO SOBRE MARTINEZ MARINA

SUMARIO: 1 lntroducc16n .-2 La Carta sobre la antigua costtunbre de convocar las
Cortes-3 . Algunas fuentes doctrinales de los Principtos Naturales--4 Proyeccton
inglesa de Martfnez Marina

1 . INTRODUCCION

Recogemos aqui tres aproxlmaciones a Martfnez Marina desde diversos an-
gulos tematicos. En la primera-y en este caso el orden expositivo puede resultar
Indlferente- tratamos de dar a conocer una obra que en su conjunto parecfa un
tanto olvidada yque ocupa un lugar intermedio, y no poco significativo, en la pro-
ducci6n de nuestro conocido Investigador. Sigue luego una breve muestra de cier-
tas maneras de trabajar de Marina, abase de aprovechar textos de ajena mano sin
las cumplidas advertenclas al lector. Y terminamos nuestro trfptico -y no es esta
la prlmera vez que en sentido figurado se usa este t6rmino en la Historla del De-
recho- con un seguimiento, vfa inglesa, de la amplia influencla desplegada por
nuestro autor. Con to cual nos gustarfa haber contributdo de algtin modo, por mo-
desto que resulte, a perfilar la compleja y, a veces, un tanto borrosa figura del sa-
bio canbnigo de San Isidro .

2 . LA CARTASOBRE LAANTIGUA COSTUMBRE DE CONVOCAR
LAS CORTES

Tras muchos anos de estudlos en torno a la figura y aportacibn escrita de Mar-
tfnez Marina, aun quedan aspectos interesantes por estudtar en esa doble vertiente.
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Y ello no s61o porque -como es obvio- en e1 ambito de la Histona nunca se habra
dicho la 61tima palabra, tras el paso de generaciones y generaciones de investigado-
res, sino, muy especialmente, por la amplitud y complejldad del trabajo realizado-
con mochas contradicctones de pot- medio- por tan famoso historiador y pensador
politico, que han permltido a los estudiosos en nuestros dfas formular aproxima-
clones de muy dlverso signo ocalado 1. Y aun cabrfa anadir que ni siquiera el ca-
talogo y consiguiente locallzact6n de sus obras est6 hoy al completo o bien
establecldo, como vamos a tratar de mostrar en este apartado del trabajo.

Reparemos, en efecto, en una de sus obras breves, pero no por ello poco im-
portante, que lleva por tftulo Carta sobre la antcgua costumbre de convocar las
Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del Reino, y que fue publl-
cada con carActer anbnimo. Si atendemos a to que venfan a decir hasta pace muy
poco los modernos tratadlstas sobre el particular-en el caso naturalmente de ha-
ber prestado atencibn a la obra- podemos encontrarnos, por to general, con un
conjunto de opiniones estereotipadas o de acarreo, con escasa apoyatura en la realidad
tipografica . Y ello a pesar de haberse referido a la obra con bastante detemmiento
el propio Martfnez Marina, tanto en el prblogo a su Teoria de las Cortes -que,
como es bien sabido, circulb asimismo como obra independiente y con tftulo es-
pecifico, aunque con singulares variantes- como en sus Prtncipios Naturales de
la Moral, de la Polfca y de la Legislac16n 2.

No vamos a hater aquf recuento pormenorizado de la serie de opiniones ver-
tidas a prop6sito de semejante carta. Pero conviene recordar al respecto algunos
ejemplos significativos .

Ya al poner prblogo a una edici6n selective de las obras de Martfnez Marina
-prblogo, por to demas, hecho con rigor y profesionalidad- Martfnez Card6s

1 . Como ha senalado Tomes y Valiente en su dtscurso de mgreso en la Real Academia de
la Historia ola poliedrtca y con frecuencla contradlctoria personalidad de Martfnez Marina ad-
mite varios retratos con enfoques y resultados complementarnos» (MARTINEZ MARINA, Htsto-
rtador del Derecho (Madrid, 1991 ], p 14).

Entre ]as publlcaciones de los ultimos anos cabe referlrse desde el angulo de la Filosoffa
del Derecho a Jaime ALBERTI. Martlnez Marina : Derecho y Polinca, Oviedo 1980, y con enfo-
ques consutuclonalistas a Joaqufn VARELA SUANZES, Tradtcthn y ltberaltsmo en Martinez Ma-
rina Oviedo, 1983 .

2 MARTNEZ MARINA, Teoria de las Cortes /, Madrid 1813, pp LXXXI-LXXI y Princt-
ptos naturales de la Moral de la Poliuca y de la Reltgtdn (Madrid, 1933), pp . 22-26 (Pare edl-
ciones postenores de estas obras, veanse notas slgulentes) .

En cuanto al Discurso, frente a to que dice Maravall sobre la Identidad del texto con rela-
c16n al pr6logo de la Teoria de las Cortes, en sus distintas edlctones, hay que senalar que MA-
RINA anad16 Importantes y decislvos p6rrafos en la parte final de su edic16n separada del
Discurso Pero tales vanantes no afectan a los temas aqui exammados. F MARTINEZ MARINA,
Dtscurso sabre el ortgen de la Monarquia y sabre la naturaleza del gobletno espahol, Ed . y est.
prel de J.A MARAVALL, Madrid . 1957

La cite de Maravall sobre la ocarencla de Interds de las vanantes» , en p. 9
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senala para la carta la edici6n de 1810 en e1 peri6dico londinense El Espanol, jun-

to a otra edici6n valenciana del ano siguiente ; para terminar con una referencia a
otra nueva publicaci6n en el mismo peri6dico londinense, esta vez en 1812 . Nada
se dice sobre tan extrana duplicaci6n de la edici6n en un mismo peri6dico, ni se
aportan datos complementartos para su posible localizaci6n (n6mero o fecha de

los ejemplares y paginaci6n) -3 . En cuanto a los pasajes de Marina, insertos en el

pr6logo de la Teoria de las Cortes, a los que hacfamos al principio referencia, no

encontramos par pane de Martinez Card6s ning6n tipo de nota aclaratoria sobre
el particular. Y to mismo cabe decir de otras edictones de nuestro siglo, ya sea de

la Teoria de las Cortes, del Discurso sabre el origen de la Monarguia, o de los

Prtncipios Naturales 4.

Si de un historiador pasamos a un constitucionalista bien conocido, con am-

plia proyecci6n en el ambito historiografico, Sanchez Agesta, nos encontramos
planteada la cuesti6n de la edici6n de la carta al poner pr6logo al famoso Discurso
preltminar a la Constituci6n de CAdiz, atribuido aAgustin de Arguelles. No se tra-
ta de un asunto meramente erudito, sino de gran importancia a la hora de valorar

el talante htstorictsta de los hombres de Cadiz y la mayor o menor apoyatura tra-
dicional de la propta Constituci6n . S61o que Sanchez Agesta no manej6 directa-

mente las fuentes, sino a traves de la vers16n ofrecida par el propio Marina en

otras obras suyas, a ]as que ya hemos hecho referencia 5.
En el ambtto de la Htstorta del Derecho podemos recordar la menci6n ocasio-

nal de tipo bibltografico proporcionada par un diligente estudioso, Santos Coro-

nas Gonzalez,que dice asf: F. Martinez Marina, «Carta sobre la antigua costumbre

de convocar ]as Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del reino» , El

Espanol de Londres, 1810 ; Valencia, 1811 6.
En cuanto a los estudiosos de la obra de J. M. Blanca White, artifice del pe-

ri6dico londinense, cabe recordar sin duda a quien ha trabajado muy ftrmemente
en los 61timos anos sobre el particular : Moreno Alonso, y para quien, stn embargo,
la carta en cuesti6n sigue siendo an6nima, stn ninguna referencia o aproximaci6n
al autor de la Teoria de las Cortes 7.

3 . Obras escogidas de Don Francisco Martinez Marina (est pre] . y ed . de Jose MARTi-
NEZ CARD6S, 1, Madrid 1966, p LXV)

4 Teoria de las Cortes, ed y est prel . de J. M PEREZ PRENDES, sobre la ed de 1820, 1-
III, Madrid 1973

Principios naturales, ed y est pre] de J VARELA SUANZES 1, Oviedo 1993 .
5 Agustin de ARGUELLES, Dircnrso prelimuiar a la Constitution de 1812 Introducci6n

de Luis SANCHEZ AGESTA (Madrid 1981), pp . 38-41
6 . Santos M CORONAS GONZALEZ, «Los origenes del sistema bicameral en Espana» , en

CANO BUESO (Coordinador), Matertales para el estudio de la Constituci6n de 1812, Sevilla
1989, p 191

7 M MORENO ALONSO, «Las ideas consutucionales de Blanca White», en CANo BUE-
SO, Matertales, pp . 521-543
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Da la impresi6n, por to que vamos a ver, de que se repiten los datos de unos
a otros autores-salvo en el 6lttmo caso de los resenados- sin haberse compul-
sado las obras en cuesti6n, a ]as que hacen referencia, e incluso sin atender estric-
tamente en ocastones a ]as diversas observaciones del propio Martinez Marina
vertidas en sus obras.

Pero, por fortuna, semejante situaci6n cambiarta en cierta medida en los 61ti-
mos anos . Y era 16gico que asf sucediera, al haber sido la carta de Marina objeto
de una amplia resena en el peri6dico londinense inspirado, promovidoy hasta re-
dactado por Blanco White; peri6dico en principio de muy fdcil localizaci6n, al
conservarse abundantes muestras en nuestras bibliotecas y hemerotecas. Fue asi
como S6nchez Amor pudo aportar referencias directas de la carta en cuesti6n al
ocuparse de la, segtin 61, escasa influencia de Marina en la primera etapa de nues-
tro constitucionalismo, sobre to que volveremos despues 8.

Por su parte P6rez Prendes -sin tomar en consideraci6n el escrito de San-
chez Amor- ha publicado el trabajo de Blanco White-basadoen la carta origi-
nal de la que venimos hablando- con una breve introducci6n explicativa en torno
al devenir de la aportaci6n de Blanco y de sus diferencias de planteamtento poli-
tico con respecto a Marina; diferencias que en la publicaci6n de P6rez Prendes
quedan subrayadas por el distinto tipo de letra para cada una de las aportaciones
de uno u otro autor 9.

Tras los 61timos trabajos, podemos senalar ya, con toda seguridad, que en el
tomo primero de El Espaitol se publtca, en efecto, un trabajo an6nimo bajo el si-
guiente titulo : Carta sobre la anttgua costumbre de convocar las Cortes de Cas-
ttlla para resolver los negoctos graves del reino. Escrebiala dots . 10. Pero la carta
publicada en el peri6dico londinense no es la carta original de Martinez Marina,
sino que se trata de un trabajo del propio J. L. . Blanco White en el que se recogen
diversos fragmentos de la carta original de Martfnez Marina . Tanto el comienzo
del trabajo como su parte final han sido enteramente redactados por Blanco White; y los
distintos fragmentos de Martfnez Marina figuran con las consiguientes introducciones
o acotactones de nuestro ilustre exiliado . Un trabajo por tanto que podia ser con-

En esta lrnea, pero ajustando la exposici6n a una estricta sistemitica desde el Angulo polf-
tico, ha escrito recientemente J VARELA SUANZES, c<Un precursor de la Monarquia parlamenta-
ria Blanco Whitey El Espanol (1810-1814)», en Revista de Estudios Politicos, nueva 6poca 79
(1993), pp. 101-120

8 . J . 1 . SANCHEz AMOR, «Algunas cuestiones sobre la influencia de Martinez Manna en
]as Cortes de Cddiz» , en Revicta de Emidros Politicos nueva 6poca, 62 (1988), pp. 89-129, en
especial 121-125 .

9. J . M. PRENDES-PRENDES, (<Martinez Marina y Blanco White sobre Cortes de Castilla>,
en Revtsta de la Facultad de Derecho de la Uneversidad Complutense, 73 (1987-1988), pp.
317-332.

10 Se publica el articulo de Blanco White en la secc16n de Literatura, pp 48-65, del n6-
mero primero de El Espanol



Triptico sabre Martinez Marina 223

siderado original de Blanca White; eso sf, con amplia apoyatura en el sabio can6-
nigo de S . Isidro, a la manera coma sucede en otras ocasiones con El Espailol . ~Y
qud ocurre entonces con la carta original?

La carta original fue publtcada en edici6n aparte en el mismo lugar y ano:
Londres, 1810 . Se trata, sin duda, de la primera edici6n, que es la que aquf publi-
camos 11 . En cuanto a su atribuci6n a Martfnez Marina hay que decir que la carta
no s61o coincide con el artfculo de El Espaittol en el tftulo, sino en todos y en cada
uno de los fragmentos que fueron selecctonados par Blanca White. No hay duda,
pues, de su atribuci6n a Martfnez Marina, el cual, -siguiendo al Padre V6lez-
ya advtrti6 que el texto completo de la carta fue publicado precisamente en Lon-
dres, en ese ai5o de 1810, dato que en nuestra 6poca no ha sido tornado en consi-
deraci6n, que sepamos, par ning6n analista de su pensamiento.

Y, en cuanto a edictones posteriores, Marina se refiere auna edici6n valencta-
na del ano stguiente, segdn el testtmonio asimismo ofrecido par su antagonista el
Padre V61ez en su conocida Apologia del altar y del trono 12. Por to demas, una
nueva referencia a una edtci6n de 1812 en el peri6dico El Espanol, s61o cabe po-
nerla en conexi6n -si se lee atentamente a Marina- con la resena ofrectda par
Blanca White y no con el texto completo de la carta, coma incluso llega a hacer
err6neamente el propio Sanchez Amor. Y en cualquier caso, nadie hasta ahora en
nuestros dfas ha sido capaz de citar un solo fragmento tornado directamente del
texto original de Marina, to que, unido a las inexactitudes de las cttas, nos lleva a
la conclusi6n de que ese texto hasta el momento era practicamente desconocido.

Para evitar dudas, podemos ofrecer, a fuer de repetitivos, el siguiente esque-
ma aclaratorio de la hasta ahora aparentemente enrevesada cuesti6n :
- 1810 . Resena de Blanca White en el peri6dico londinense El Espanol, de

Londres, con incorporaci6n de dtversos fragmentos de la carta .
- 1810 . Londres . Pub] tcaci6n en edict6n independiente del texto completo

de la carta, bajo el mismo tftulo .
- 1811 . (Seg6n V61ez y referencia de Marina .) Nueva edici6n del texto

completo de la carta, en una tmprenta valenciana .
- 1812 . Seg6n Marina, se vuelve a publtcar en El Espaittol la resena de

Blanca White, mientras que algunos autores han senalado en nuestros dfas que to
que se publica es el texto completo de la carta. Pero esto no es verdad, coma se

11 El pie de imprenta no coincide con el que aparece registrado en el peri6dico El Erpa-
nol (La referencia puede verse en Ap6ndice documental).

12 . Martinez Marina en relac16n con la Apologia del Altarydel Trono dir5 . vEl Rvdo P
V61ez . . da noticia de la edici6n que de 61 se hizo en Londres, y anade que se reimprimi6 en Va-
lencia en el ano de 1811 par los yemos de Don Josd Esteban y se extend16 par las provincias»
(Prau,epios Naturales, p. 24 )

Sobre el padre Velez puede verse to que decimos despuds
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demuestra con s61o compulsar los nnmeros de El Espanol de ese ano 1812 . El pro-
pio Marina debi6 confundir el dato .

Pasemos ahora a la carta propiamente dtcha, de la que interesa ante todo des-
tacar sus aspectos formales . Una carta que, como tal, responde en efecto a los
planteamientos formales proptos del g6nero epistolar en tanto el an6nimo comu-
nicante se dirige a un amigo suyo -Jovellanos- para hablarle de la riqueza do-
cumental acumulada en ]as anttguas Actas de Cortes y otros documentos
venerables del pasado, y, en consecuencia, de la ineludible necesidad de convocar
a la saz6n Cortes y de reglar el gobierno de la naci6n de la mejor manera posible.
Todo ello con amplio despliegue de energfa, vehemencia y recado de escribir. Es
una de esas largfsimas cartas -53 pagtnas en la edici6n londinense, mas los ana-
dtdos tniciales- que se venfan redactando en ambitos eruditos y que hoy, acos-
tumbrados a las rapidas mtsivas, pudieran un tanto despistarnos, si atendemos
especialmente a la amplttud de su contenido. El cual se inicia con una cita legal
(Nov. Rec. VI, VII, 2), seguida de una preliminar advertencia sobre los motivos y
antecedentes de la carta, para entrar luego en el texto misivo propiamente dicho,
con toda una abundante acumulaci6n de saber hist6rico sobre nuestras anttguas
asambleas polfticas. Pero conviene insistir en el hecho de que se trata de una car-
ta -y no de un trabajo tndependiente al que externamente se anade o antepone
una nota misiva- en el que remitente se dirige aquf y ally en tono coloquial a
su ilustre e tnfluyente amigo.

No vamos a detenernos en el papel jugado en la presente ocasi6n por el famo-
so y prestigioso destinatario de la carta, a solicitud del cual se puso a trabajar
nuestro autor, a decir verdad, tnicialmente con no mucha fe en los resultados . El
tema es bien conocido a traves de to que nos cuenta el ilustre fundador de nuestra
dtsciplina . Digamos tan solo que Jovellanos recibi6 el <papel» -como sabemos
es esta otra de las denominaciones del escrito- a finales de 1810 . Y el <<papel» no
s61o debi6 circular entre los miembros de la Junta de Legtslaci6n, stno con mayor
amplitud, hasta caer en Sevilla en manos de ese curnoso e interesante personaje
que fue Josh MarfaBlanco White, para ser m6s tarde aprovechado en la redacci6n
de uno de los artfculos de su per16dico londinense 13 .

En cuanto a la relac16n del «papel» con otros escritos del autor, dicho muy
brevemente, puede quedar a medio camtno entre el Ensayo -citado mas de una
vez en la carta- y la Teoria de las Cortes ; y no solo, naturalmente, por razones

13 . «Anduvo despu6s-dira Marina-de mano en mano entre los literatos . Se reprodu-
Jeron sus argumentos en Sevilla, donde por una casualidad cay6 en poder del citado Don J
Blanco que, habiendo emigrado a Inglaterra, public6 parte de este escrito en el numero 1.° del
mencionado peri6dico con el siguiente epfgrafe . Carta sobre la antigua costumbre de convocar
las Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del Reino Escribfala D. . . » (Pruicipms
Natstrales, p 23 )
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puramente cronol6gicas '4. Con independencia de que volvamos con comparacio-
nes mas minuciosas, adelantemos ahora que se trata en cierta medida de una pro-
longaci6n del Ensayo, en tanto esta obra fundamental de nuestra Historia del
Derecho, en punto a Cortes (uno de los diversos temas analizados, coma es bien
sabido), no va mucho mas ally de la Alta Had Media, mientras que ahora el acen-
to se pone en to que viene despues : Baja Had Media, hasta el final de los Reyes
Cat6licos aproximadamente. Porque, tras los Reyes Cat6licos, no hay mas que ab-
solutismo puro y duro, par mas que se recoja, para ilustrar las quejas de los pro-
curadores, algun texto de Cortes de los Austrias . Y en cuanto a la Teoria de las
Cortes, frente a la asepsia del Ensayo, se apuntan ya algunos pronunciamtentos,
de tipo politico, con la propta idea de naci6n a la cabeza . Y una nota mas par ana-
dir: la carta naturalmente no pretende alcanzar las cotas sistematicas de la Teoria
de las Cortes . Todo to cual no impide qtte Marina realice un aprovechamiento in-
discriminado de la caret en su Teoria de las Cortes, tal coma hate ver el cuadro
esquemhtico en nota a pie de pagina 15 .

14 . Sanchez Amor, en trabajo citado en nota 9, ofrece una minuciosa comparac16n entre
el Enrayo -obra, para 61, puramente hist6nca-y la Teoria de las Cortes, con toda una amplia
teorizac16n politica de par media ; algo que en definitiva era con anteriondad conocido a gran-
des rasgos

15
Carta sabre la antigua comnnbre Teoria de las Cortes

Pag 2 PSg . LXXVII
" 2 " LXXVIII
" 3 " XLIX
" 4 " 30

5 " 30
" 8 " 299
" 8 " 293
" 12 " LXXIX
" 20 165
" 21 165
" 21 166
" 22 " 166
" 26 " 170
" 26 171
" 27 171
" 31 " 173
" 32 " 174
" 33 " 182
" 34 " 182
" 39 " 435
" 40 " 436
" 42 13
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Si atendemos ahora mds directamente al contenido de la carta, todo vtene a
ser una especie de justificaci6n, con las consiguientes probanzas, del texto que
luce en la contraportada -y al que apunta el tftulo de la carta- tornado de la
Nueva Recopilac16n : el famoso texto que sostiene el deber de juntar Cortes para
debatir sobre los hechos grandes y arduos del Reino.

Y, en efecto, nuestro infatigable autor aporta al comienzo del trabajo textos
demostrativos de las importantes cuestiones debatidas en Cortes . Y, ya directa-
mente, centrado en el tema, Marina se va a emplear muy a fondo en la presenta-
ci6n de novedosos testimonios hist6ricos, tanto de cronistas -el Canciller Ayala
y Hernando del Pulgar, por ejemplo, son citados expresamente, en algtin caso para
corregir el texto- como, naturalmente, de fragmentos entresacados de los cua-
dernos de Cortes, con alguna que otra aportaci6n de tipo documental, a fin de sub-
rayar el caracter marcadamente erudito del trabajo . Y tal despliegue de erudici6n
servira como prueba de que, seg6n reza el tftulo, en los momentos mas delicados
de la Monarqufa -cuestiones sucesorias, elecci6n y deposici6n de reyes, gober-
naci6n del pats en minorfas-, el papel de las Cortes vends a resultar decistvo .

A su vez, cabe distingutr dos apartados en la exposici6n que en una primera
aproximaci6n tal vez no queden suficientemente diferenciados. Una primes par-
te, donde el autor va exponiendo su pensamtento sobre la importancta de las Cor-
tes y sus diversas intervenciones, stn seguir un estricto orden cronolo'gico, con
remisiones al Ensayo, y con aportac16n de algunos textos de diversas epocas . Y
una segunda parte en la que-ya con proliferaci6n de textos, algunos muy largos
y detallados- se sigue un orden cronol6gico, desde Sancho IV a los Reyes Cat6-
licos, aunque centrandose en momentos conflictivos, con temas de difcil resolu-
ci6n : problemas sucesorios, regulaci6n de la gobernaci6n del reino en 6pocas de
minorfas, y hasta alg6n cambio dtnastico.

Asi, en el caso de Enrique 11, las Cortes terminan por decidir a su favor el ac-
ceso al trono, a pesar de su bastardfa. Y en epocas de minorfa ]as facultades de ]as
Cortes son tambi6n fundamentales, hasta el punto de decidir cuantos y qui6nes
van a ser los gobernadores del reino, incluso sin seguir el dictado de las leyes o to
dispuesto en los propios testamentos reales . Minuciosamente, con muchos datos
y pormenores, al hilo principalmente de los cronistas, Marina va describtendo el
importante papel desempenado por las Cortes, que le llevara a decir en una oca-
si6n : «La autoridad soberana, faltando el monarca, esta en la naci6n».

Las p6gmas cttadas en n6meros romanos corresponden al pr6logo de la Teoria de tas Cor-
ks (ed 1813) ; los numeros ar6bigos, al resto de la obra En cuanto a la carts, citaremos por la
paginac16n de la propia edici6n londinense

Publicamos la carts de Marina en nuestro ap6ndice Ejemplares de la carts pueden verse
por ejemplo en B N U 1942 y V c a 215-54 y Biblioteca del Senado, 40 465 Para la ed de Va-
lencia de 1811 B N . R 61 000
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Especialmente pormenorizada resulta la exposici6n de la minoria de Enrique
III, con observaciones sobre el comportamiento de los nobles y de algtin alto ecle-
siastico, junto al recuento de las numerosas ciudades y villas asistentes a las hay
-tras los estudios de Mitre- bien conocidas Cortes de 1391 . En cuanto a la eta-
pa inmediatamente anterior al despliegue del absolutismo, el cuadro resulta atin
mAs complejo, al cruzarse los intereses nobiliarios, la situaci6n menesterosa de
dona Juana, las ambiciones del Archiduque, su marido, y las posiciones, no siem-
pre claras, adoptadas par el rey Fernando el Cat6lico . Un cuadro que pudiera re-
sultar aprovechable hay en dfa al tratarse de un perfodo aOn no bien estudiado.
Pi6nsese, par ejemplo, en los datos recogidos en torno a 1506, con la frustrada
convocatoria de Cortes par pane del Consejo Real y con las Cortes celebradas, ya
con las debidas formalidades, en Burgos ese mismo ano. En cualquier caso, los
datos hist6ricos no aparecen -aunque vuelvan a ser en buena parte reproduct-
dos- con la distorsi6n de la Teoria de las Cortes, a trav6s de la fuerte incidencia
de la Constituci6n de 1812 .

Pasemos a la amplia resena que publicara Blanco White en el peri6dico lon-
dinense puesto a su entera dtsposici6n y que la mayor parte de tnterpretes han to-
mado par el texto completo de Marina 1b. Lo primero que se advierte en la resena
es que han desaparecido los aspectos externos de tipo epistolar a que antes hacfa-
mos referencia, es decir, todos aquellos fragmentos en los que Marina se refiere
directamente a Jovellanos . Yes 16gico que sea asf para no complicarmas las cosas
y lograr mayor unidad expositiva . Blanco, aparte de los fragmentos de su cosecha,
se ha fijado, sobre todo, tras una selecc16n, en los pasajes de la primera parte de la
carta, en donde, en la lfnea del Ensayo, expone su opini6n sobre ]as importantes
intervenciones de ]as Cortes en el encauzamiento de la vida polftica . Y en relaci6n
con la segunda parte de la carta, el criteria selectivo es mucho mas intenso: se re-
cogen s61o los apartados correspondientes a los avatares de las llegadas al trono
de Sancho IV y Enrique 11, con la consiguiente participaci6n de las Cortes, tras ha-
ber aligerado el peso de los testimonios que sirven de apoyatura a la exposicl6n
final. Y para terminar se incluye un amplto traslado de las medtdas tomadas en
Cortes en torno a la regulac16n del Consejo de regencia en la minorldad de Enri-
que III, par las concomitancias que pudiera tener aquella situaci6n con la que a la
saz6n se planteaba en el pafs . Y todo ello naturalmente enmarcado par las propias
observaciones de Blanco que no resultan cotncidentes con la exposici6n del sabio
historiador espanol .

En cuanto a la influencia de la carta en las Cortes de Cadiz, a los datos ya re-
senados cabe anadtr el testimonio que ofrece pocos anos despues uno de los escrito-

16 . Sobre las ideas polfticas de Blanco White pueden verse los trabajos citados en
nota 8
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res mas representativos desde el lado absolutista, gran polemista y habilidoso ex-
positor, el padre Rafael de Velez. En su conocida Apologia del altar y del trono,
toma la carta que nos ocupa como uno de los ejemplos mas influyentes y signifi-
cativos de planes elevados a la Junta Suprema para su envfo posterior a la «Dipu-
tacibn», dentro del amplio proceso de convocatoria de Cortes, y atin aporta datos
importantes sobre fechas y lugares de edicibn de la carta, segun hemos ya adver-
tido . Pues bien, don Rafael, capuchino y obispo de Ceuta, sigue considerando
anbnimo el escrito sobre Cortes, aunque da la impresibn de estar ya al tanto de la
identidad del autor, en quien, a pesar de sus discrepancias, no puede por menos de
reconocer la amplitud de sus conocimientos, hasta llegar a considerarlo como
todo «un sabio autor», que ademas escribe con respeto hacia los reyes y que llega
a considerarlos dotados de soberania en circunstancias normales . «Apreciese este
papel -dira a modo de resumen- por los conocimientos de su autor; pero sepase
que cuantos hechos refiere de minoridades de reyes, de reinas viudas, de guerras
y disputas sobre la suces16n de la corona, de interegnos y regencias, en los que las
Cortes se han convocado para salvar la naci6n y convenir en cuanto se debfa ha-
cer, estos son otros tantos testimonios que demuestran que nuestros reyes no han
sido despotas, tiranos, que han mirado siempre por conservar los fueros de la na-
c1on, que no han atropellado sus ]eyes, y que, necesitando de las lutes y socorros
de sus pueblos para el buen gobierno de sus vasallos, los ha llamado asf, los ha
manifestado la situacibn de la corona y ellos, reunidos en Cortes, han dado su pa-
recer. Estos son los hechos no hay mas.» 17

A pesar de to cual no dean de aparecer errores en la exposition, y muy espe-
cialmente en todo to referente a la posibilidad que tuvieron las antiguas Cortes de
elegir y deponer reyes, junto al pacto tacito entre el rey y el reino en el que se pre-
tenden fundamentar tales facultades . Segun el vehemente Padre Wlez, son bien
conocidas las funestas consecuencias que se han derivado de semejante pacto so-
cial, con solo consultar la historia mas reciente europea. Y ademas, tal y como el
pacto ha sido mterpretado, resulta contradictoria con la soberania reconocida en
los reyes por el propio autor de la carta. Y a mayor abundamiento ofrecera el fo-
goso capuchino un apretado resumen de nuestra historia desde los tiempos mas
remotos, con un anadido de citas de tipo religioso, para demostrar que no hubo ta-
les deposiciones de reyes y que el comportamiento de nuestros reyes no fue tan
negativo como se quiere hater ver. Senalemos para terminar que ningun otro tra-
bajo tends en la vehemente Apologia tan ampho tratamiento como el dispensado
a la aportac16n de Marina .

Recientemente, Sanchez Amor, en un trabajo habilmente construido, ha trata-
do de demostrar, frente a la opinion mds difundida, la falta de incidencia de los es-

17 . Rafael de VELEz, Apologia del Altar), del Trono, 11, Madrid, 1818, p 51
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critos de Martinez Marina en la evoluci6n de las Cortes de Cadiz. Ytodo ello cabe
aplicarlo asimismo a la carta que traemos entre manos. Cinendonos ahora a
nuestro tema particular, no parece que los argumentos empleados por Sanchez
Amor sean del todo convincentes, empezando por el manejo de ]as fuentes que,
en este caso, como ya hemos advertido, no van mas ally del extracto aportado
por Blanco en su famoso peri6dico londinense . Hagamos un repaso a su argu-
mentaci6n.

Para disminuir la importancia de la carta, se la llega a considerar «un folleto
entre tantos». Y a tal fin, se traen a colaci6n, a tftulo de ejemplo, hasta ocho folle-
tos de la epoca, sin duda tomados de la relaci6n bibliografica de Artola en los Or[-
genes de la Espana contempordnea . Pero debemos senalar que ninguno de esos
folletos, incluido el de P6rez Villamil, alcanza la alta calidad tecnica del escrito de
Marina. Y algunos de ellos son (ahora st) eomo tantos otros folletos de la epoca,
de escasa altura y de pobre documentaci6n. En modo alguno pueden compararse
con el escrito en cuesti6n, con independencia de que hoy estemos o no de acuerdo
con algunos de sus planteamientos.

Por otro lado, se insiste en to tardfo (primera ed . completa : 1811) de la pu-
blicaci6n del escrito en detrimento de su posible influencia . Pero se olvida,
primero, que hay una edici6n londinense del ano anterior . Y segundo, y muy
importante argumento en contrario, que el escrito que nos ocupa circul6 de
forma manuscrita por Cadiz, en donde fue recogido por Blanco White para su
posterior publicaci6n .

Por to demas, se atribuyen a Marina, sobre la estructuraci6n de las Cortes,
pronunciamientos que no harfa en tales t6rmmos: «Defensa de la convocatorna de
Cortes a la antigua usanza (aunque sin hablar de brazos) mediante los procurado-
res mandatarios de las ciudades privilegiadas (Ciudades de voto)» . Frente a tales
afirmaciones, cabe senalar que Marina se limita a tratar fundamentalmente de las
Cortes bajomedievales, sin entrar en el tema de si los procuradores de las nuevas
Cortes por las queaboga tuvieran que ajustarse a los esquemas del mandato impe-
rativo . (Por to demas, Marina debia estar al tanto, ya por aquel entonces, de que
los poderes solian ser poderes «bastantes» y de que, en la propia Had Media, se
pensaba que los procuradores representaban al reino en su conjunto, ademas de a
]as ciudades .) Pero en ningun caso, repitamoslo, nuestro gran polemista y famoso
historiador se pronunciaria en esta ocasion expresamente sobre la debatida cues-
On de la configuraci6n de los poderes.

En suma, y para terminar, todo parece indicar que alguna influencia debi6 te-
ner la carta an6nima, tantas veces citada, se-6n hacen ver diversos testimonios de
la epoca que apuntan en esa direcci6n . Habra que esperar, en todo caso, a ver to
que dicen ]as nuevas investigaciones . Pero antes de nada, conviene tomar en con-
sideraci6n el escrito de Marina que aqui publicamos y que, como tal escrito en su
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conjunto, parecia ya un tanto olvidado . La publicaci6n del escrito sin duda es aho-
ra to mas urgente e importante 18.

3 . ALGUNAS FUENTES DOCTRINALES DE MARTINEZ MARINA

En los ultimos anos se ha venido trabajando firme y decididamente sobre la
figura y aportaciones escritas de Martinez Marina, considerado fundador -o, en
su caso, auspiciador- de masde una disciplina cientffica, con la Historia del De-
recho a la cabeza . Han menudeado los estudios de conjunto al lado de las aporta-
ciones monograficas 19 . Se han vuelto a editar con amplios estudios prelimmares
algunas de sus obras mas caracterfsticas z° . Y en esa lfnea no se ha descuidado la
busqueda de antecedentes doctrinales para su variaday compleja producci6n . An-
tecedentes que, en una primera aproximaci6n, apuntan asimismo a un campo am-
plisimo y de diffcil frecuentac16n para el comun de los mortales . De ahf que,
tambi6n desde esta perspectiva doctrinal, haya sido calificado nuestro autor de sa-
bio insigne o de ohombre enctclopedico», como ha hecho recientemente uno de
sus mas conspicuos comentaristas 21 . Por nuestra parte, en principio no podemos
negar los amplios conocimientos de Marina en muy varios campos del saber, mds
ally incluso del saber hist6rico; pero vamos a tratar de matizar, con signtficativos
ejemplos y con aproximaciones sectortales, el alcance de algunas de sus fuentes
de informaci6n y de la peculiar manera queaveces tiene de manejarlas . Centrare-
mos nuestra atenci6n en su obra de mayor proyecci6n doctrinal y de mas ambicto-
sas micas en tal sentido: Los Prmciptos naturales de la moral, de la poltttca y de
la legislaci6n, que, como es sabido, tuvo que esperar muchos anos hasta sec pu-
blicada.

En esta obra, compleja y poblada de citas, se han destacado por pane de los
estudiosos diversas influencias, desde autores situados en una linea traditional y
cat6lica -ejemplo bien significatlvo Santo Tomas- hasta figuras del pensa-
miento mas moderno y desmttificador, entre los cuales sin duda alguna ocupa lu-

18 . Salvadas las posibles erratas de tmpresi6n, hemos procurado modernizar flexible-
mente el texto de Manna, especialmente en to que se refiere a puntuaci6n y acemos.

19 . Ya ofreci6 amplia bibliograffa sobre Martrnez Marina Jaime ALBERTI : Martinez Ma-
rina, Derecho y Polittca, Oviedo, 1980, pp 283-303 .

Una breve sintesls de sus planteamientos constitucionales en Joaquin VARELA SUANZES-
CAtviPEGNA, Tradicton y Irberalisnao en Martinez Marina, Oviedo 1983 .

20 . AdemAs de la conoctda edici6n de MARTNEZ CARDOS de las Obras escogidas de
Martinez Marina, 1-111, Madrid 1966-1968 y 1969 . P6rez-Prendes ha editado y prologado la
Teoria de las Cortes, I-III, Madrid 1979 . Y acaba de aparecer una 2 a edici6n, con importante
introducci6n de Joaquin VARELA SUANZES-CARPEGNA, Prencepios Naturales de la Moral, de la
Polttica y de la Legislact6n, 2 vols ., Oviedo 1993 .

21 . Estudio introductorio de J VARELA SUANZES a los Principios Naturales, p. XV11I
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gar privilegiado Jeremias Bentham, como se advierte ya inicialmente por el nu-
mero de citas que se le dedican, una tras otra . Comencemos por este conocido au-
tor, que nos va a remitir a otro autor menos conocido, pero que puede resultar
dectsivo para averiguar la forma curiosa de aprovechar Martfnez Marina algunas
de sus fuentes de informaci6n .

Bentham, como decimos, estd presente, una y otra vez, a to largo de los Prin-
cipios Naturales. Pero no para seguirle fielmente, sino, por to general, para man-
tener posturas bien diferenciadas . Aqui y alld se critican sus principios y
definiciones -sobre la libertad, la propiedad o el derecho natural-. Se hacen ver
sus contradicciones e incoherencias, o se ponen serios reparos a sus posturas rela-
tivistas . Y asi sucesivamente 22 . Todo ello bajo la idea de su gran influencia y de
un cierto derroche de agudeza. Pues bien, al hilo de Bentham, asoma en dos oca-
siones un fiel seguidor suyo, espanol, traductor y comentarista de sus obras, que
«con toda probabilidad» ha sido identificado por Varela Suanzes con Toribio Nu-
nez 23 .

Por to que dice Marina -atentamente examinado- y por las transcripciones
literales que nos ofrece, no hay duda alguna de que se trata de Rambn de Salas,
traductor y comentarista de Bentham, aunque no tan fiel seguidor suyo, como da
a entender el canbnigo de San Isidro . Veamoslo al detalle, por las consecuencias
que todo ello puede tener, que sospechamos no seran pocas.

La primera cita sobre el particular se presenta en estos t6rminos :

Un escritor nuestro, apasionado de Bentham, traductor e mt6rprete de las
obras legales de esteJunsconsulto, sigue fielmente sus huellas, y hablando de aque-
Ila defimci6n, dice que da una idea falsa de la libertad . Porque el que hace to que
qutere, aunque en ello pequdique a otro, es sin duda mas libre . ZNo sera mAs plena
y completa la libertad cuando se puede hacer aun to que perjudica a otros? «Hable-
mos como el pueblo y nos entendemos perfectamente Para el pueblo un hombre li-
bre es el que puede hacer to que quiere sin que nadie se to estorbe, y el pueblo tiene
mz6n y define bien e inteligentemente la libertad Esta, pues, no es otra cosa que la
facultad de hacer o to que queramos o to que nuestra voluntad desea 24 .

El parrafo entrecomtllado esta tomado directamente de las Lecciones de De-
recho Ptibltco Constitutional de Salas 2s .

22 Sobre todo ello puede verse J . VARELA SUANZES, Estudio introductorto, en especial,
pp XXIV-XXXVI

23 J VARELA SUANZES, Estudio tntroductorto, p . XLVIII
24 Principtos naturales de la moral, de la politica y de la legislation, ed . Adolfo POSA-

DA, Madnd 1933, p 89 Crtaremos en forma abrevtada los Principios naturales, poi esta edi-
c16n .

25 Ram6n de SALAS . Lecciones de Derecho Publico Consttaictonal, ed . y est. prel . de
Jose Luis BERMEJO CABRERO, Madrid 1982, p 49. Ya advertiamos en nuestro estudio sobre Salas la
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Salas, como es sabido, habfa traducido y comentado, con amplias discrepan-
cias al hilo de cada capftulo, los Tratados de legislacton civil y penal de Bentham .
Y en las Lecciones ttene muy presente a Bentham, aunque asimismo mantiene,
frente a 61, posturas bien diferenciadas .

La otra menc16n conviene recogerla literalmente por larga que resulte 26:

«He aqui el mottvo porque un junsconsulto espanol, traductor y comentador
de ]as obras de Bentham y su apastonado y paneginsta le acusa stn embargo y le ar-
guye de inconstguiente Porque negar la existencta del Derecho Natural y admitir
una Moral invariable, universal e mdependtente de las ]eyes postttvas es una con-
tradicci6n . Persuadido con su autor que to que se llama Derecho Natural es un sue-
no, crefa tambien que una Moral distinta de la Legtslaci6n era pura quimera ; y que,
sin las ]eyes, las palabrasjusto e mjusto, vinud o vicio, bueno y malo no serfan otra
cosa que somdos instgmftcantes Porque en realidad, dice 6l, to que se llama Moral
y Derecho natural es Lma mtsma cosa El Derecho Natural es la parte especulativa
o la teorfa de la ctencta, y la Moral es la pane pracuca, la aplicaci6n del Derecho
Natural Una ctencia, que dinge las operaciones del hombre pnvado, no es otra cosa
diversa del Derecho Natural, que toma indiferentemente el nombre de Moral, como el
Derecho politico to toma tambidn, a veces, llam6ndose Moral pdblica . Asf es, que uno
de los pnmeros moralistas, el cdlebre Anst6teles, divide la Moral en mondstica o del
hombre solo, y politica odel hombres constituido en soctedad . La Moral, pues, y el De-
recho natural son tdenticamente una misma cosa, y la cuesti6n queda reducida a una
dtsputa de voces, indigna de ocupar el tiempo y el talento de los sabios

No puedo entender, due en obra aparte, c6mo un escritor, que combate con
tanta energfa la existencia de la ley de la naturaleza, puede admiar tuna sanc1on na-
tural, que es una pane de la ley Esta sanc16n consiste en la aplicact6n de aquellos
bienes y males, premios y castigos de la naturaleza a ciertas acciones ; y como el le-
gislador humano no puede hacer esta aplicac16n, porque no puede disponer de los
bienes y males naturales, productendolos cuando quiera, resta que s61o puede aph-
carlos el autor de la ley natural Esta propostctbn me parece rigurosamente demos-
trada

En este caso los textos pueden resultar mas diffciles de identificar ; pero no
hay duda tampoco de que se referen a Rambn de Salas 27 .

Pero esto no es todo. Hay otra forma mas artera y en principio, o aparente-
mente, no menos eficaz, a efectos de llenar paginas, cual es la -tantas veces prac-

forma de apropiarse Marina de algun texto de Don Ram6n, sin la oportuna ctta Como de nada
ha servido nuestra advertencia, pondremos los textos poi extenso y a doble columna ; aunque a
la postre stgamos igual, sin hacer caso a nuestros avisos .

26 . Prmcipios nanu-ales, pp 152-153

27 Para la ulthma pane del texto, cfr. comentano de Ram6n de Salas a los Tratados de la
legislaci6n civil y penal, 1, p . 90 Tambien en esta ocas16n Marina forma un mismo p6rrafo con
dos textos entresacados de la exposict6n de Salas
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ticada en este pals-de tomar parrafos de aquf y de ally sin una sola referencia o
llamada a pie de pdgina. Y ello sucede especialmente cuando se trata de poner el
contrapunto critico a los largos fragmentos entresacados de Bentham.

Naturalmente que una afirmaci6n de esta indole -que puede servir para des-
montar la forma de encararse con el pensamiento de Marina- tiene que contar
con los debtdos comprobantes . Y en este senttdo no hay forma mas dtrecta y efi-
caz que poner los textos de uno y otro autor a doble columna. He aqui to que vie-
nen entrambos a decir a proposito del debatido tema de la proptedad 28 :

Comentano de Ramdn de SALAs a los

Tratados de Legislacion Civil y Penal,
1,266-267)

MARTNEZ MARINA, Principios, 256-257)

Bentham no disthngue bastante la propie-
dad de la seguridad, o del modo de la propie-
dad, y sin embargo, una cosa es tener una

Bentham [no ha] distmguido como debte-
ran las nociones de proptedad y seguridad . .,
una cosa es tener una propiedad de cualqmer

propiedad como quiera, y otra tener una pro- manera y otra tener una propiedad asegurada
piedad asegurada.

La propiedad nacid antes, y las leyes y los
gobiernos se establecieron precisamente para
protegerla el salvage adquiere la propiedad
del animal que caza o pesca, y de la fruta que
coge, pero otro mas fuerte que 6l podria arre-
batarle esta propiedad

La Propiedad nac16 mucho antes . y los
gobiernos y las leyes sobrevinieron para pro-
tegerla . . . El salvage adquiere la propiedad del
animal que caza o pesca y de la fruta que reco-
ge . . . Es verdad que alguno mas fuerte que 6l
podria arrebatarle esta propiedad .

Y la cotncidencia llega hasta las ctrcunstanctales imdgenes manejadas :

Pero este hilo y la propiedad existfan antes Sin embargo, este hilo y la Propiedad exis-
del cable, que se hizo de 6ste y de otros hilos . tfan antes del cable, que se hizo de 6ste y otros

hilos .

Pero no se trata de un tema aislado, en este caso centrado en el analisis de la
proptedad. Hay otros ejemplos, no menos signtficativos, de aprovechamiento. Lt-
mitemonos, para no cansar al lector, a la aportaci6n de una copra literal con deli-
berado ocultamiento . El tema elegido: la igualdad, al htlo de la propiedad .

Yo se que algunos filbsofos amigos del
orden y de la virtud, pero austeros y de mal
humor, pretenden que la propiedad ha stdo la
verdadera caja de Pandora de donde ban salido

Algunos filbsofos jmciosos y moralistas aus-
teros . . . pretenden que la proptedad ha stdo la
verdadera caja de Pandora, de donde han sali-
do todos los males que afligen al hombre en

28 . Hay que advertir que Manna introduce alteraciones en el orden de expostci6n segui-
do poi Salas . En nuestro cotelo hemos, a su vez, alterado el orden establecido poi Manna para
poner los textos de uno y otro escritor a un nivel paralelo .
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todos los males que afligen al hombre en la
sociedad ; y el ciudadano de Ginebra piensa
que el primero que cercando un trozo de terre-
no se atrevt6 a decir esto es mio, fue el mayor
enemigo que ha tenido la especie humana .
(Ibid., l, p . 226 .)

la sociedad . . . El ciudadano de Gmebra
piensa que el primero que, cercando un trozo
de terreno, se atrevt6 a dectr- esto es mio, fue
el mayor enemigo que ha temdo la especie hu-
mana . (Ibid., p . 259 )

Y en esta mismalfnea contindan los paralelismos, con redupltcaciones de por
medio:

Los que dicen que todos los hombres son Los que dicen que todos los hombres son
iguales en derechos no excluyen aquellas desi- iguales en derechos, no excluyen aquellas desi-
gualdades sin las cuales ningunajerarqufa politi- gualdades sin las cuales no podrfa extsur la je-
ca. cuando se dice que en un estado todos los
ciudadanos son iguales en derecho, s61o se quie-
re dar a entender que todos son gobemados por
las mismas leyes . que todos sonjuzgados por los
mtsmos tribunales ; que todos estan sujetos a las
nusmas cargas ; que todos pueden aspirar a todos
los empleos . (Ibid ., pag . 227 .)

rarqufa polftica . . . s61o han querido dar a
entender que todos son gobemados por las mms-
mas leyes, juzgados por los mismos tnbunales,
que todos estan sujetos a las nusmas cargas ; que
todos pueden aspirar y ser efecttvamente ad-
mitidos a todas las digmdades, destmos y em-
pleos p6bhcos (Ibid., p. 253 ) 29

Parecida forma de operar se utiltza con otros autores. Veamos el caso de
Mably, que por estos anos adn mantenfa -antes de ser practicamente olvidado-
gran predicamento entre ciertos escritores liberales. Unas veces aparece la cita en t6r-
minos generales, procurando silenciar el nombre, como vefamos antes con Salas:

Establecemos por principio, decia un entustasta de la igualdad, que la inde-
pendencia, la ltbertad y la igualdad estan tan hermanadas entre sf que sufren inevi-
tablemente la misma suerte, y la una no podrfa ser disminuida sin que to fuese
tambi6n la otra .

No termina aquf la cita; Marina sigue copiando parrafos y pdrrafos de Los de-
rechos del hombre y del ctudadano de ese «entusiasta de la libertad» que fue el
abate Mably 30.

Pero otras veces Mably m siquiera es invocado indirectamente, cual sucede
en un famoso parrafo en el que casi se llega a equiparar a Hobbes con Locke a
efectos de dar por primera vez a conocer los principios fundamentales de la socie-

29. En la p6gina siguiente de los Prmciptos naturales (p 258), se advierte el mismo pro-
cedimiento al tomar textos del Comentario de Salas a Bentham, p . 254

30. Principtos naturales, pp 246-247 . Y la obra, en principio an6mma, pero que es una
traducci6n de MABLY, Derechos y deberes del ciudadano, Cadiz 1812, pp . 9-10 . Sobre la atn-
buci6n a Mably v6ase el pr6logo a la traducci6n, pp 15-16. Marina entresaca p6rrafos de Ma-
bly.
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dad, coma ya Maravall advirtiera, sin darle demasiada importancia, tal vez par
considerarlo un caso aislado de copia al pie de la letra 31 . Que no se trata de un he-
cho aislado se puedecomprobarcon alg6n otro cotejo . Veamos :

[MABLY] Derechos y deberes del ciudadano,
pp . 9-10

MARINA, Princtptos naturales, p . 239 .

La naturaleza no ha creado Reyes, Magls-
trados, Vasallos m esclavos .

La naturaleza no habia creado reyes, ma-
gistrados, subditos ni esclavos

Todo hombre era una especie de monarca Todo hombre era como un principe con
que tenia derecho de asplrar a la monarquia derecho a la monarquia universal .
universal .

El aprovechamiento de Constant sigue parecidas pautas a las ya conocidas.
Citado expresamente en tres ocasiones, hay momentos en los que su nombre apa-
rece silenciado como si fuese el propio Marina quien aportase las ideas. He aqui
un ejemplo de tan silencioso aprovechamiento :

MARTiNEZ MARINA, Prtncipios naturales,

pp . 320-21

B. CONSTANT, Curso de Politica

Constituctonal, p. 13 32

Hobbes reconoci6 la Soberania tltmttada del
pueblo para deducir la consecuencla de la le-
gittmidad del Gobierno absoluto y desp6tico
de uno s61o

El pueblo, anade, ha podido desprenderse
de esta autoridad suprema y absoluta y abdt-
carla sin restricciones en favor de un principe
y revestirle de todos los poderes politicos

Hobbes se ha apresurado a reconocer la
Soberania como iltmitada para sacar de aqui
la consecuencia de la legitimidad del gobierno
absoluto de uno solo .

El pueblo, anade, ha podido desprenderse
de esta Soberania absoluta en favor de un mo-
narca que en tal caso llega a ser un poseedor
legitimo.

Por su parte el historiador italiano Venturi ha llamado la atenci6n sobre otra
fuente de Inspiraci6n : Destut de Tracy, al que sigue fielmente 33 .

31 . La cita de M. Marina puede verse en Pnnciptos naturales, p . 335 .
Por su parte Maravall ya advirt16 la copia realizada par Marina de un parrafo de Mably

(aunque la copia es m6s extensa que los textos aportados par Maravall) . MARAVALL, Estudio
preliminar al Descurso sabre el ortgen de la Monarquia de Martinez Marina, Madrid, 1957, pp .
15-16 .

32 . Utilizamos la traducci6n-adaptaci6n, con sus correspondientes comentarios, que
hizo Marcial Antonio L6PEZ del Curso de Politica Constuucional de Constant, Madrid 1820.

En alguna ocasi6n, como advirtt6 ya Maravall, Marina escribe ((sin citarlo, contra Cons-
tanto (MARAVALL, Estudio preltmtnar, p. 83) .

33 . F VENTURI, uDestutt de Tracy e la Revoluzioni Liberalm, en Rtvista Storica ualtana,
LXXXIV, 11 (1972), pp . 471-72 . Entre nosotros ya se hizo eco de la supercheria de Marina,
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Tras los ejemplos aducidos no es extrano que Marina acuda a sus propias
obras para completar la tarea de rellenar paginas de una obra tan amazacotada
como to Prtncipios naturales. Yno se trata de algun testimonio aislado -en la lfnea
ofrecida por Maravall-, sino de paginas y paginas vertidas literalmente sin ninguna
nota aclaratona sobre el particular, salvo en el caso alegado por Maravall 34 . Hasta
el punto de que buena parte del Pr6logo de la Teorfa de las Cortes -paralelamen-
te publlcado como obra independiente- aparece trasladado en distintas sedes de
los Principios naturales. No seria posible ni oportuno hacer un cotejo completo
de los pasajes en cuesti6n al ser tan extensos ; baste una minima muestra, conve-
nientemente esquemattzada de to sucedido 3s.

descubierta por Venture, A GIL NOVALES, Las Sociedades Patrioacas, 1, Madrid 1975, p 477 ;
y apartado dedicado a Martfnez Marina, en J ANT6N y M. CAMINAL, Pensainiento politico en
la Espaiia contempordnea, Barcelona 1991

Sin lugar a dudas, F Venture demuestra el aprovechamiento tortuoso del Commentaire sur
l'Espiru des Lois de Montesquieu, en los Prmciptos naturales de Marina, ya sea traduciendo
directamente o resumiendo ; pero sin citar (pueden compararse dos textos de uno y otro autor en
p. 472)

34 J. A MARAVALL, Estudio Preliminar al Discurso sabre el origen de la Monarquia, p
56. Se refiere a dos fragmentos del Discurso recogidos literalmente en una pdgmade los Prui-
cipios naturales.

35 . Comparar ademas :

Prologo a la Teoria de la .r Cortes Principcos naturales

Pag XXI Pag . 329
" XXIII " 330
" XXVI " 344
" XXVII " 344
" XXIX " 391

XXX " 291-392-393
" XXXI " 293-394

XXII " 394
" XXIII " 394

XXIV " 395
XXXV " 395

" XXXV11 " 395-396
" XXXVIII " 396
" XLI " 401
" XLII " 402
" XLVI " 406
" XLVII " 406-407
" XLVIII " 407
" LXIV " 409
" LXV " 410
" LXX " 412-413
" LXXI " 413-414-415
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(Teoria de las Cortes, I . pp. XXXI-XXXII). (Princepios naturales, pp . 393-394) .

Los antiguos reyes nunca fueron conside-
rados coma soberanos que domman a sus sdbdi-
tos, smo coma ciudadanos empleados en dingir
a sus iguales: porque al formarse ]as sociedades
y aun despues de constituidas fue necesario que
los principes reconociesen en las familias
otros tantos dep6sitos de autoridad

La sumusi6n que el rei manifest6 en esta co-
yuntura conformAndose con la voluntad del
pueblo muestra claramente que su autondad
era mss semejante a la de los reyes de Lacede-
monia que a la de un monarca absoluto y des-
p6tico .

Tampoco fueron considerados coma sobe-
ranos que dominan a sus subditos, sino coma
ciudadanos empleados en dirigir a sus iguales ;
porque al formarse las sociedades y aun mu-
cho despues las constitudas fue necesario que
los principes reconociesen en ]as familias
otros tantos dep6sitos de autoridad

y la sumisi6n que el rey mamfest6 en esta co-
yuntura, conformdndose con la voluntad del
pueblo, muestra claramente que su autoridad
era mss semejante a la de los reyes de Lacede-
moma que a la de un monarca absoluto y des-
p6tico .

En suma, con estos mtmbres se pudo componer una obra que ha podtdo par
su s6lida erudici6n -aunque en ocasiones externa y oportunista- causar la ad-
miraci6n de muchos int6rpretes del pensamiento del autor. Puesto en claro el pro-
cedimiento aqui y alld utilizado, habrfa que revisar las interpretaciones al uso; al
menosconvendrfa descontar al-On grado en el nivel de originalidad con que se le
ha querido revestir . Al final tal vez s61o quede el esfuerzo denodado, -en ocasio-
nes, un tanto desesperanzado- de querer aunar corrientes reformtstas de signo
ilustrado con representativos sectores del pensamiento tradicional cat6ltco . Pero
aquf s61o hemos intentado poner al descubierto algunos de sus planteamientos
metodol6gicos, sin tratar de recomponer las lfneas directrices de ese pensamiento,
tarea que exigiria un amplfsimo trabajo monografico, y sobre el cual ya vienen
trabajando expositores de gran autortdad en la materia.

4. PROYECCI6N INGLESA DE LA OBRADEMARTINEZMARINA

Hasta Inglaterra llegarfa la influencia de Marina, no s61o a traves de la carta,,
que ya nos es conocida, sino par otras Was no menos eruditas . Nos vamos a referir
aquf, en primer lugar, a la expans16n que tuvo par parte de la historiografia de la
6poca el Ensayo historico critico, para despu6s adentramos en to que sucede pa-
ralelamente con la Teoria de las Cortes .

El Ensayo encontr6 amplia acogida en Inglaterra a traves de los medios escri-
tos de comunicaci6n . Tenemos en este sentido dos ejemplos altamente significati-
vos. El primero de los cuales to encontramos en un 6rgano de comunicac16n
peri6dica, del que ya hemos hablado ampliamente: El Espanol, bajo la direcci6n
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en los correspondientes nOmeros, una vez mas, de Blanco White, al reanudar la
secci6n interrumpida dedicada a Literatura .

Estamos en 1813 . Ha llegado el momento de daraconocer piezas fundamen-
tales de la Historia de Espana . Y en tal sentido no se encuentra mejormodo de ini-
ciar la andadura que dar a conocer, en sus rasgos mds caracterfsticos, el Ensayo
histdrico critico.

A1 comienzo mismo, queda nuestro autor valorado muy positivamente al ocu-
par ouno de los primeros lugares» entre los literatos de Espana. La obra recensio-
nada se considera al propio tiempo de mucho m6rito .

S61o que hubiese conventdo aligerar la densidad de la obra. Habra muchas
personas que, por no perderse entre tan compleja y sabia erudici6n, no se atrevan
con el libro en su conjunto . Un libro que practicamente carece de divisiones o
apartados claros y precisos, con sus correspondientes introducciones para cada
ocasi6n. Se hubiese ganado muchode haberse apostado por la claridad y la soltura
de la exposici6n . De ahf que en el peri6dico londinense se hayan propuesto ofre-
cer en ndmeros sucesivos breves paginas, a modo de resumen, de una obra tan
amplia y de tan complicado manejo .

Y asf sera, en efecto, como se inicie la serie de recensiones fragmentarias co-
menzando por la Espana vtsigoda. Pero muy pronto nos encontramos ya con en-
tregas que consisten s61o en simples retazos del Ensayo, convenientemente
yuxtapuestos, con notas incluidas, sin mediar advertencia alguna por pane del re-
censionista sobre tal tipo de operaciones 36 . Aunque no siempre sucede asf. En
ocasiones se vuelve a la forma primttiva de recencionar. Es asf como el lector en
lengua inglesa podra hacerse una idea bastante cabal de la obra recensionada, ya
sea directamente atrav6s de la amplia antologfa de textos ofrecida, o bien con los
res6menes expuestos aquf y alla . Yen cuanto a los temas, la atenci6n se vuelca en
los de tipo institucional ; mientras que al tema de las Partidas se dedica un espacio
mucho mas reducido .

Poco despuds en una revista de informaci6n cultural y cientffica de amplia in-
fluencia -The Edinburg Review-, en la que se resenan los escritos mas grana-

36 . Todavfa en el numero de febrero (pp 354-388) el recensionista incluye algunas ob-
servaciones de su cosecha, a veces en tono crftico, como al senalar el desfase entre la teoriza-
ci6n y la prActica polftica, al ocuparsede la transici6n del sistema electivo al sistema hereditario
en la Monarqufa espanola ; o cuando insiste en los «funestos males» de la acumulac16n de bie-
nes por parte de los monasterios medievales, al lado de otras ventajas que pudieran ofrecer esos
monasterios

En el mimero de marzo (pp. 194-217) s61o se ofrece un,luicio favorable sobre Martfnez
Marina, como aportaci6n propia del recensiomsta ; todo to demds no pasa de ser mera antologfa
de textos de Marina con sus correspondientes notas a pie de pagina Y en los numeros siguientes
los fragmemos de Manna van empalmados unos con otros sin mngun comentario aclamtono .
(Abrnl, pp. 374-306 ; mayo, pp 344-363 ; julio, pp 11-30, agosto, pp 112-125, octubre, pp. 286-
300 ; noviembre, pp. 354-388 ; diciembre, 426-446.)
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dos y representativos del momento, aparece un largo comentario sobre el En-
sayo 37 .

Martfnez Marina desde un principio aparece de nuevo valorado muypositiva-
mente, al considerarse que refine buena parte de las condiciones necesarias para
ser un gran historiador oan elevated mind, a strong conception, a solid judgment,
a love of liberty. Y ademas escribe bien . Todo ello tends fiel reflejo en la obra
recensionada que hubiese resultado mas lograda de haberse prestado atenci6n a
los aspectos sociales, econ6micos o culturales ; incluso hubiese convenido tnsistir
en la propia «practica y conocimtento del mundo» en vez de mantenerse el autor
-othe jesuit Marina->> aislado en la soledad del claustro . (~No sera una confu-
si6n con el jesuita Mariana?) .

Por to demas, se ponen reparos a la tarea investigadora de Marina en archi-
vos, al no poder ser equiparada con la amplia labor erudita desplegada par algunos
ilustres antecesores -Pellicer, Nicolas Antonio, Ferreras- hasta culminar en la
monumental Espana Sagrada.

Sea como fuere, el autor de la resena -que, una vez mas, permanece en el
anonimato, a use de la revista- no va a ofrecer un resumen detallado de la obra
en su conjunto, sino que se concentrara en dos puntos principales : ]as institucio-
nes de la Monarqufa, con especial incidencia en todo to referente a Cortes y a or-
ganizaci6n local; se anadiran luego -mas ally del programa inicialmente
establecido- algunas reflexiones sobre la organizaci6n familiar, con curiosos
apuntamientos en torno a la barragania .

En el primer aspecto se insiste en la aportaci6n institucional de la Espana vi-
sigoda, con una Monarqufa electiva, que otorga al rey amplitud de facultades,
aunque siempre bajo la mirada atenta de la Curia y de los Conciltos. Y para
subrayarlo se seleccionan significativos fragmentos de la documentaci6n de la
6poca.

En la Had Media, se advierte la continuidad de las figuras institucionales vi-
sig6ticas, aunque con la consiguiente evoluci6n, como sucede con el giro que se
produce en los planteamientos sucesorios, que de electivos pasan a ser heredita-
rios . Y en cuanto al poder del rey es asimismo amplio, pero limitado par la parti-
ctpaci6n de Concejos y Cortes . Con la particularidad de que el an6nimo
recensionista utiliza el t6rmtno Cortes en un sentido muyamplio, hasta incluir Cu-
rias y Concilios. Lo que no le impide subrayar que la primera menci6n de procu-
radores en Cortes tiene lugar en Le6n (1188). Se utilizan asimismo numerosos
textos latinos para apostillar la exposici6n . Por to demas, se anaden algunas ob-
servaciones que no fguran en Marina, como al hacer comparaciones de nuestras
Cones con ]as de otros pafses .

37 . The Edinburg Review, octubre 1813 Enero 1814, vol . XXII (1814), pp . 50-67 .
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En cuanto al municipio medieval se resalta tambien su antiguedad -tal vez
s61o superada por Italia- para analizar despu6s aspectos de su organizac16n, jun-
to a la existencia de importantes fueros o cartas de poblaci6n. Y resulta asimismo
curioso el amplio tratamiento otorgado por el recensionista a ]as behetrfas.

Poco despu6s, en la misma revista aparecerfa recensionada amphamente la
Teoria de las Cortes 38 ; son exactamente 38 paginas de apretada letra tmpresa. Si
se tiene en cuenta con que abundancia y generosidad maneja los testimonios Ma-
rina -textos y mas textos, amplios y detallados trafdos a colaci6n, aquf y alli-
es facil colegir que en esas paginas habrfa espacio suficiente para dar al lector en
lengua inglesa una idea muy aproximada del contenido de la obra . Pero hay que
introducir aquf, de entrada, algdn distingo .

Hay que distinguir, en efecto, entre la resena propiamente dicha -bastante
menos de la mitad de las pdginas- y ]as valoraciones del autor sobre to que a la
saz6n esta ocurriendo en la sufrida Espafa de Martfnez Marina, que es donde el
recensionista -an6nimo, una vez mas-parece poner mayor empeno a hincar
mas el diente . Pero, por interesante que pueda resultar seguir la pista a la actuali-
dad de aquel entonces, interesa ahora ser fieles a to escrito por Marina . Y en tal
sentido cabe apuntar que estamos ante una resena bastante bien elaborada, de per-
fil traditional, toda en ingl6s, que trata de dar una idea general de la obra, tomando
como punto de partida su estructura original, con sus correspondientes divisiones
y apartados, tras haber prescindido del mteresante pr6logo, que tal vez hubiera
dado muchojuego a un buen conocedor del pensamiento politico ingles . Pero el
recensionista no se contenta con sintetizar la obra, sino que, sobre la marcha, fa-
cilita datos o ejemplos hist6ricos concretos, aderezado todo ello con textos de la
epoca, no importa su longitud (asi la carta convocatoria de Ecija de 1390, aun
abreviada, ocupa amplio espacio) .

Tampoco es necesario insistir en el cuidado puesto por el recensionista por
destacar la antiguedad de nuestras Cortes, el amplio numero de procuradores asis-
tentes en un primer momento o las diversas comparaciones ofrecidas con el par-
lamentarismo europeo. Se destacan, pues, especialmente los rasgos que pueden
resultar mds originales e ilustrativos, tanto en sus esquemas organtzativos y de
procedimiento como ala hora de hater recuento de facultades, por este mismo or-
den. Yno se olvidan otras figuras institucionales, como pueda ser el Consejo Real,
con fechas y precisiones concretas incluidas. Bien es cierto que, en ocasiones, los
datos ofrecidos en versi6n tnglesa pueden resultar un tanto distorsionados . Sirva
de ejemplo to que se dice a prop6sito del Almirante de Castilla, como figura re-
presentativa de ricoshombres y caballeros, al no haber entendido bien un testimo-
mo aportado por Marina : «The Senor de Lara always spoke for the Lords ; the

38 . The Edinburg Review, abril-septiembre, vol XXIII (1814), pp . 347-384 .
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Archishop of Toledo for the Clergy ; and the Almirante Mayor de Castilla, for the
Kni-hts and Ricos-homes» (pp. 354-55) .

Pero en general podemos decir que la resena «funciona», y que el autor debi6
estar familiarizado con nuestros avatares hist6ricos .

Pero no termina aquf la influencia de Marina por aquellas fechas . Baste recor-
dar las diversas referencias que se ofrecen en la misma prestigiosa revista de
Edimburao a prop6sito de una nota bibliografica sobre una obra de historia de ca-
racter general 39 . Felices tiempos aquellos en los que, a pesar de auerras y dificul-
tades, la Historia del Derecho Espanol interesaba sobremanera, mas ally de
nuestras fronteras .

Jos. Luis BERMEJO CABRERO

39 The Edinburg Review, XXX (1818), pp . 157-163, al recensionar la obra de Henry
HALLAM, Views ofthe State ofEurope during the Middle Age, Londres 1818 .
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Porque en los hechos arduos del remo es necesano el consejo de nuestros sub-
ditos y naturales, especialmente de los procuradores de ]as nuestras ciudades, villas
y lugares de los nuestros remos, por ende ordenamos y mandamos que sobre los ta-
les hechos grandes y arduos se hayan de ayuntar Cortes, y se faga consejo de los
tres estados de nuestros reinos segun to hicieron los reyes, nuestros progemtores

Ley, I/, tit VII, kb . VI Recopilacton



ADVERTENCIA

Luego que se tnstalo la Suprema Junta Gubernativa de Espaita, solicito el sabto y virtuoso
Jovellanos que se convocasen las Cortes generales de la nacton, a cuyo proposuo leyo un pa-
pel probando con poderosas razones que asidebia hacerse para establecer el gobterno que se
tuvtese pormas convenience y uttl 6 las ctrcuntancias en que se hallaba el reino No habtendo
podtdo consegutr Sit noble idea en vtrtud de las razones alegadas en sit escrito, penso qtte seria
ntedto mdts oportuno reuner los hechos de la htstorta que tuviesen mayoranalogia con el estado
actual de la Espana, para convencer a los tgnorantes y malignos que, segtin la prdettca y cos-
ttunbre observada constantemente ell Castilla, debian juntarse las Cortes para resolver los ne-
goctos graves e tmportantes del retno Con este objeto escrtbto al actor de esta carta, el qual
se nego a satnsfacer los,lustos deseos de su amigo, porque labia par expertencta propta que la
Junta Gubernattva no pensaba en aquella epoca en convocar las Cortes bstado de nttevo y
con mayorempeno para que reuntese los matertales que se le habian pedtdo, escrtbto esta car-
ta, cttya copra, socada del original que conserva en sit poder la persona a quten se dtrtgto, es
el tintco trabajo ltterarto que ha podtdo salvar de la trrupcion francesa, y ahora da a luz err
obsequto de sit amada patrta, en honor de las ideas leberales del actual Gobterno y para ins-
truccton del ptibltco en asunto que tart de veras le tnteresa .
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ESTUvtADiSIMO amigo : me es muy sensible tener que contestar a Vm . sabre los puntos de
su apreciable carta, porque bien conoce Vm. mi genio y car6cter, y que, desprendido de los em-
barazosos y frivolos pasatiempos de la Corte, y separado casi enteramente de la sociedad, salvo
en to que no permite mi empleo, no trato smo con los muertos. He procurado con la mayor di-
ligencia abstenerme de ofender m con palabras ni obras al pasado gobtemo; a nada he aspirado
sino a trabajar quanto he podido en servtcio del prtbltco, solamente con la esperanza de que al
cabo se me habia de proporcionar un sosegado retiro . Es verdad que las circunstancias han va-
riado, y me hace fuerza to que Vm anade, que en este critico momento de nuestra prosperidad
o de nuestra ruina y miseria, momento en que la naci6n espanola puede elevarse a la cumbre de
la gloria, o al contrano caer en un profundo abtsmo de tgnorancia, momento en que suspira par
ver en su seno al amado, al deseado Fernando, destruidos a los tiranos y enemtgos del hombre,
y arrojados de la sociedad a los despotas, a los viles aduladores y a nuestros enemigos domes-
ticos, esos ambiciosos y egofstas mss ormnosos que los crueles ex¬ rcitos del comun enemigo
de la humamdad; en este critico momento todo ciudadano debe sacrnficarse en promover tan
santa, tan justa y sagrada causa . Asf es, estoy convenctdo, y, aunque con cterto genera de vto-
lencia, voy a responder a sus preguntas.

Mas, en primer lugar, debo prevenirle que oigo decir en Madrid con mucha frecuencia, y
casi es la voz general es necesariojuntar Cortes . La autoridad soberana, faltando el monarca,
est£ en la nac16n . Nmg6n particular, m particularcs pueden aspirar a ella, ni exigir de los otros
la obediencia Las provmcias y reinos de que se compone la monarquia, son partes de la socie-
dad general, y mnguna puede vanar el orden establecido, m extmirse de las leyes, ni desenten-
derse de obedecer a las autoridades constituidas, ni crear otras nuevas ZQuien, pues, ha de
llevar el peso del gobierno del reino, y hacerse temer y respetar par todos los mlembros de la
soctedad9 La naci6n legitimamente representada ,Y c6mo se ha de executar esta repre-
sentaci6n`? Del modo que prescnben nuestras leyes fundamentales, autonzadas par continuada
serie de generaciones y stglos . Quanto se haga, quanto se execute de otra forma y contra el te-
nor de aquellas leyes, serfa ilegftimo, si no to aprobase la naci6n . 6Y que prescnben nuestras
leyes, usos y costumbres9 Que en los hechos grandes y arduos sejunten Cortes . Vm . conoce
una obra I en que se ha tratado a la larga con muchojuicio y sabidurfa este punto, y hecho ver
quan sagrada e rnvtolablemente se observ6 aquella prActtca en los reinos de Le6n y Castilla des-
de el ongen de la monarquia hasta el siglo XIII Desde esta 6poca hasta el siglo XVI, lasjuntas
nactonales fueron aun mas frecuentes, mas solemnes y mss importantes, porque, sin contar con
los casos que abraza la ley de Recopilaci6n y las que se citan en dicha obra, la ley de Partida y
otras del remo establecen «1a necesidad de celebrar Cortes, luego que muera el monarca reinan-
te, para que todos los del remo hagan homenage y juramento de fideltdad al leginmo heredero
de la corona ; para tratar y resolver las dudas que pudiese haber sobre la sucest6n ; para nombrar
regente o regentes de la monarquia, si el principe heredero, par imposibilidad moral, fisica o le-
gal, no fuese capaz de exercer la soberania . Se debian juntar quando los reyes salfan de tutorfas,
quando se habia de hacer la aura del principe heredero, y siempre que se tratare de pedtr alg6n
servtcto o tnbuto extraordmario Asf se practic6 constantemcnte par espacio de quatro siglos,
como parece de las actas de aquellos celebres congresos, monumentos preciosos de fideltdad y
amor de los espanoles a sus soberanos y de nuestra mdependencta y libertad ; pero, monumentos tg-
norados, desconocidos y sepultados baxo la sombra del olvido parla vil adulaci6n, par el espiritu
de inter6s y par ]as pretenstones ambicosas del gobierno ministerial . Ignoradas aquellas preciosas
actas, no es cosa extrana que se diga par los que mteresan en desacreditarlas que las Cortes fueron
m6tiles, que no han producido mAs que turbaciones y males, y que los representantes de la na-

1 . Ensayo hist6nco-critico sobre la antigua legislaci6n y principales cuerpos legales de
los reinos de Le6n y Castilla &c Por el Dr. Don Francisco MARTINEZ MARINA, Can6nigo de la
Real Iglesia de S, Isidro, acaddmico de n6mero de las Reales Academias Espanola y de la His-
toria Madrid, 1809. En la imprenta de Ibarra, 1 vol . 4to marq .
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c16n . congregados en ellas, no tenfan otro derecho que el de pedir y aconsejar No pensaba de
esta manera el rey Don Fernando IV en ]as Cortes de Valladolid del a6o 1298, en que asegur6
haberlas convocado «porque sabemos que es a servicio de Dios e nuestro, e muy grande pro de
todos los nuestros regnos, e mejoramiento del estado de toda nuestra tierra » Y en las de Valla-
dolid de 1307 confiesa que la naci6n le habia aconsejado quejuntase Cortes en esa ciudad para
poner tormmo a las calamidades p661icas, y que asf to practic6 «porque servicio de Dios, e mio
e pro de los mis reanos fuese guardado » No discurrfa de aquella manera el rey Don Alonso XI
quando expres6 los motrvos quo habia tenido para convocar ]as celebres Cortes de Madrid de
1329 «Veyendo e entendiendo quo era servicio de Dios e mfo, e a pro e guarda e a sosegamien-
to de todos los mis regnos, habiendo gran voluntad de complir lajusticia e endereszar la mi tie-
rra . y que todo pase daqm adelante como debe, por ende acorde . de ayuntar todos los de la
tierra para endereszar el estado de la mi casa e de los mis regnos, e porque se ficiese justicia, e
muchas cosas quo no eran bten ordenadas que se enmendasen e pasasen mejor daquf adelante .
E otrosf para poner recabdo en esta guerra quo yo agora fago a los moros E pai a esto fice llamar
a Cones a todos los de la mi tierra para aquf a Madrid e, desque fueron aqui ayuntados los per-
lados e procuradores de las mis cibdades e villas de los mis regnos, fable con ellos, e dfxeles,
e rogueles e mandeles como a mis naturales que me diesen aquellos consejos que ellos enten-
diesen, porque podria endereszar mejor todo esto, e quo yo que to farfa asf con su acuerdo»
Tampoco pensaba de aqucl modo nuestro amado soberano Fernando quando on el decreto din-
gido al Consejo real desde Bayona, le decfa <(era su voluntad que se convocasen las Cones en
el parage que pareciese mss expedito » Ni pensaba de aquella manera el tirano Bonaparte quan-
do, para adularnos y ganar los votos de la naci6n, le convidaba con ]as Cones, asambleas nacio-
nales sancionadoras en su constituci6n Y, en fm, no pensard de esa manera mnguno de los que
hayan lefdo tan preciosos monumentos de la independencia y libertad de los espanoles, y de su
acendrado amor y fidelidad a los soberanos

Vm , que los ha exammado con particular dihgencia y atenc16n, sin duda estara conven-
cido de la impoitancia de estas actas, del respeto y venerac16n que se merecen, y de que tene-
mos sobradas razones para reputarlas por tin tesoro de sabiduria civil, econ6mica y polfttca, y
tambien habra advertido que la nac16n, representada en ]as Cortes, siempre se crey6 con facul-
tades para intervemr en todos los negocios del remo, ypara resolver los casos arduos ylas difi-
cultades que no se pudiesen desatar por ]as leyes establecidas, facultades dimanadas del
derecho del hombre en sociedad, de los principios esenctales de nuestra constituci6n, quo se ex-
tendfa en su origen hasta elegtr, y con gravfsimas causas, deponer los soberanos, y de tin pacto
tacuo entre reyes y vacallos, jurado solemnemente porambas partes, seg6n el qual los vasallos
contrahfan la obligac16n de obedecer y servir con sus personas y haberes al soberano y a la pa-
tna, y aquellos, de hacerjusticia, sacrificarse por el bien publico, observar ]as condtciones del
pacto, las franquezas y hbertades otorgadas a los pueblos, guardar ]as leyes fundamentales, no
alterarlas ni quebrantarlas, en fin, regir y gobernar con acuerdo y consejo de la nac16n .

iQue been dixeron esto mismo al rey Don Carlos V los procuradores de las Cortes de Va-
lladolid del ano 15181 «Considerando quo vuestra Alteza . . . primero debe e es obligado a soco-
rrer e proveher en las cosas tocantes a sus pueblos universales, s6bdttos e naturales vasallos que
a las cosas suyas proprias queremos traher a la memoria a vuestra Alteza se acuerde que fue
escogtdo e llamado por rey, cuya interpretaci6n es regir bien, porque de otra manera no serfa
regir, mas desipar, e ansf no se podrfa decir ni llamar rey, y el buen regir es hacerjusttcia que es
dar a cada uno to quo es suyo, y este tal es verdadero rey. . . e por esta causa asaz sus subditos le
dan pane de sus frutos e ganancias suyas, e le sirven con sus personas todas las veces que son
clamados pues mire vuestra Alteza si es obligado por contrabto callado a los tener e guardar
jusdcia» . Al leer aquellos prociosos documentos, Vm se admirard de la energfa y tono casi im-
penoso con que los diputados de la naci6n hacfan presente a los monarcas los des6rdenes de
palacio, los excesivos gastos de casa real, el redundante ndmero de los empleados, la negligencia
y desidta de los mmistros, malversaci6n de los caudales, falta de economfa en las rentas reales,
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abusos de los tribunales . descuido o mahcia de Ins magistrados publicos, la mobservancia de
las leyes . los des6rdenes de los poderosos y . en fin, quanto podia contribuir al bten general de
la monarqufa .

Es verdad que los derechos de la naci6n, junta en Cortes, se expresan con Ins modestos ti-
tulos de consejo, s6plica o petict6n ; pero no es menos cierto que los reyes debian responder, y
respondieron por escrito a aquellas peticiones, conformdndose casi stempre con ellas ; to que se
venfic6 hasta el tiempo de Ia domtnaci6n austriaca en Espana, tiempo en que empez6 acd el
despotismo y gobiemo arbitrario, y en el qua], comenzando a decaer la autoridad de ]as Cortes,
y a ser desatendidas o contestadas con palabms ambiguas o de mero cumplimiento, comenz6
tambidn a decaer la monarqufa y a hechar ondas raizes el despotismo de los mmistros, Ins qua-
les con gran cautela y solapada polfuca cmdaron evitar quanto les fue posible la convocaci6n
de Cortes, a pretesto de la libertad con que los representantes de la naci6n arguian la mala con-
ducta de ellos, refrenaban su ambici6n y prevenfan remedios oportunos para curar los males y
dolencias de la monarquia .

Ademas que las peticiones y suplicas formaban una pane esencial de aquellas actas ; las re-
soluciones reales se escnbian al margen o al pie de ellas, y debian tener igual fuerza que las le-
yes ; de todo se extendia un quaderno, que, firmado y sellado con el sello de plomo, se debia
guardar original en la cAmara del rey, y se hacian al mismo tiempo copias por la cancilleria, se-
lladas con el sello de cera pendtente, para dirigirlas a ]as ciudades y villas del remo El rey pro-
metfa y juraba guardar y cumplir las resoluciones, asi como las respuestas dadas a las
pehciones, con la garantfa de que si en algdn tiempo despachase a los pueblos 6rdenes, cartas o
alvalaes contra to establecido y otorgado en Cortes, semejantes cartas fuesen obedecidas, y no
cumplidas

Y, si bien los monarcas gozaban de codas las prerogativas de la soberanfa y reunian el po-
der execuuvo y la autondad legislativa, reum6n que los publicistas califican de un grande mal
politico, todavia aca en Castilla hubo poco que temer de aquel poderio, porque las Cones tenian
recursos para templarlo y moderarlo Los representantes de 1a nac16n deliberaban con el rey so-
bre la paz y la guerra, tenian en su mano el dar o negar los auxilios pecuniarios, y de disponer
de la fuerza armada, peculiar de las municipalidades Es muy notable a este prop6sito la nota
que extendieron los procuradores de las Cortes de Valladolid de 1520, en el articulo XXII de
ellas, diciendo que «cada y quando el rey quisiere hacer guerras, Ilame a Cortes a los procura-
dores a quienes ha de decir la causa, para que ellos vean si es justa o voluntaua, y si fuerejusta,
o contra moros, vean la gente que es menester, para que sobre ello provean to que fuere nece-
sario ; y que sin voluntad de dichos procuradores no pueda hacer m poner guerra ninguna

El poder legislativo estaba tambt6n muy cenido y limitado poi las Cortes, siendo un hecho
incontestable que los reyes de Castilla no tenfan facultad para anular o alterar la legislaci6n es-
tablecida, y quando hubiese necesidad de nuevas leyes, para ser valederas y habidas poi leyes
del reino, se debian hacer y publicar en Cortes con acuerdo y consejo de los representantes de
la naci6n No me detendr6 mucho en comprobar esta verdad, de quc se trata en e1 citado Ensayo
sobre la legislaci6n, pero no puedo omihr to que en esta raz6n decian a los reyes Dona Juana y
Don Felipe los diputados de las Cortes de Valladolid de 1506 en la petict6n VI «Los sabios au-
tores y las Escripturas dicen que cada provincia abunda en su seso, y poi esto las leyes y orde-
nanzas qmeren ser conformer a las provmcias, y no pueden ser iguales m disponer de una
forma para todas las tierras, y poi esto los reyes establecieron que quando hubieren de hacer le-
yes, para que fuesen provechosas a sus regnos, y cada provincia fuese provehida, se llamasen
Cortes y procuradores que entendiesen con ellas, y poi esto se estableci6 ley, que no hiciesen m
renovasen leyes sino en Cortes, suplican a vuestras Altezas que agora e de aqui adelante se
guarde y faga asi Y, quando leyes se hubieren de hacer, manden llamar sus regnos y procura-
dores de ellos, porque para las tales leyes serAn dellos muy mss enteramente informados, y
vuestros regnosjusta y dcrechamente provehidos Y, porque fuera de esta orden se han hecho mu-
chas prematicas, de que estos vuestros regnos se tienen poi agraviados, manden que aquellas se re-
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vean, y provehan y remedien los agmvios que las tales premAticas tienen » Petic16n que se re-
piti6 reinando Felipe III, y es la petici6n I de las Cones de Madrid de 1607, pubhcadas en esta
villa en 1619 . Decfan los procuradores- «Porexperiencia se ha visto que aunque las leyes y pre-
maticas, que V.M . manda publicar, se hacen con mucho acuerdo y conforme a su cristianfsimo
zelo, se ofrece ocas16n de suplicar a V.M las derogue o altere en algo, porque, como estos rei-
nos constan de tan diversas provincias, parece necesano se hagan con advertencia particular de
las ciudades de voto en Cones, con to qual saldrian mss ajustadas al beneficio p6blico, y asi ha
suplicado el reino a V.M. no se promulguen nuevas leyes, ni en todo ni en parte las antiguas se
alteren, sin que sea por Cones, avisando al remo estando junto, y, en su ausencia, a su diputa-
ci6n, para que advierta to mas convemente al servicio de V.M . y bien p6blico ; y hasta ahora no
se ha provehfdo, y, por ser de tanta importancia, vuelve el reino a suplicarlo humildemente a
V M.»

Amigo mio, he dicho bastante, y es muy poco en comparac16n de to que pudiera anadir,
para que todo hombre sensato y amante de la patna y de la verdad se persuada hasta el conven-
cimiento de la importancia y ventajas de nuestras Cones, de que eilas fueron como el alma del
gobierno espanol y la pane mas esencial de nuestra constituc16n, y que, sin apartarnos de ella y
chocar con sus prmcipios, no podemos dexar de convocarlas en las circunstancias tan criticas
en que nos hallamos, hoy mds que nunca apremia la necesidad y estrecha la obligaci6n . Porque,
si las Cones estdn recomendadas y autorizadas por la costumbre y ley viva del reino, ono aca-
bamos ahora de jurar solemnemente la observancia de esas leyes y costumbres? Si como se ha
dicho en oficio dingido al Consejo Real, la nac16n debe tener hoy mayor mfluxo que nunca en
el gobierno, y debiera decirse toda la influencia de que es capaz, toda la autondad, 4se podr5
esto venficar sin que se re6nan en Cones los diputados de los comunes, concejos y ayuntamien-
tos, 6nicos representantes del remo segun ley y costumbre`?

Me hago cargo de to que Vm . juiciosamente repone, caso asf cierto como doloroso, que
hay hombres tan ciegos y preocupados, por no decir ignorantes y mahgnos, tan familiarizados
con los errores del pasado gobierno y tan envejecidos en los vicios y torcidas m6ximas de la po-
Ifdca ministerial, que para convencerlos acaso seria medio oportuno arguirles no tanto con ra-
zonarmentos quanto con los hechos de la histona, reumendo met6dicamente los pnncipales
sucesos, los m6s interesantes y an6logos a las circunstancias del dfa, por los quales se facilite el
conocimiento de la verdad y se demuestre el comenzado prop6stto y argumento. Voy a hacerlo
s61o por complacer a Vm y servir al p6blico, pues no puedoprometerme, to digo con harto do-
lor, ni esperar gran fruto de esa ralea de gentes iQue haya necesidad de acudir a estos recursos
en un momento en que no habia de haber entre nosotros mas que un coraz6n, un espfntu y una
alma, m remar mss que el amor a la verdad, al rey, a la ley y a la patria!

En el citado Ensayo sobre la legislaci6n se muestra evidentemente, por una serie de suce-
sos continuados desde el origen de la Monarquia hasta el siglo XIII, que los reyes de Le6n y
Castilla procedfan siempre en los puntos y casos comunes y ordinarios de gobierno con acuerdo
de los de su conseio, y en los arduos y extraordmarios con el de la nac16n representada en Cor-
tes Desde aquella 6poca hasta la de la dominaci6n austnaca en Espana, la historia es mss rica
y abundante, y los hechos mss notorios y decisivos . El rey Don Sancho IV y sus descendientes
debieron la corona de Le6n y Castilla al voto de la nac16n junta en las Cones de Segovia del ano
1276 Vm . sabe ]as grandes alteraciones y revueltas que produxo en Castilla la muene de Don
Fernando de la Cerda, principe heredero de la corona, como pnmog6nito de Don Alfonso X, y
la diffcil y ardua questi6n que se suscit6 sobre qmdn habfa de suceder mmediatamente en el tro-
no, si los hijos del mfante Don Fernando, a quienes favorecia la ley de Partida por la que se es-
tablec16 en estos remos el derecho de representaci6n, o el mfante Don Sancho, hijo segundo del
rey Don Alonso, al qual recomendaban mucho sus meritos y prendas, y su mayor inmediaci6n
al tronco . Los afectos de Don Sancho solicitaron del rey padre to declarase mmediato sucesor
con exclusi6n de los mhos Cerdas Pero m el rey, aunque amaba tiemamente al mfante, m los de su
consejo que deseaban elevarle al trono, se determmaron a resolver un caso tan complicado . Y
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persuadidos que el examen y decisi6n de asunto tan grave pertenecia a las Cones, el rey las con-
voc6 para Segovia, aqui fue donde los infantes, maestres de las 6rdenes, y todos los ricos hom-
bres, mfanzones y caballeros, y los procuradores de los concejos de ]as ciudades, villas y
lugares del reino en presencia del rey Don Alonso hicieron pleyto homenage al infante Don
Sancho, y le Juraron rey de Castilla para despues de los dias de su padre

La naci6n supo llevar adelante y sostener con energia este acuerdo y darle nuevo vigor,
quando muerto Don Alonso todos los estados aclamaron en Avila par reyes de Castilla, y pres-
taron obediencia a Don Sancho y su muger Dona Maria, declarando al mismo tiempo par here-
dera de estos reinos a su hija la mfanta Dona Isabel en defecto de sucesi6n varonil . Y si bien el
mfante Don Juan pretendfa alzarse con Sevilla y Badajoz que su padre le habia dexado en una
clausula de su testamento, con todo eso prevaleci6 el voto de la nact6n ; porque el ayuntamiento
y reino de Sevilla, aunque leal y afectisimo a Don Alonso, se declar6 despues de su muerte par
Don Sancho en conformidad a to acordado par los reinos, cuyos representantes teniendo en
consideract6n las vemajas de la sociedad, el sosiego y tranquiltdad p6blica, se desentendieron
de la ley de Partida, aunque tan respetable, y de las solicitudes de los Cerdas, y dexaron sin
efecto la disposici6n testamentaria del rey Don Alonso, el qual en castigo de la desobediencia
y rebel16n de su hijo, le habia desheredado, adjudicando sus reinos a los hijos de Don Fernando
de la Cerda, y en defecto de estos al rey de Francta, porque sabfan que a los reyes no aststia de-
recho m facultad para disponer de sus dominios y estados, sino en conformidad a to que dispo-
nen ]as leyes, ni para derogar estas, variarlas o interpretarlas sin acuerdo de las Cones Las
quales con tan prudente acuerdo evitaron una guerra civil y salvaron la patria, con to qua], dice
la cr6mca de Don Alonso X, todas las guerras y bullicios que habfa entonces par muchas panes,
todas cesaron .

En 6 de diciembre de 1285 naci6 el mfante Don Fernando, hijo primero heredero del rey
Don Sancho, apenas tenia un mes, quando su tfo el mfante Don Juan, los grandes y caballeros,
y todas las ciudades y villas de los reinos de Castilla sejuntaron y celebraron Cones en Burgos,
donde tomaron par senor y par heredero al infante Don Fernando, hacl6ndole pleyto homenage
que despues de los dfas del rey su padre, fuese su rey y senor, todo se enderezaba a asegurar la
sucesi6n de la familia reinante, coma mss ventajosa al estado Las Cones se hicieron supenores
a todas las dtficultades ; nada fue capaz de hater que se variase la primera resoluc16n, m las ms-
tancias de los principes confmantes, ni las pretensiones de Arag6n, ni ]as amenazas de Francia,
m la opim6n com6n de que Don Fernando era ilegftimo, par serlo el matrimonio de sus padres,
cuya consanguinidad nunca quisteron dispensar los papas par adular a la Francia, a pesar de
esto, aquel grave congreso national se declar6 par el principe Fernando y le dio derecho a la
soberania

Fue costumbre de estos remos, y to estableci6 tambi6n la ley XIX, tit XIII, Part . 11, que se
juntasen Cones luego que muriese el rey, para poner et asosegar con el rey nuevo los fechos
del regno . Por eso el rey Don Sancho en el ano de 1284, pnmero de su remado, convoc6 Cones
para Sevilla Se trat6 en ellas de reformar el gobierno de la monarquia, a la saz6n muy estragada
con las rebueltas y turbaciones pasadas, senaladamente par las excesrvas donaciones que pr6-
digamente habfan hecho padre e hijo a pretexto de necesidad, contra to dispuesto par las ]eyes,
a saber, que no se puedan enagenar de la corona pueblos m heredades realengas, ni los termmos
comunes y bienes de los concejos, m otorgarse gracias y privilegios onerosos a los vasallos,
cuya mobservancia fue siempre la causa radical de las calamidades p6blicas . El rey Don San-
cho exivi6 en las Cones los origmales de aquellas gracias y donaciones, y, par consejo de la na-
ci6n y a petici6n de sus representantes, revoc6 todos aquellos privilegios, y fueron canceladas
y rotas las cartas ; todo to qual se confirm6 de nuevo en ]as Cones de Palencia de 1286, donde,
a propuesta de los concejos, se establec16 la importante ley de amortizaci6n civil

La muerte de Sancho IV, ocurrida en el ano de 1295, expuso la monarqufa a mayores ries-
gos y peligros que los del pasado gobierno, a causa de la mumorndad del prmcipe heredero, que
contando a la saz6n nueve anos de edad tan solamente, no podia seg6n las ]eyes exercer la so-
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berania ni llevar las riendas del gobierno La ley 111, tit . XV, Part. 11, conformandose con los
usos y costumbres de Castilla, prevmo to que se debia practicar en este caso, a saber que con-
vocadas Cortes generales segun la disposici6n de la otra ley arriba citada, se observe y guarde
el testamento del rey difunto acerca de ]as tutorias, y que si al rey nihojmcase madre, ella ha
de seer e/primero et el mayoral guardador sobre todos los otros Don Sancho considerando las
grandes prendas y talento de Dona Maria su muger, determin6 por cl6ausula de su testamento,
arreglado a la ley, que fuese unica tutora del principe Don Fernando y gobernadora de sus esta-
dos hasta que saliese de la minoridad. La nac16n dio cumplimiento como era Justo a esta dispo-
sic16n y dluma voluntad, y el principe Don Fernando fue aclamado en Toledo y Jurado rey de
Castilla por todos los concejos, villas y ciudades del remo .

Pero la ambici6n de los poderosos y prfncipes confinantes excit6 desde luego tan horrible
tempestad en Castilla, que yo no se si los presentes o pasados siglos expenmentaron igual an-
gustia y peligro Quatro distmtas y poderosas facciones despedazaban el vasto cuerpo de la mo-
narqufa . Don Alonso de la Cerda disputaba al nino Fernando la corona, pretestando ser
ilegitimo su nacimiento, nulo el matnmonio de sus padres, calificando a 6stos de usurpadores
del cetro y del imperio, como si esta quest16n no estuviese ya decidida por las Cortes, juez umco y
competente de la causa Sin embargo los reyes de Francia, de Arag6n y Granada, sostuvieron con sus
ex6rcitos el pretendido derecho de Don Alonso, y fue coronado rey de Castilla y de Le6n y recono-
cido por todos sus parciales, El mfante Don Juan, hijo tercero de Don Alonso el Sabio, con el
apoyo de la fuerza armada del rey de Portugal, fue aclamado rey de Le6n, de Galicia y Sevilla
Los grander aspiraban al gobierno, que alegaban pertenecer prnvativamente a la grandeza ; y en
fin cl infante Don Enrique, uo del rey, alegaba esta prerogativa para ser preferido a todos .

En tan lastimosa situac16n, la rema gobernadora, modelo de prudencia y de constancia, ha-
116 arvitrios para salvar la patna El primero fue Juntar Cortes generales de la nac16n Y asf en
complimiento de la ley y por consejo del arzobispo de Toledo y de otros leales vasallos, ]as con-
voc6 para Valladolid con el fin de acordar con los procuradores de villas y ciudades to mar con-
veniente y proporcionar medios de seguridad entre tan inminentes peligros El mfante Don
Enrique procuraba con vanos pretestos embarazar las Cortes y disuadir ]as cwdades que envia-
sen sus representantes, y no pudiendo conseguirlo por intrigas y negociaciones, to intent6 con
amenazas Los caballeros Laras intentaron disolverlas, o por to menos trasladarlas a Burgos
Conocian que su ambic16n se iba a estrellar contra este baluarte de la justicia y libertad caste-
llana ; pero ni unos ni otros consiguieron sus umtentos, porque se celebraron ]as Cortes, y en ellas
se prest6 de nuevoJuramento de fidelidad al rey Fernando, y de sostener sus legitimos derechos
contra las pretensiones de los rebeldes La rema madre, cediendo a las circunstancias, y consul-
tando el bien pdblico, nombr6 por tutor del rey y gobernador de los remos con consentimento
de las Cortes al infante Don Enrique, y se tomaron atinadas y eficaces disposiciones para been
y conservaci6n de la Monarqufa . La constante fidelidad de los castellanos, la inviolable uni6n
de todos los concejos, la energia con que sostuvieron tan justa causa, la fuerza armada que con
rara celendad aprestaron, y la fecundidad de recursos y auxilios pecumarios, proporcionados en
virtud de los acuerdos y conferencias de aquellas Cortes, y de las que sucesivamente se tuvieron
en Palencia, Cu6llar, Medina del Campo, Valladolid, Toro, Burgos, Zamora y Olmedo, he aqui
to que salv6 la patria y asegur6 la corona en las scenes de Fernando.

La ley prevenia que al salir los principes de la minoridad celebrasen Cones, para que ab-
dicando en ellas su officio los tutores, comenzase el rey por sf a exercer con solemnidad la so-
berania . Don Fernando ]as Junt6 en Burgos confesando en ellas qu6n obhgado quedaba a sus
vasallos, y dexando a la posteridad el mis ilustre exemplo de gratitud por los beneficios recibi-
dos Porque dingiendo su palabra al concejo de Burgos, y en nombre de este a todos los demAs,
decfa oconosciendo nos en como servistes been e lealmente a los reyes onde nos venimos, e se-
naladamente a nor, vos el concejo de la muy noble cibdat de Burgos, cabeza de Castilla e nues-
tia cdmara . fincando nor nino e pequeno quando el rey nuestro padre fin6, que Dios perdone, e
habiendo guerra con nuestros enemigos . asi con cnstianos como con moros, e nos criastes e nor
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levastes el nuestro estado e Ia nuestra onra adelante con los otros de la nuestra tierra . E porque
son estas las primeras Cortes que nos ficimos despues que fuimos en nos e que el infante nues-
tro do dex6 la tutoria que tenia de nos, en reconoscimiento desto que por nos fectstes e facedes,
otorgamosvos e confirmamosvos los fueros, &c >>

No dur6 mucho tiempo el sosiego y tranquilidad p6blica, porque la inesperada y repentina
muerte del monarca, acaecida en el ano de 1312, con la circunstancia de quedar su hijo y prin-
cipe heredero Don Alonso en la tiema edad de trece meses, y la de no haber otorgado testamen-
to, ni expresado su voluntad acerca de la forma de gobiemo que se deberia adoptar, produxo
nuevos disgustos, turbaciones y discordias civiles y se renovaron las tragtcas escenas del pre-
cedente reinado. Pretendian el gobierno y tutoria del ntno rey, por una pane el mfante Don Pe-
dro y, por otra, el infante Don Juan y Don Juan N6nez de Lara, resultando de aquidos contraries
y poderosas facciones, que disputaron tenazmente sus pretendidos derechos con razonarmentos
y aun con las armas .

Las leyes y costumbres de Castilla no favorecian a ninguno de los contendores ; seg6n ellas
la naci6n junta en Cortes era el 6nico Suez competente pare decidir aquel pleyto, y la que como
depositaria de la autondad soberana podia establecer el genero de gobtemo mss conveniente .
Procuraban sin embargo las cabezas de las parcialidades ganar los votos de ciudades y pueblos
con mtrigas, negociaciones y promesas, y celebrar juntas para conferenciar sobre el metodo de
gobterno y asegurar mejor su partido. Entre ellas fue celebre la que se tuvo en Sahag6n, con
asistencia de la reina madre Dona Constanza, los infantes Don Juan y Don Felipe, Don Juan
Nunez de Lara y otros senores y procuradores de Le6n y Castilla . Pero asi esta como las demas
juntas, se cahficaron por todos de ilegales y de nmgun valor, por haberse celebrado, como decia
el infante Don Pedro a los procuradores, sin eonvocatoria legitima, m concurrencta en ]as ciu-
dades de voto, y porque, siendo la tutorfa un asunto en que mteresaban todos, correspondia
igualmente a todos el derecho de resolverle

Nadie dudaba de la necesidad de ,luntar Cortes generales, y la reina Dona Maria, abuela del
rey nino, a la qual acataban todos por sus smgulares prendas, convoc6 la nactbn para la ciudad
de Palencia, adonde acudieron gran ndmero de personas ilustres, los infantes Don Pedro y
Don Juan y los disputados de las ciudades y villas del reino . Al principio de las conferen-
cias acord6 esta senora salir de la ciudad y que to practicasen igualmente los tnfantes, para
que los vocales pudiesen deliberar con mas libertad Con todo eso, lejos de convenirse entre si,
se drvidieron en dos facciones, nombrando unos para la tutorfa al infante Don Pedro y a Dona
Maria su madre, y otros al infante Don Juan y a la rema Dona Constanza, a la qua] como madre del
rey mno favorecia la ley de Paruda, que tambi6n mandaba se formase en semejantes circunstan-
cias un consejo de regencia compuesto de uno, tres o cinco, disposici6n legal que nunca se ob-
serv6 en Castilla

Hubiera sido muy funesta a la sociedad esta discordia, si la prudente Dona Maria no
promoviera con extraordinario zelo la un16n y amistad de los infantes, obltgfindolos a una com-
posici6n o convemo sobre la tutoria, para to qual procur6 se formase de comdn acuerdo lajunta
de Palazuelos con asistencia de la reina, infantes, arzobispos de Toledo, Santiago y Burgos, y
otros muchos senores, en cuya presencia se ajust6 tin solemne tratado de avenencia y concordta
entre dichos infantes a satisfacci6n de todos y con -ran regocijo del pueblo

Para dar estabilidad y f6rmeza legal al concierto y precaver que se arguyese de ilegitimo to
actuado en este congreso, y que nuiguno pudiese tener quexa de que el negocio de la tutorfa se
habfa concluido sin dar cuenta a los remos, se determin6 sujetarlo todo al examen y,luicio de
las Cortes ; las quales se celebraron en Burgos en el ano de 1315, y son muy senaladas entre las
de Castilla, ore por sus acuerdos y determinaciones, ore por el gran n6mero de personas, y di-
putados que concurneron a ellas, sin duda parec16 convemente dar toda la estensi6n posible a
la representac16n nacional, segun que to exigia la novedad del caso y la importancia de la matena.
Cien personas solamente de los caballeros e hidalgos firman las actas de esas Cones, y ctento y no-
venta y dos procuradores por las ciudades y villas siguientes : Burgos, Vitona, Santo Domin-
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go de la Calzada, Trevino, Orduna, Frias, Medma de Pomar, Onas, Bnanes, Belorado, Saunas
de Anana, Arnedo, Naxera, Navarrete, Portilla, Berantevilla, Salvatierra de Castilla, Miranda de
Castilla, San Sebastian, Guermca, Penacerrada, Haro, Monreal, Castrourdiales, Logrono, Ca-
lahorra, Laredo, Abtol, Mondrag6n, Palencia, Castroxeriz, Tordesillas, Rtoseco, Carr16n, Saha-
g6n, Santo Domingo de Silos, Osma, Soria, San Estevan de Gormaz, Atienza, Plasencia,
Truxillo, B6jar, Segovia, Cu6llar, Sepulveda, Roa, Coca, Ar6valo, Olmedo, Avila, Medina del
Campo, Talavera, Madrid, Bwtrago, Almoquera, Alcaraz, Hita, Guadalajara, Cuenca, Villareal,
Le6n, Zamora, Salamanca, Astorga, Villalpando, Toro, Benavente, Ledesma, Mansilla, Mayor-
ga, Alba, CSceres, Xerez, Badajoz, Cmdad Rodrigo, Granada, Montemayor, Salvatierra de Ala-
va, Oviedo, Lugo, Villanueva de Sarria, Ribadavia, Puebla de Entrambasaguas, Puebla de
Grado, Pravia, con otros algunos pueblos cuyos nombres estan bastante desfigurados en las co-
pias No me detendr6 en el por menor de to actuado en esta gran junta national, pues nos basta
saber haberse concluido felizmente en ella el importante negocio de la tutoria y consoltdado el
gobierno del remo.

6Qui6n asegurb la corona en ]as scenes del conde de Trastamara Ennque 11, sino los votos
de la nac16n congregada en las Cortes de Burgos de 1366, contmuadas allf hasta entrado el ano
de 1367? Ocupaba el solio de Castilla su legfhmo monarcaDon Pedro. En su defecto debfa su-
cederle por derecho el rey de Portugal, siendo indubitable que Don Pedro no habia dexado su-
cestbn varonil, y que sus hijas eran ilegitimas La pretens16n de Enrique no tenia otro apoyo que
la fuerza y la violencia Era mjusta y contra la ley que requiere en el principe heredero legitimo
nacimtento, pues se sabe que era hijo bastardo de Don Alonso X1 . Pero la nac16n, que es supe-
rior a la ley, desech6 a Don Pedro por sus crueldades, y quiso mds poner la corona en las scenes
de un hijo espurio del rey Don Alonso, legitimado por la santa sede y nactdo en Espana, que no
en la de un forastero, aunque legitimo por naturaleza Con efecto, fue solemnemente coronado
en Burgos y reconoctdo por rey, y como a tal, le besaron la mano los del concejo de esa ciudad
y muchos caballeros y procuradores de las ciudades y villas del reino que alli se habianjuntado-
ast que a cabo de veuite e ctnco dias que el se corono ell Burgos, todo el regnofue en sit obe-
diencta e senorio Para asegurar este acto y la soberania del nuevo rey y precaver dudas y con-
ticndas, aconsejaron al monarca el concejo, justicia y hombres buenos de Burgos que
tovceremos por bten efuece la nuestra rnerced, que to nzlts ayna que serpurhese e logar hobte-
retnos, de ayanttar Cortes ell el nuestro reglio en el logardofiiese la nuestra nterced: asi to hizo
en este dicho ano de 1366 Burgos fue el teatro de este c6lebre congreso, e fueron hi llegados
todos los ntls onrados e mayores del regno, e fizo hijurar al tnfante Don Juan su fyo par he-
redero segiut costtunbre de Espaita. Aqui se proporcionaron caudales y gente para llevar ade-
lante el prop6sito comenzado, y la nac16n se port6 con tanta prudencta y energfa que desde
luego se vieron muttlizados los esfuerzos de los principes coahzados y frustradas las esperanzas
de los domesticos y de los estranos El monarca mtsmo en carta al princtpe de Gales confiesa
que su elevac16n al trono fue un efecto de la providencia y de la buena voluntad de los del reino.
Cntendemos que estofue obra de Dios, e por voltuttad de Dios e de todos los del regno not
file dado

Asi como la nac16n en virtud de su autoridad suprema prefin6 al principe Don Enrique a
todos los demds pretendientes de la corona de Castilla, y determin6 a su favor el dudoso punto
de la suces16n, desentendi6ndose del testamento otorgado por el rey Don Pedro y de los dere-
chos que alegaban los competUdores de Don Enrique, del mismo modo, verificada la muerte de
su hijo Don Juan 1, establec16 el mdtodo y forma de gobierno que se debia practicar en la mino-
ridad del principe Ennque 111 . Pues, aunque su padre Don Juan habfa otorgado testamento en el
ano de 1385, y nombrado tutores que cuidasen del principe y rigiesen la monarqufa, cuya clAu-
sula fue jurada por los tres brazos del estado en las Cortes de Guadalajara de 1390, con todo
eso, como este documento no se habia pubhcado ni se sabfa su paradero, y era voz comdn que
el monarca mudara de intenci6n despuds de haberle otorgado, no se dudb un momento de que
para resolver el presente caso era necesano juntar la nac16n . Asi fue que el consejo del rey des-
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pach6 a su nombre cartas convocatorias para las ciudades y villas del reino, a fin de que envia-
sen sus procuradores a Madrid, donde se celebraron las Cortes generales del ano 1391 ; las pri-
meras juntas se tuvieron en una camara del cementerio de la parroquia de San Salvador y las
restantes en la parroquia de Santiago.

El concurso fue muy numeroso, porque sin contar los del consejo, grandes, prelados,
maestres y caballeros, asistieron 124 procuradores por las ctudades y villas de Burgos, Toledo,
Le6n, Sevilla, C6rdova, Murcia, Ja6n, Zamora, Salamanca, Avila, Segovia, Soria, Valladolid,
Palencia, Baeza, Ubeda, Toro, Calahorra, Oviedo, Xerez, Astorga, Ciudad-Rodrigo, Badajoz,
Cona, Guadalajara, Coruna, Medina del Campo, Cuenca, Carmona, Ecija, Vitoria, Logrono,
Truxillo, CAceres, Huete, Alcaraz, Cadiz, Anddjar, Arlona, Castrojeriz, Madrid, Bexar, Villa-
rreal, Sahagiin, Cu6llar, Atienza, Tarifa, Fuenterrabia .

El objeto de las primeras sesiones fue conferenciar de buena fe sobre qufil genero de go-
bierno seria mss ventajoso al estado en aquellas circunstancias Se tuvieron presentes las leyes
senaladamente la de Partida que habla en esta raz6n- se ventilaron las dudas y questiones sus-
citadas acerca de la existencia y legitimidad del testamento del rey Don Juan, se propusieron las
ideas de gobierno que este monarca habfa manifestado, quando en las Cortes de Guadalajara
trat6 de abdicar la corona en su hijo ; se consultaron los principales acaecimientos de la historia
nacional y estrangera, anglogos al presente caso ; en cuya virtud todos los procuradores acorda-
ron umformemente, y tambtdn los grandes, prelados y caballeros, salvo el arzobispo de Toledo,
y segun la cr6mca, el duque de Benavente y el conde Don Pedro, to cual no consta de las actas
de Cortes : «que la mejor via e manera que podian facer para el dicho regimiento e para gobemar
a todos en paz e en Justicia, era e es que el dicho senor rey e los dichos sus regnos se rigiesen e
gobemasen por consejo

En virtud de este acuerdo determinaron pasar inmediatamente a la elecci6n de los miem-
bros del consejo de regencia Y para precaver dilaciones, mquietudes y disgustos, y deseando el
acierto, la paz y been del remo, se comprometheron los vocales en veinte y quatro de los concu-
rrentes, once de los grandes, prelados y caballeros, y en trece procuradores de los reinos, a
los quales dieron poder cumplido para elegir a nombre de todos, «quAles e quantos sean del
dicho consejo para regir e gobernar los dichos sus regnos, e por quanto tiempo estaran en
el dicho consejo . . faciendo primeramente juramento sobre los samos Evangelios que guar-
dardn en la dicha esleici6n servicio de Dios e honra e guarda del dicho senor rey e provecho de
los sus regnos .»

Antes de tomar el juramento a los compromisarios y que estos pasasen a executar la elec-
c16n se trat6 oportunamente de poner ciertos lfmites a la autoridad del consejo de regencia y de
fixar su podec «Los del consejo hayan poder de facer todas las cosas e cada una de ellas, que
fueren servicio del my e provecho de sus regnos, salvo las cosas que aqui se contienen, en que
non les dan podern Sobre to qual ordenaron ciertos capftulos extractados con exactitud por
Ayala al fin del capit 1 ° ano 1 ° de la cr6nica de Enrique III, salvo que omiti6 dos capitulos de
importancia Uno de ellos decia que los del consejo «non moveran guerra a ningund regno ve-
cino sin consejo e mandamiento del regno, salvo entrando enemigos en el regno e st alguno
fuese desobediente al rey o a su consejo» . Y otro, «non dardn cartas para matar, mn lisiar nin
desterrar a mngund ome mas que sea juzgado por sus alcalles» El capftulo relativo a pechos
no esta been expresado por Ayala, dice asi en las actas «non echar6n pecho mnguno mss de to
que fuer otorgado por Cortes e por ayuntamiento del regno, pero si fuer caso muy necesano de
guerra que to puedan facer con consejo e otorgamiento de los procuradores de ]as cibdades, e
villas e logares que estudieren en el consejo»

Los electores, hecho el juramento con toda solemmdad, pasaron a elegir y de hecho ehgle-
ron por miembros del consejo de regencia al duque de Benavente, al marqu6s de Villena y a
Don Pedro conde de Trastamara personas de sangre real ; y a los arzobispos de Toledo y Santia-
go. y a los maestres de las 6rdenes, y al conde de Niebla ; y ademas diez y sees caballeros y otros
tantos procuradores de las pnncipales cmdades del remo, en todo quarenta y una personas Mas co-
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nociendo que ni un buen gobiemo, ni el pronto despacho de los negoclos podrfa ser compatible
con tanto numero de individuos, acordaron que de los diez y seas caballeros e igual numero de
procuradores, asistiesen al consejo ocho la mitad del ano, y los seis meses restantes otros ocho .
De este modo qued6 reducido el ndmero de consejeros con exercicio a vemte y cinco ; nueve
grandes y personas principales, ocho caballeros y ocho procuradores ; caso raro de que no tene-
mos exemplar semejante en la historia de Castilla, siendo asi que los tutores o gobemadores
nombrados en la minoridad, o ausencia de los reyes, y stempre que to exigian las leyes, estuvie-
ron reducidos a uno, dos y to mas tres No podfan ignorar esto los electores y seguramente pro-
cedieron contra sus mismas ideas, s61o con el fin de aqmetar los anmos de los que aspiraban al
mando y proveer a la seguridad pubhca y qmetud del estado

iQud ocas16n tan oportuna para reconvemr a los desafectos, por no decir enemigos de las
Cortes, que osan pubhcar no haber producido mss que turbaciones y males' "En quhnto tlempo
les parecera que se concluyeron cosas tan grandes, tan arduas y difciles? No se tard6 en todo
ello mss que seas dfas, constando de las actas que la primera sesi6n se tuvo en martes ultimo dia
de enero, y la elecci6n se concluy6 al pnncipio de la junta celebrada en la parroquia de Santia-
go, en Junes, sees de febrero del mismo aiio de 1398 . ZY qu6 diran de la unifonnidad, buena fe,
y concordia y constancia con que llevaron hasta el cabo tin negocio, tan complicado'> Todos,
aunque tan diferentes en clase y condici6n, Juraron solemnemente observar to alli mandado y
establecido, y aun el arzobispo de Toledo prest6 Juramento de obediencia al nuevo consejo de
regencia, y de guardar y cumplir to que mandaren y ordenaren todos o Jas dos partes de ellos :
Juramento con que finalizan Jas actas de tan famosa junta nacional

Pero el arzobispo, cuya ambici6n asprraba el gobterno absoluto y no deseaba admitir com-
panero en el mando, huy6 de Jas Cortes con vanos pretestos, y puesto en salvo y guarecido en
sus fortalezas, procuraba por todas Jas vfas posibles desacreditar el consejo de regencia Infiel
a su palabra, y a la religi6n dcl juramento y a los deberes de eclesi6snco y cmdadano, despach6
cartas a todas Jas ciudades y villas de los reinos de Le6n y Castilla, en que, abusando de su ta-
lento y de su autoridad, intentaba persuadirles «que aquella ordenanza que los que estaban en
Madrid Ccieran en manera de consejo, era nmguna e de mngund valor. . por tanto que los re-
querfa que non obedeciesen Jas cartas que los del dicho consejo les enviasen» Para justificar
sus procedirmentos, alegaba que el Juramento, que habfa prestado en Jas Cones, fue efecto del
miedo y de la violencia ; que era cosa muy vergonzosa tan gran ndmero de consejeros como se
nombraron para regir el reino Alegaba el testamento del rey Don Juan, Jurado en Jas Cortes de
Guadalajara ; y que, dado caso de no existir aquel testamento, debia prevalecer la disposici6n de
la ley de Partida que limita los gobemadores a uno, tres o cinco .

Yo no me detendre en especificar Jas funestas consecuenctas que produxo la obstmada re-
sistencia del arzobispo ; Jas inquietudes, disgustos y turbaciones que este prelado caus6 en la na-
c16n, m los mensages, requirimientos y notiicaciones que le hizo el consejo para que desistiese
de tan injusta pretensi6n, m la prudencia, moderac16n y dulzura con que procur6 ganarle y con-
venceile . to qual habra Vm ya lefdo en la cr6mca de Ayala al ano de 1391 . pero no puedo omi-
ur to que en esta raz6n dtxeron al ar7obispo dos comisionados enviados por el consejo, porque
es muy decisivo, y en pocas palabras convence nuestro prop6sito .

Despues de haber respondido a los argumentos de aquel prelado, anadieron «que este fe-
cho atania a todo el regno, e que a ellos placia que el regno fuese Ilamado e ayuntado y viese
todas estas cosas ; e aquella ordenanza, o testamento, o ley o consejo que entendiesen los del
regno que era derecho . e raz6n, e servicio del rey e provecho del regno, que a ellos placfa de
estar por ello E si el regno querfa que aquel testamento, que el rey Don Juan dexara, vallese,
quc asf to querian ellos ; e si el regno querfa que se guardase la ley de la Parttda, que uno, o tres
o cinco regiesen el regno, asf mismo les placfa . E si el regno querfa regirse por consejo, e que
fuese en menor numero, e de menos poderfo que era a ellos otorgado, que a ellos placfa. E que
le rogaban e requerian que esta rae6n le plogwese, porque non recresciese escandalo nm bolli-
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cio en el regno . . Empero pues esta quest16n se habia de determinar par el regno en Cones, que
asi to querian ellos, sin poner otros movimientos ningunos.»

Jamfis tendrtan fin ]as contiendas y fueran interminables las disputas y contestaciones, si
la naci6n, juez supremo y 6nico de la causa, no hubiera interpuesto su juicio y concluido tan
complicado negocio en las Cones de Burgos de 1391, contmuadas en el de 1392 . No faltaron al
principio disgustos y turbactones excitadas par los poderosos coligados con el arzobispo de To-
ledo, el qual sin embargo de haber siempre declamado porque se these cumplimiento el testa-
mento del my Don Juan, pretendia ahora que se hictesen en 61 alteractones y mudanzas. Pero
los procuradores de Cones, viendo que los senores s61o atendian a sus intereses y no al bten del
reino, determinaron umfotmemente, despues de leido, y examinado el testamento, que se ob-
servase inviolablemente sin adici6n ni ltmitaci6n alguna ; y desde luego fueron habidos y reco-
nocidos par tutores los arzobispos de Toledo y Santiago, quatro personages de la grandeza y
seis procuradores hombres buenos de las ciudades de Burgos, Le6n, Toledo, Sevilla, C6rdoba
y Murcia, llamados expresamente en el testamento a la tutoria Esta resoluci6n sostenida con
firmeza, dio fin a tantos debates y la paz interior a estos remos

Luego que Enrique III sali6 de tutoria y tomb las nendas del gobierno, to primero que
hizo con acuerdo de los de su consejo, fue convocar Cortes generales para Madrid en con-
formidad a la ley y costumbre de Castilla, y par los motivos y razones particulares que tuvo y
expres6 e1 monarca en dichas Cortes, celebradas en el ano de 1393, y dignas de examen par
to mucho que contribuyen a confirmar las ideas que tenemos de la necesidad, importancia
y autoridad de nuestras juntas nacionales . Dice haberlas Juntado, to primero para anunciar-
se en ellas coma rey y soberano : «en el alcazar de la villa de Madrid estando el rey Don
Enrique asentado en Cortes pdblicas et generales, dixo coma habia complido les catorce
anos, et que tenfa ya su regirmento et era fuera de tutoria», a to qual contestaron los procurado-
res con palabras de gozo, gratitud y reconocimiento, anadiendo «que maguer los derechos, e
la costumbre del regno, vas otorgan que podades tomar el regirmento complidos los cator-
ce anos . que vas tomedes e tengades con vusco buenos consejeros, asf perlados coma se-
nores, e caballeros e buenos omes de cibdades e villas que amen e teman a Dios, e que con
su conselo fagades aquellas cosas que hobi6redes a ordenar en los vuestros regnos, que sean a
servicio de Dios e vuestro, e provecho, e defendimiento e buena andanza de los vuestros reg-
nos e de los vuestros vasallos .»

II- para jurar la observancia de las leyes y confirmar a los pueblos sus derechos, fueros,
gracias, privilegios y libertades III : para supnmu empleos, oficios, y pensiones que pr6diga-
mente se habfan concedido en el anterior gobierno, y para poner recaudo en ]as rentas reales,
satisfacer las deudas de la corona, exammar cuentas de los gastos de palacto y la inversion de
los caudales del tesoro p6blico, y ocurrir con la posible economfa a ]as urgencias del estado .
«Por que convenfa poner en ello algdn remedio, to qual non se podia facer sin ayuntar Cones .
Otrosi eran necesarias de se facer ]as dichas Cones, par quanta en las pleitesfas que fueron fe-
chas entre el rey Don Juan e el duque de Alencastre, quando el dicho duque e la duquesa renun-
ciaron el derecho, si le habian, al remo de Castilla, e se fizo el casamiento de la rerna Doha
Catalina su fija con el prfncipe Don Enrique, fue fecho un capitulo, que despu6s quel prfncipe
Don Enrique, que agora es rey, compliese los catorce anos, se ficiesen Cones en el regno de
Castilla, e all f fuesen ranficados todos los tratos, e aquel rey Don Enrique recibiese par su mu-
ger legitima a la dicha Doha Catalina, par quanta el casamiento era ya firme, pues el rey era en
edad de los catorce anos, e le otorgaba . Otrosi eran nccesarias las dichas Cones par quanta en
el trato de ]as treguas de los quince anos que se pusieron con Portogal, eran ciertos capftulos,
que desque el rey Don Enrique compliese los catorce anos, los confirmase e aprobase, e firmase
la dichas treguas, segund los capftulos en ellas contenidos. Otrosf eran aun complidems las dichas
Cones porque el rey Don Ennque confirmaselas ligas e amistades que habfa en uno E par todas estas
razones el rey embi6 sus camas a todos los senores, e perlados, e ncoshombres, ecaballeros, ecibdades
e villas, que vimesen a la villa de Madrid, e que fuesen hi en fin del mes de septiembre deste ano,
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porque con su consejo dcllos pudiese ver e ordenar aquello que entendiesen que_ complia a su
servicio, e provecho de sus regnos.»

Concluidas felizmente todas estas cosas se prohibieron y declararon nulas, ilegitimas y de
mngun valor las juntas, confederaciones y ligas que se habfan hecho, aunque con buen fin, por
el arcobispo de Toledo y sus aliados, y porvarios caballeros y ciudadanos de Sevilla y de otros
pueblos para sostener al consejo de regencia, o bien el partido contrario ; a cuyo fin se repit16 y
confirm6 la ley 11 del ordenamiento de Don Judn 1, publicado en las Cortes de Guadalajara, de
la qual se tomb la ley II, tit . XIV, lib VIII de la Recopilac16n . El gobierno de Don Enrique co-
rrespond16 a tan buenos pnncipios y a las esperanzas de la naci6n, amante de la justicia y del
orden, supo asegurar la paz interior de estos reinos, hacerse temer de los enemigos y conciliarse
el amor de sus vasallos. Contaba siempre con ellos en las urgencias del estado y en los casos
arduos y dificiles nada hacfa sin su consejo y dictamen . Tenia Cortes con frecuencia, y pudo
gloriarse de morir entre los brazos de los procuradores y representantes de la naci6n, juncos en
]as Cortes de Toledo del ano 1406 .

Habia determmado el rey que las primeras sesiones se celebrasen en el alcfizar o palacio
de aquella ctudad, porque, agravada ya su dolencia, pudiese asistir a ellas con mas facrlidad .
Pero, impostbilitado de satisfacer su deseo, mand6 a su hermano el infante Don Fernando que
presidiese las Cortes y manfestase a los vocales el objeto y motivo principal de su convoca-
m6n, el qual es muy notable : «ya sabeis como el rey mi seiior estd enfenno de tal manera, quel
no puede ser presence a estas Cortes, e mand6me que de su parte vos dixese el prop6sito con
que ¬ 1 era venido en esta cibdad, el qua] es, que por el rey de Granada le haber quebrantado la
tregua que con 61 tenia, e no le haber quendo restituir el su castillo de Ayamonte, ni le haber pa-
gado en tiempo las parias que le debfa, 61 le entiende de hacer cruda guerra, y entrar en su remo
muy poderosamente por su propta persona, e quiere haber vuestro parecer e consejo ; pnncipal-
mente quiere que veals si esta guerra que su merced quiere hacer es justa Y esto visto, querais
entender en la forma que ha de tener, asi en el n6mero de gente de armas e peones que le con-
verna llevar para que el honor e preemmencia suya se guarde, como para ]as artillerfas e pertre-
chos e vituallas que para guardar el Estrecho, e para haber dmero para las cosas ya dichas, e
para pagar el sueldo de seis meses a la gente, les parescena ser necesaria para esta entrada» .

No es menos notable la respuesta de los procuradores, decfan asi . « Inclito senor infante .
los procuradores de los reinos del rey nuestro senor que aquf estamos, habemos ofdo las cosas
que en ese ayuntamiento de su parte vuestra senoria nos ha dicho, en que nos mandastes que
dibsemos nuestro consejo, e por el hecho ser muy grande, conviene de mucho se platicar entre
nosotros . Para que podamos decir al rey nuestro senor e a vos el verdadero parescer nuestro, hu-
mildement le suplicamos que vuestra merced sea mandarnos dar el traslado de to por vos, senor,
propuesto de su parte, porque con gran deliberaci6n e conselo podamos responder como debe-
mos . El qual el senor infante luego les mandb dar» .

En estas circunstancias fallecib el rey Don Enrique, con cuyo mottvo Juntos los grandes y
procuradores de los reinos en la captlla de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, reconocie-
ron al principe Don Juan, que no tenia mss que vemte y un meses, y le recibieron por rey y se-
nor en todos los reinos y estados de su padre, y le prestaron juramento de fidelidad haciendo el
pleito homenaje acostumbrado en semejantes casos . Tambi¬n se htzo saber a los procuradores
la disposici6n testamentaria de Don Enrique en orden la tutorfa y nombramiento de tutores,
cuya clausula es notable- «ordeno e mando que Sean tutores del dicho principe mi hijo, e regi-
dores de sus remos . . . la reina Dona Catalma mi muger, y el infante Don Fernando mi hermano,
ambos a dos juntamente . Otrosf por quanto . . por ser dose no mas, podrian nacer entrellos al-
gunas divisiones e discordias sobre a1gunas cosas, en cal manera que el uno dellos terns una
opini6n y el otro otra, en guisa que no serian ambos concordes . Por ende ordeno e mando que
quando algunas destas tales divisiones o discordias nascieren entrellos, que Sean requeridos los
del mi consejo, e la opim6n del uno dellos con quien la mayor pane dellos se concordaren, que
aquello se haga e cumpla, asi como si ambos a dos los dichos tutores to mandasen.» No se habia
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experimentado en Castilla mmoridad tan feliz y tmnquila coma la de Don Juan fl, ni la historia
nos presents reinado mss turbulento y desgraciado que el suyo desde el momento que empun6
el cetro . Desaplicado, ocioso, inerme y estdpido abandonb enteramente el gobierno al capricho
de validos y favoritos que a competencia disputaban remar en el comz6n del principe con mil
indecencias y baxezas . Se despreciaba el m¬rito y la virtud, se aborrecfan los consejos y las lu-
ces, y Jamds se pens6 en delibemr de acuerdo con las Cortes sabre el remedio de ]as calamida-
des p6blicas ; coma se to represent6 al sobemno con gmnde energfa Pedro Sarmiento en nombre
de la ciudad de Toledo y de todas las otms del reino, cuyas palabras deberian gmbarse en las
grandes portadas de los palacios de los reyes . Decfa aquel patriota : «que been sabfa su sefloria,
que habfa treinta anos e mss que su condestable Don Alvaro de Luna habfa tenido y tenfa usur-
pada la senorfa e admimstraci6n de sus reinos tirSnicamente, robAndolos y destruy¬ndolos, e
usando dellos a su libre voluntad absolutamente coma si fuese natural senor dellos, matando, y
prendiendo y desterrando los grandes dellos, y poniendo asf entrellos coma en la cibdades e vi-
llas de sus reinos, escandalos, bollicios y disensiones a fin que todos to hubiesen menester e to-
dos to sirviesen, e dando lugar que los oficios de la cibdades e villas se vendiesen par dmeros a
fin de aprovechar a simesmo . E coma quiera que a su Alteza hobiese sefdo requerndo muchas
veces, asf par los perlados e grandes destos reinos coma par los procuradores de las villas e cib-
dades, que quisiese regir e gobemar par si, coma era obligado, no to ha querido hacer, ni quiere,
ante siempre ha estado y esta,sometido al querer e voluntad del dicho condestable, enemigo
suyo e de la cosa p6blica de sus remos : par ende que suplicaban, e requerfan, e amonestaban a
su Alteza que quisiese apartar de si al dicho condestable, e quisiese par sf gobernar coma era
raz6n, y le pluguiese ofrlos a justicia, e mandase descercar la cibdad y enviar la gente que so-
brella tenia, e quisiese mandar llamar al principe su hijo, e a los perlados, e grandes e a los pro-
curadores de las cibdades villas para que se juntasen en lugar seguro donde hiciese Cortes, e las
cosas se viesen par justicia e se remediase coma cumplia a servicio de Dios e suyo, e bien de
sus reinos, to qual hacienda, haria su Alteza to que debfa y era obligado coma rey y senor natu-
ral, e no to queriendo hacer, que ellos se apartaban e substrafan de la obediencia e subjec16n que
le debfan coma a rey y senor natural, par si et en nombre de todas las cibdades e villas de sus
renmos ; las cuales se juntarfan con ellos a esta voz, e traspasarfan e cederfan la justicia e juredi-
ci6n real en el ilustrfsimo prfncipe Don Enrique, hijo suyo heredero destos reinos, al qual el de-
recho en tal caso to traspasaba, pues quel les negaba la justicia, hacienda e consmtiendo hacer
muchos danos, e injurias e males a sus s6bditos e naturales, par to qual to tenfan par rey sospe-
choso, apelaban del y de sus mandamientos par los agravios que les hacfa, para ante quien de
derecho debian e podfan, e se ponfan so amparo e protecc16n e defendimiento de nuestro senor
Jesucrnsto, e de su principal vicario, e de la justicia del senor prfncipe Don Enrique, al qua] en
defecto suyo pertenecfa la administrac16n de la jusncia.rn

Pero el principe Don Enrique, cuya justicia y protecci6n reclamaban las ciudades y pue-
blos, aunque reinando su padre mostr6 muy buenas mtenciones y deseos, al cabo, luego que su-
bib al trono, se entregb sin freno y sin pudor a los vicios mss vergonzosos y a todo g6nero de
disoluciones, y abandonando coma su padre las riendas del gobierno y poniendolas en manos
de favoritos, amancill6 su nombre y fue odiado y aborrecido . En vano le representaban los pre-
lados, la grandeza y los comunes, pidi6ndole juntase Cortes para tratar del bien comun y del re-
medio de las calamidades p6blicas, porque era insensible a los males o aparentaba no
conocerlos . No obstante dos cosas hizo muy buenas y dignas de alabanza, y en que mostr6 que
era rey, si no las hiciera coma par fuerza, una fue el castigo de Don Alvaro de Luna, y otra de-
clarar par primers heredera de los reinos a Dona Isabel su hermana .

Es muy conocida la c6lebre junta que sabre esto se tuvo en Cadahalso, y la escritura de
concordia otorgada para establecer paz y union entre el rey y los gmndes y caballeros que te-
nfan la voz de la princess, reducida en sustancia a que los descontentos ofrecfan ot', diencia al
rey con tal que la infanta Dona Isabel fuese jurada par heredera y sucesora de estos remos des-
pu6s de sus dias Para la solemne execuc16n de los capftulos de esta concordia se concertaron vistas
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para los Toros de Guisando, donde concumeron el rey, la infanta, muchos prelados, grandes y
caballeros, se leyeron aquellos capftulos, y a su consecuencia declar6 el rey, «que por ,e1 gran
deudo e amor que siempre hobe e tengo con la dicha princesa mi hermana . . determine de la re-
cibir e tomar, e la recibf e tomb por princesa, e mi primera heredera e sucesora destos dichos mis
reinos e senorios ; e por tal la jur6, e nombr6, e intrtul6 e mand6 que fuese recibida, e nombrada
e jurada por los sobredichos perlados, e grandes caballeros que ende estaban, e por todos los
otros de mis reinos, e por los procuradores de las cibdades e villas dellos, por prmcesa e mi pn-
mera heredera destos dichos mis remos, e porrema e senora dellos para despues de mis dfas . El
qua] dicho Juramento luego ficieron los dichos perlados, e grandes e caballeros que asf ende es-
taban ; para to qual todo to dicho legado por la autoridad de la santa sede apost6lica, relax6 to-
dos e qualesquier Juramentos que en contrano desto sobre la dicha sucesi6n o sobre las otras
cosas susodichas estuviesen fechos» Y para mayor firmeza de to actuado y executado en estas
vistas el rey despach6 cartas para todas ]as ciudades y villas del remo, notificandoles el suceso
y mandAndoles- «que vista esta rm carta, Juntos en vuestro cabildo, segund que to habedes de
use e de costumbre, juredes a la dicha princesa mi hermana por prnncesa e mi pnmera heredera
sucesora en estos dichos mis reinos e senorfos» .

Todo to actuado en Cadahalso y executado en los Toros de Gmsando no podfa tener firme-
za mientras no to confirmase la nac16n, porque las partes contmtantes carecfan de suficiente au-
toridad para decidir una questi6n tan complicada, un caso de tanta importancia, tan arduo y
diffcil sobre el qual nada determinaba decisivamente ni el derecho ni la ley ; y las panes podian
casar y dar por nulo el tmtado con la misma facilidad que le otorgaron . Lo cierto es que la in-
fanta Dona Juana, hija primog¬nrta y umca del rey, a pocos dias de haber nacido fue Jurada so-
lemnemente y declarada heredera y sucesora de los remos de Castilla por los infantes Don
Alonso y Dona Isabel, por los prelados, grandes, senores y ciudades en Madrid en el ano de
1492 Y si bien algunos grandes protestaron el juramento, por quanto se dudaba si aquella Dona
Juana era hija del rey o mss bien de Don Beltran de la Cueva, esta duda o presunc16n no parecfa
suficiente motivo para despojar a Dona Juana del derecho que le competia por ley y constitu-
c16n de Castilla . De aquf es que siempre tuvo votos a su favor, que los del consejo asi como to
prelados y grandes variaron en sus opmiones y Jamds se convinieron en resolver este punto de
la sucesi6n ; y que los reyes de Francia y de Portugal deseaban contraer enlaces con Dona Juana
porque crefan asistirles derecho a la corona de Castilla . Era pues necesario que las Cortes ter-
minasen la controversia .

Con efecto, el rey, deseando sancionar los conciertos hechos en Guisando, convoc6 Cortes
para la villa de Ocana, donde vino en compania de la princesa Dona Isabel y de varios grandes,
y acudieron los procuradores del remo y Juraron a la princesa por legftima sucesora destos rei-
nos, como dice Pulgar en su cr6mca al ano 1468 Y si bien el rey por un efecto de su car6cter
mconstante, y resentido del matrimonio de Dona Isabel con el pnncipe Don Fernando de Ara-
g6n, mud6 de dictamen haciendo jurar de nuevo a Dona Juana por sucesora de estos reinos, y
aun estando para monr mamfest6 a su confesor que esta era su voluntad, de cuyo cumplimiento
quedaban encargados sus testamentanos ; con todo eso prevaleci6 el voto general de las Cones
de Ocana, y la naci6n constante en su prop6sito, luego que mur16 Don Ennque en el ano 1474,
proclam6 y jur6 solemnemente en Segovia a los principes Don Fernando y Doha Isabel por re-
yes de Castilla Los quales, a la sombra de sus leales vasallos, y con los auxilios y recursos que
estos les proporcionaron, consiguieron aunque con grande esfuerzo y tmbajo superar las infini-
tas dificultades que les opusieron los malcontentos y los partidarios de Portugal . Vencidos los
enemigos y restituida la tranquilidad p6blica, trataron seriamente los Reyes Cat6licos de res-
tablecer el gobjerno interior, para to qual siguiendo ]as costumbres de Castilla y Arag6n,
despacharon cartas a los procuradores de los reinos convocAndolos para Toledo, donde se
celebraron ]as insignes Cortes del ano 1480, a cuyas acertadas disposiciones y acuerdos exe-
cutados con energfa, se debe la restaurac16n de la monarquia y la gloria que adqurci6 en tan se-
nalada 6poca .
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Muerta la reina Doha Isabel, correspondfa por derecho la sucesi6n de estos reinos a su hija
Dona Juana, y a Don Felipe el Hermoso, como su marido, ambos ausentes a la saz6n en Flan-
des. Don Fernando el Cat6lico, dejando luego el utulo de rey de Castilla, levant6 pendones por
su hija proclamandola reina propietaria de Castilla juntamente con su marido el archiduque
Don Felipe . Pero cuid6 mantenerse en el gobierno a consequencia de una clAusula del testa-
mento de la Reina Cat6lica, en que declaraba a su marido por tutorde su hija y por gobemador
de estos reinos hasta que el principe Don Carlos cumpliese veinte anos de edad. La constancia
del Rey Cat6lico en Ilevar adelante su intento y que se verificase la disposici6n testamentaria
de la rema, tan conforme a las leyes, usos y costumbres de Castilla, como vemajosa a la paz y
tranquilidad de estos remos, dio ocasi6n a dtsgustos y sinsabores. Sobrevmieron dudas excita-
das por los letrados, sospechas, temores y recelos, y a6n contradiciones en el Consejo del archi-
duque y por pane de los grandes, los quales, desabridos con el Rey Cat6lico porque enfrenaba
sus pasiones turbulentas y ambiciosas, deseaban mudanza en el gobiemo Aunque el Cat6lico
pudiera llevar hasta el cabo el prop6sito comenzando sin mas auxilio que el de su opini6n, sabta
polftica y el de la fuerza armada, con todo eso, por amor a la ,lusticia y a la patna, y conformdn-
dose con to que en estos casos tenfan autorizado las leyes y costumbres nacionales, y conocien-
do que ninguno de los pretendientes era parte para terminar legftimamente esta causa,
determm6 Juntar la naci6n en Cortes, seg6n que to habfan practicado sus antepasados, para que
pronunciase su jwcio y determinase to que irrevocablemente se habfa de executar en el caso .

Con efecto, el Rey Cat6lico despach6 cartas a las ciudades del reino en nombre de la prin-
cesa Dona Juana, firmadas de su mano, como administrador y gobemador de estos reinos, para
que los ayuntamientos nombrasen procuradores que vimesen a las Cortes que se habian de ce-
lebrar en Toro en el ano de 1505 Acudieron treinta y tres procuradores por las ciudades de Bur-
gos, Toledo, Le6n, Granada, Sevilla, C6rdova, Murcia, Ja6n, Avila, Zamora, Salamanca, Soria,
Cuenca, Guadalajara, Toro, Valladolid, Madrid, y Segovia El rey se hall6 presente en ellas, y,
por presidente, Garcilaso de la Vega, comendador mayor de Le6n, y tambi6n asistieron dos mi-
nistros del Consejo real, el doctor Martin Herndndez de Angulo y el licenciado Luis Zapata en
calidad de letrados de Cones Fueron generales, como dicen los mismos representantes : «los
procuradores de Cortes de las ciudades y villas de estos reinos e senorios que estamos en Cortes
generales, y representamos todos estos reinos» .

Presentados los poderes y hecho juramento de guardar secreto, y lefdas las clausulas del
testamento de Dona Isabel relativas a la suces16n y gobernaci6n de los reinos, recibieron 6mca-
mente al Rey Cat6lico por gobernador de ellos, y a Dona Juana por reins y sucesora de los es-
tados de Castilla Juntamente con Don Felipe su marido, declarando al mismo tiempo el
impedimento de la reins para poder entender por su persona en el regimiento del reino, seg6n
parece de las actas de dichas Cortes, senaladamente de una escritura otorgada en ellas portodos
los procuradores, para mformar y cerciorar al Rey Cat6lico de to actuado y concluido en las
Cortes La copiar6 para que se vea si nuestras juntas nacionales gozaban de otros derechos que
los de pedir y aconsejar, dice asf- «Muy alto e muy poderoso senor: los procuradores de Cortes
de las ciudades y villas destos reinos e seiiorfos que estamos en las Cortes generales y repre-
sentamos todos estos reinos e senorfos, facemos saber a vuestra Alteza, c6mo despu6s que ju-
ramos a la muy alts e muy poderosa rema Dona Juana, nuestra senora, por reins y senora
propietana y legftima sucesora destos reinos y senorios, y al muy altoy muy poderoso senorel senor
rey Don Felipe como a su legitimo mando, y a vuestra Alteza poradministrador y gobemadordellos
en nombre de la dicha reina nuestra senora, seg6n que de derecho, e leyes e fueros destos dichos
reinos e antigua costumbre de Espana 6ramos obligados, confiriendo e platicando sobre algunas
palabras de la disposic16n del testamento de la reina Dona Isabel nuestra senora, que Dios tiene
en su gloria, que hablan cerca de la administraci6n destos reinos e senorios, especialmente en to
que dice, nopudiendo la dicha rema Dona Joana, nuestra senora, admmtstrary gobernar estos ret-
nos y seizorios, y como en este no poder, no fueron especificados ni declarados en el testamento los
impedimentos pordondeladicha reina Dona Joana, nuestra senora, no podia administrar ni gober-
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nar, fuimos informados parhcularmente de la enfermedad y pasi6n de la dicha reina Dona Joa-
na, nuestra senora ; y doli6ndonos mucho, como es raz6n de tan grande adversidad y desventu-
ra, como a nuestro Senor por nuestros pecados sobre estos remos le ha placido permitir,
considerando que asf de derecho como segun las leyes destos reinos, a vuestra Alteza solo por
ser padre de la dacha reina Dona Joana nuestra senora le es debida y pertenece la cura y admi-
mstraci6n destos reinos y senorfos, segun que en la dicha clAusula del dicho testamento, por el
no poder por los dichos impedimentos se contiene, de manera que agora en vuestra real persona
concurren todas las formas de cura y administraci6n que de derecho y leyes destos remos se dis-
ponen, por la vfa y modo, y segiln y como to tenemos jurado . Por ende, loando y aprobando to
que cerca de la dicha cura, y admmistraci6n y gobemaci6n destos reinos la dicha reina Dona
Isabel nuestra senora por el dicho su testamento y provisi6n, que sobre ello dio, dex6 ordenado
y discemi6, conformandonos con el derecho y leyes destos reinos e senorfos, si necesario es,
todos nosotros unanimes y conformes en nombre destos dichos reynos e senorfos, seyendo m-
formados particularmente, y constandonos, como nos consta, de la dacha enfennedad y pasi6n,
que es tal que la dacha rema Dona Joana nuestra senora no puede gobemar, proveyendo al bien
e pro comun destos remos, nombramos y habemos y tenemos a vuestra Alteza por legitimo cu-
rador, administrador y gobemador destos reinos e senorfos en nombre de la dacha reina Dona
Joana nuestra senora, seg6n, y por la forma y manera que la reina Dona Isabel nuestra senora to
dexb ordenado por el dicho su testamento y provisi6n, y nosotros to tenemos jurado .»

El rey archiduque recibi6 mucho enojo luego que supo las determinaciones de las Cortes
de Toro y se dio por muy agraviado de que se adjudicara a otro la administrac16n de estos rei-
nos, que crefa pertenecerle por derecho, como a marido de la rema propietaria, teniendo al mis-
mo tiempo por indecoroso a su persona venir a Espana para no gobernar, y sf para ser
gobernado . Aumentaban esta cizana los grandes con varias cartas dirigidas al archiduque, en que le
instaban se viniese luego a Espana por ser grande la necesidad que estos reinos tenfan de su presen-
cia . Decian p6blicamente les bastaba un rey que los gobemase, y que 6ste debfa ser Don Felipe,
como legftimo marido de Dona Juana, con to qual se encendi6 entre ambos reyes una discordia
que conturb6 en gran manera a Castilla, y falt6 poco para encenderse una guerra civil

Con deseo de evitarla y dar algun corte en aquellos negocios, se publicb en Salamanca
una concordia otorgada entre ambos reyes, cuyo capftulo principal era que todos tres, la reina,
el archiduque y el Catblico juntamente gobernasen, y con las firmas de los tres y en sus nom-
bres se despachasen las provisiones y cartas reales. Esta negociaci6n no produxo el efecto de-
seado, porque, habiendo ambado a Castilla el archiduque con la reina Dona Juana, to primero
que hizo fue declarar que no estarfa por to acordado en Salamanca, asegurar partido contra el
Cat6lico y hacerle muchos desayres ; aspiraba al exercicio absoluto de la soberanfa como si fue-
ra rey propnetario . Para realizar sus intenciones tuvo varias vistas con Don Fernando, y por el bien
de la paz se otorg6 entre ambos una confederaci6n, firmada y jurada en Villafafila y en Benavente,
tan lisonjera al rey Don Felipe como indecorosa al Cat6lico; pues por un capftulo debfa 6ste dejar a
su yemo el gobiemo de Castilla y partirse a Arag6n, y por otro se declaraba a Doha Juana inhsbil e
incapaz de gobernar, que era to mismo que alzarse el rey su marido con todo, y quedar apode-
rado del impeno sin competddor. El Cat6lico, despuds de jurar aquella concordia, protest6 so-
lemnemente en secreto haberlo hecho con violencia, y por una consecuencia necesana de las
circunstancias, con to qual se retir6 disgustado a sus estados de la corona de Aragon .

Entonces el rey Don Felipe, para llevar hasta el cabo sus intentos, trat6 de encerrar a la rei-
na y privarla de libertad so color de sus achaques y accidentes, y de que no querfa entender ni
mezclarse en las cosas de gobiemo, y con apariencia de amor a la justicia y al bien comun tratb
de juntar Cortes, no dudando que los representantes de la naci6n confirmarian los capftulos de
la iilUma concordia, y accederfan sin dificultad a sus pretensiones . Pero los procuradores,juncos
en las Cortes de Valladolid del ano 1506, a pesar de to mucho que se habfa negociado para ganar-
los, sostuvieron con energfa los derechos de la rema, no consintieron en su reclusi6n ni en que se
le despojase del gobiemo, y acordaron confirmar to que ya antes habfan determinado en las
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Cones de Toro, que fue reconocer a Dona Juana par reina proprietaria de Castilla, par rey al ar-
chiduque como su legftimo marido, y par principe y sucesor en la corona despu6s de los dfas de
su madre al prfncipe Don Carlos.

Tambi6n clamaron los procuradores par la observancia de los derechos, costumbres y le-
yes de Castilla, violadas par el despotismo de los ministros flamencos, que desde su Ilegada a
Espana comenzaron a remover todos los empleados y despojarlos de sus puestos en odio del rey
Cat6lico, poner en venta los oficios p6blicos, proveherlos sin consultar el m6rito y siempre en
extrangeros ; to qual, juntamente con el mal tratamiento de la rema, la poca o ninguna habilidad de
los ministros, en cuyas interesadas manos habfa dexado el desidioso rey el gobiemo de los pueblos
y los tesoros de la corona, produxo general descontento y fueocasi6n que los pueblos se alborotasen,
determinando unos no obedecer mss que las 6rdenes de la reina, y otros apellidarse para poner
remedio en los males presentes y precaver otros mayores que se esperaban.

En estas circunstancias murib el rey Don Felipe en el mismo ano de 1506, con to qua] se
empeoraron las cosas, creci6la turbaci6n y el peligro, y Castilla comenz6 a sufnr todos los ma-
les de la anarqufa . No habfa qmen pudiese exercer legftimamente la autoridad soberana, ni opo-
nerse al torrente de males en que se via coma sumergida la naci6n . Dana Juana, reina
propnetaria, estaba impedida par su enfermedad y falta de juicio ; el principe Don Carlos nino
y ausente en Flandes; y el rey Cat6lico fuera de Espana, y en gran manera disgustado par los
malos tratamientos pasados ; ]as provisiones del Consejo real no eran obedecidas como debie-
ran, ni respetadas las autoridades legitimamente constituidas Los grandes ardfan en disensio-
nes y parcialidades ; los mss suspiraban par la venida del rey Cat6lico o que se le enviasen
poderes para gobemar en ausencia ; otros juzgaban que la reina Dona Juana par su impotencia
se debia tener par muerta, y para que esto se declarase, pretendfan se convocase a Cones, en
cuyo caso debfa suceder en el reino su hijo el principe Don Carlos ; otros fundaban en derecho
que la gobemaci6n pertenecfa al emperador de Alemania como abuelo paterno del prfncipe Don
Carlos . Y no faltaban personas que querfan llamar para el gobiemo, quien al infante Don Fer-
nando, quien al prfncipe de Viana . Opiniones desvariadas que dict6 el vano temor, la codicia y
la ambici6n de los poderosos .

No obstante los oblig6 su mismo inter6s a pensar en medios de reconciliaci6n y de paz. Asi
fue que los mmistros del Consejo real, los grandes y sefiores reunidos en ]as casas del arzobispo
de Toledo, otorgaron una concordia, finnada a 24 de Setiembre de 1506, para cuyo cumpli-
miento, y establecer cierto gdnero de gobiemo mientras seJuntasen Cortes, cuya nccesidad to-
dos reconocfan, nombraron una junta compuesta de siete jueces con poder suficiente para
administrar justicia y exercer todos los actos de buen gobiemo En 1 ° de Octubre se volvieron
a juntar los grandes para ratificar de nuevo la concordia, y a8adir algunos capftulos que pare-
cieron oportunos e interesantes al bien comdn . Por este estilo se hicieron en otras partes varias
confederaciones y juntas, las quales carecieron de efecto y de fruto ; porque, siendo erigidas ar-
bitrariamente par personas particulares en virtud de mutuos y recfprocos convenios, y no pu-
diendo calificarse de cuerpos legftimos y constitucionales, no tenfan autoridad para exijir que
se les obedeciese . Asf que todo quanto se practic6 fue vano y de ninguna seguridad y finneza .
Y aun con esto se empeoraron las cosas, se aumentaron las dudas, crecieron las turbaciones, se
enconaron mss los animas, y se vefa muy de lejos la deseada tranquilidad .

La pane mas sana de la naci6n, los hombres de bien y amantes de la patria, que eran pocos,
y otras personas que aparentaban serlo, no hallaban mas remedio para salvarla y precaver las
funestas consequencias de la guerra civil, que ya se iba encendiendo en ella, que el de llamar al
Rey Cat6lico para su gobierno, y entretanto juntar la naci6n en Cones para providenciar en
ellas to mss conveniente a la tranquilidad de estos reinos, establecer un gobiemo fixo hasta que
viniese el Cat6lico Con este prop6sito se ,luntaron los mmistros del Consejo real, los gmndes y
ayuntamiento de la ciudad de Burgos, y, dirigiendose a palacio, notificaron a la reina que esta-
ban alli para tratar en to que se debfa proveer en las cosas de la paz y justicia del reino, para to
qual convenfa llamar a Cortes a los procuradores de ]as ciudades y villas de voto. A prevenci6n
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llevaban ya estendidas las provisiones o cartas convocatorias ; y el arzobispo de Toledo, a qmen
se permitt6 entrar en la cAmara de la reina, le suplic6 muy encarecidamente, que las frrmase
porque de aquello dependfa el remedio del remo ; mas la rema no to quiso hacer, ora fuese por
un efecto de su enfermedad, ora porquejamds quiso entender en las cosas del gobiemo, o acaso,
prevenida por los palaciegos . Los del Consejo, habiendo tomado testimonio de esto, e, mforma-
dos de la mhabilidad de la reina, acordaron llamar, y con efecto llamaron, a Cones los procura-
dores de los remos, de que se siguieron nuevas discordias, contradiciones y dificultades
excitadas por los intrigantes y ambictosos, los quales mteresaban mucho en que durasen las tur-
baciones y revueltas, y en que no hubiese gobiemo .

Olvidados del been universal, hicieron los mayores esfuerzos para persuadir que no se de-
bfan juntar Cortes Y, aunque el llamamiento estaba publicado, convenia sobreseer en ellas . Era
causa muy principal por no haber sido llamados por la reina ni por su mandado, ni procedia de
su voluntad ni en aquel llamamtento parecia firma suya m del rey su padre, como admmistrador
y gobemador de aquellos remos, como se requerfa. Que asi to ordenaban expresamente las le-
yes, que no se pueda llamar a Cortes, sino por especial mandado del rey, senaladamente una ley
del rey Don Juan II que hizo en las Cortes de Valladolid, en la qual se establecia que no se llame
a Cortes sino por el rey, y, no a pedtmento de persona alguna, mas de su propria voluntad, en-
tendiendo ser asi cumplidero al servicto de Dios y suyo. Afirmaban que, aunque fuesen llama-
dos los procuradores por los del Consejo que representaban la persona real, no por eso debfan
it porque no tenian ellos tal facultad de Ilamar a Cortes el remo, ni habia rey que tal autoridad
les dtese ; y que la ley de Partida que dispone que se haga llamamtento a los grandes y ciudades
y villas del remo despues de la muerte del rey, no hablaba en aquel caso, smo en muerte del rey
natural y proprietario, y no daba autondad a los del consejo para que to hiciesen ; y que ciertas
]eyes del rey Don Enrique II, que htzo en las Cortes de Segovia, y [d] el rey Don Juan 1, su hijo,
que parecia daban alguna autondad a los del Consejo para llamar a Cortes, estaban ya deroga-
das a suplicact6n de todos los procuradores del reino, y nunca se habia usado dellas Con estas
otras dtficultades quedaron frustradas las esperanzas de los buenos ; los procuradores de Corte
se partieron de Burgos, donde ya se habfan juntado muchos para celebmrlas, y desaparec16 de-
lante de los ojos el umco medio saludable para curar tantos y tan graves males Los quales en
adelante crecieron asf como una avemda que sale de madre, hasta que por dtcha lleg6 a estos
reinos Don Fernando el Cat6lico, que con su acreditada politica supo ganar los grandes con pru-
dencia, y, a veces con la fuetza armada, hacerse temer y respetar de todos, y dar a Castilla la
deseada tmnquiltdad Para asegurarla convoc6 Cones para Madrid en el ano 1510 . Y en la igle-
sia del monasterio de San Ger6nimo, ante los representantes de la naci6n que alli se habfanJun-
tado,jur6 el rey en manos del cardenal arzobispo de Toledo, como gobernador de los reinos de
Castilla, admmistrador de la reina Doha Juana y tutor del prmcipe Don Carlos, su nieto, que du-
rante el tiempo de la gobernac16n de estos remos haria y cumpliria todo aquello que a ofrcio de
verdadero y legitimo tutor y admmistrador pertenece de derecho

Aqui, amigo mfo, es necesario poner fin a tan prolixas investigaciones, porque, habiendo
comenzado con la venida de Carlos I el despotismo ministerial y el trastorno de nuestra conti-
tuci6n, to que motiv6 la guerra civil de las Comunidades, padeci6 gran detrimento la autoridad
de las Cortes, y aun acab6 para siempre el vigor de la representaci6n nacional . Y, si bien en los
siglos XVI y XVII continu6 con alguna frecuencia la celebrac16n de Cortes, y en ellas se pro-
pusieron excelentes cosas para el bien general de la monarquia, como quiera fueron de ningun
provecho, ora porque eran desatendidas las propostciones de aquellos respetables congresos, no
contestAndose a ellas m6sque con las ceremoniosas f6rmulas, to platicaremos con los del nues-
tro consejo; sobre esto estd provehido to que cumple ; no convtene que porahora se haga no-
vedad, ora por no executarse to que con tanta solemnidad se acordaba, de que hay repetidas
quejas dadas por los procuradores de Cortes, senaladamente en las de Madrid del ano 1534 Asi
que ]as Cortes de los siglos de la dommacion austriaca no fueron mas que una languida tmagen de
las anhguas. Ysi el gobtemo desp6tico las conserv6, fue umcamente con el interesado designio de
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arrancar de sus vocales el consendmiento para algun nuevo servicio, o para prorogar el que se
habfa otorgado par tiempo determinado .

Pero en esa epoca y en las que siguieron hasta hay, los asuntos politicos de mayor grave-
dad, los casos arduos y que propnamente eran casos de Cortes, se resolvieron par los ministros
sin contar con ellas, y se reputaron como asuntos privativos del gabinete de los principes. Asi
se practicaron las renuncias de Carlos I y Felipe 11 ; as( renunciaron Dona Teresa y Dona Juana
de Austria los derechos que podfan tener a la corona de Espana ; asi extend16 Carlos II su testa-
mento, asf se trat6 de darle cumplimiento, habiendo tantas dudas par una y otra pane, de que
fue consequencia necesaria la sangrnenta y dispendtosa guerra civil que todos conocemos Yo
no dir6 aquf los males y calamidades que se siguieron en el reino de la aboltci6n o menosprecio
de las Cortes, y produxo el despottsmo. Es necesano correr un vela para ocultar ese horroroso
quadro de nuestro pasado gobiemo, y consolamos con la esperanza de una nueva, justa y per-
manente organizaci6n de la monarqufa
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