
GENOVESI Y EL DERECHO NATURAL Y DE GENTES
EN ESPANA

Unode los intelectuales europeos mas influyentes en la Espana de la segunda
mitad del siglo xvni, fue sin duda el abate Genovesi o el Genuense, como tam-
bien era conocido a causa de la traducci6n al latfn de su apellido en aquellos
libros que publico en esta lengua.

Conocemos la vida de Genovesi por las autobiograffas, que escribi6 con
objetivos distintos, de ahi a1gunas diferencias poco importantes 1 .

Genovesi tras fracasar en unas oposiciones a una catedra de Teologfa consi-
gue en 1754 en la Universidad de Napoles, la catedra recien fundada de Comer-
cio y mecanica. Esta circunstancia separa a Genovesi del mundo de las discipli-
nas tradicionales. Antes habfa sido profesor de Metafisica (1741-1744), despues
de Etica (1744-1753). Pero no cabe duda que su dedicacion a la Economia politi-
ca a partir de 1754, como consecuencia de ocupar la catedra de Comercio y
mecanica recien creada en la Universidad de Napoles marco un giro decisivo en
su vida intelectual .

La catedra de Comercio y mecanica fue creada en 1753 en la Universidad de
Napoles, gracias a la iniciativa del caballero toscano Bertolomeo Intieri, el cual
hizo unapequena fortuna admimstrando unos feudos en el Reino de Napoles.
Intieri, hombre de grandes inquietudes intelectuales, formo un crrculo a su alre-
dedor, del que entr6 a formar parte Genovesi . Intieri sintiendo cercana su muerte
decidio dotar una catedra de su bolsillo particular, para que las inquietudes que 6l
habfa alimentado en vida, tuvieran un canal para su prolongacion tras su muerte .
La catedra fue dotada con 7 .500 ducados, que garantizaban una rents anual

Eluggero Pn, Antomo GENOVESi . Dalla Poluica economics alla «politica civile», Ftren-
ze, Leo V Olschki 1984 .
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de 300 ducados, con la condici6n de que la ensenanza fuese en lengua italiana y
que se encargase de ella aAntonio Genovesi y posteriormente a alguien que no
perteneciese al clero regular. Como era 16gico pensar el iter burocratico de la cre-
aci6n de la catedra en estas condiciones en la conservadora Universidad de Napo-
les fue complejo, pero las dificultades fueron salvadas y la catedra fue inaugura-
da el 5 de noviembre de 1 .754, to que permiti6 a Intieri, que muri6 en 1757,
disfrutar del exito de su iniciattva, ya que la catedra se llen6 de alumnos desde el
primer dfa 2.

Genovesi tuvo algunos problemas con las autoridades eclesiasticas. Ya
en 1741 fue acusado de deismo. Pero fue al publicar sus Elementa metaphistcae
en 1743, cuando salt6 el escandalo, y a pesar de su defensa, senalando los inten-
tos apolog6ticos de sus escritos, se convirti6 en el centro de la vida universitaria
napolitana . En 1745 hizo una edici6n de los Elementa phystcae del holand6s
Musschenbroek, a los que anadi6 una disertaci6n hist6rica sobre las doctrinal
sobre la materia, desde la antiguedad, en la que resumfa ampliamente las ideas de
Wolff, Leibruiz, los ingleses Bumet y Whinston, Newton y sus seguidores, Vol-
taire . Dice Venturi que erauna historia de la ciencia, que tendra un notable exito,
como demostraran sus numerosas ediciones. Este mismo ano public6 sus Ele-
mentorum artts logico-crtttcae libri V, que tambi6n obtuvieron gran flxito . A
estos textos se refiere Sempere y Guarinos en su Bibltoteca, cuando al comentar
unas Institutiones theologtcae de Fray Agustfn Cabadfls, Catedratico de la Uni-
versidad de Valencia, hace referencia a la Circular de 28 de enero de 1778 del
Consejo Real, por to que para dar mayor impulso a los nuevos planes de estudio
que se estaban aprobando como consecuencia de la reforma universitaria
emprendida tras la expulsi6n de los jesuitas, exhortaba a los profesores a que
escribieran nuevos cursos para todas las Facultades, acomodados al gusto odel
presente siglo y a los adelantanuentos, que en 61 ha tenido toda la Literatura» 3.

Sempere se lamenta de la resistencia puesta por los claustros universitarios a
los nuevos libros, sobre todo si son de autores extranjeros, a pesar de las contra-
dicciones flagrantes de esta actitud, pues mientras no habia habido problemas
para introducir, por ejemplo, en los estudios de Derecho los libros de Arnoldo
Vinnio, se ponian todo tipo de pegas no solo para introducir «a Newton, Muss-

2 Franco VENTURI, Settecento rlformatore De Muratori a Beccaria, Einaudi, Tormo 1969,
pp . 562 y ss .

Genovesl tras la expuls16n de los jesuitas vio la poslbilhdad de hacer una reforma sustanclal
de la Umversldad de Napoles, e mtervmo en alguna cuest16n unportante como la de la cdtedra de
Decretales, pero su muerte en 1769 le Impldi6 jugar el papel que 61 esperaba de los nuevos tlem-
pos, ved. Gennaro Maria MONTI, Due grandl reformatori del Settecento . A Genovesi e G M.
Galanti Vallecchr, Firenze, 1926, pp 23 y ss .

Juan SEMPERE GUARINOS, Ensayo de una Blblloteca espanola de los mejores escrltores
del Remado de Carlos 111, T. u, en Madrid en la Imprenta Real MDCCLXXXV, pp . 2-3 .
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chembroek, o cualquiera otro fil6sofo sectario, sino a Jacquier, el Genuense, y
otros cat6licos recibidos y estudiados en otras Universidades y Seminarios de la
christiandad» .

La obra de Genovesi habia sido recibida bien, a pesar de todo, en algunos
claustros de las Facultades de Artes, tenemos, por ejemplo, el testimonio clara-
mente favorable que nos dej6 la Facultad de la Universidad de Alcala de Hena-
res, cuando emitid su informe a petici6n del Consejo en 1770, en el que senala
que en Fisica experimental, habra que adoptar el texto de Musschembroek, con
las notas de Antonio Genovesi o Genuense, se refieren naturalmente a los Ele-
mentaphystcae, editados en Napoles por primera vez en 1745 4. Aunque otros
libros de Genovesi no llegan a tener en Espana la difusidn de este, no cabe duda
que aquf como en Europa toda su obra fue muy conocida . De aqui la importancia
que tiene conocer su contenido, especialmente su pensamiento politico, expresa-
do sobre todo cuando se ocup6 del Derecho natural y de gentes .

Sin embargo, la edici6n de Genovesi de los Elementa physicae de Muss-
chembroek acabaron por imponerse en las aulas espanolas y el Plan de 1807 5,
los senal6 como libro de texto en las Facultades de Artes, to que fue la causa sin
duda de que se editaran en Madrid ese ano 6.

La reflexi6n econdmica le llev6 a persistir en un interes permanente por la
etica. Resolver el problema de un desarrollo arm6nico sin desigualdades era uno
de los problemas que se presentaban a la mente del fil6sofo iluminista. Desde un
punto de vista econ6mico el problema contemplaba la distribuci6n de las riquezas,
la eliminaci6n o atenuaci6n de las diferencias entre ricos y pobres ; desdeun punto
de vista etico, el problema contemplaba, el conflicto entre el interes individual y el
interes colectivo. Un fondo comun unia los dos diversos aspectos, aunque el obje-
tivo de armonizarlos correspondia a la etica que, en cuanto disciplina general,
incorporaba la doble instancia. Era evtdente que era necesario formular unamoral
nueva, se busca to que es justo a la luz del descubrimiento del hombre natural.

La htp6tesis de un estado de naturaleza, desde el que se juzgaba cualquier
otro estado en el que realmente se encontraba el hombre, era una palanca para

Colecc16n de las Reales Ordenes y providenctas dadas por S M y su Supremo Consejo
en razon de la ensenanza y Gobterno de la Umversidad de Alcal6 de Nares desde el ano 1760 . ,
Alcala de Nares, Espinosa y Bnones, 1773, p 48 .

5 Real Cedula de S M y senores del Consejo por la cual se reduce el nrimero de Umverst-
dades literartas, se agregan las suprimidas a las que quedan, segun su localidad, y se mandan
observar en ellas un Plan de estud:os qprobado para la de Salamanca en la forma que se expre-
sa, Madnd, 1807 .

6 Pieter VAN MUSCHEMBROEK, Elementa Plusicae Conscripta in usus academechus. . Dis-
sertatto Phisico Historica De rerum corporarum origene ae denum De rebus coelestebus Trac-
tatus, opera et studio Antonii Genueuris Matrnti, m Typografla Tousae Alban, se hallara en la
Libreta de Calleja, calle Mejadentos, 1807, vid A ALVAREZ DE MORALES, La Ilustraci6n yla
reforma de la Uneversidad en la Espana del siglo XVIII, Madnd 1989, 4.a edic16n, pp . 61 y ss .,
119, 156, 255, 268 y313
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remover el secular edificio social . Ahora todo se indagaba, de todo se discutfa,
del origen de la ciudad y del imperio, de los deberes de los principes y de los
subditos . Entre Estado y Estado en tiempo de paz y de guerra existia ahoraun
derecho que, por su mismo fundamento racional, parecia superior a las diversida-
des de raza y religi6n. Eran 6stas las nuevas ideas que debian iluminar el final del
siglo xvui y brillar en el xix En ese conjunto de ideas puede verse, en germen, el
pensamientojuridico, politico, social, que gener6las actuales disciplinas sociales
y politicas yrenov6las juridicas.

Genovesi crey6 encontrar en la doctrina del derecho de naturaleza las premi-
sas de una soluci6n, que aparentemente mantenia la continuidad entre el hombre
antiguo y el hombre modemo. El iusnaturalismo afumando una unidad precons-
tituida y de valores universales, podia comportar una desvalorizaci6n de la reali-
dad pluralista de la 6poca modema, pero el discurso sabia insertarse en los aspec-
tos multiples de to real a la busqueda de una respuesta en si no univoca. La
cuesti6n es aiin mas complicada, si se piensa que al iusnaturalismo se le confi6 el
objetivo de convalidar los derechos de la persona individual yque esto se encon-
traba entre dos negaciones formales de la individualidad, la primera con Hobbes,
que liga al individuo al Estado, despues, con Rousseau, que establece el comien-
zo de la corrupci6n de la sociedad en el momento en que el hombre «Se pr6paroit
de loin a y pr6tendre par son individu».

El derecho de naturaleza, para desarrollar su funci6n reguladora surgia de
una concepci6n racional precaricista de la naturaleza, cuyo orden estaba garanti-
zado por simples leyes constantes y necesarias, que producfan y mantenian este
mismo orden. La naturaleza humana como parte de la universitas rerum era
cercenada del mundo c6smico transportando de 6ste la dinamica de aquel funcio-
namiento yconfiri6ndole una posici6n de centralidad, de la que partia el iusnatu-
ralismo moderno. Los derechos de naturaleza asumian en el ordenamiento social
la misma funci6n de leyes simples y constantes . El iusnaturalismo habia realiza-
do un minucioso trabajo de individuaci6n de los derechos-leyes, aportando un
conjunto detallado de situaciones sociales con la esperanza de regular, antes de
que surgiera, cualquier conflicto de exigencias particulares .

El hombre colocado en un cosmos infinito, cuya majestuosidad imponia te-
mor, advertia su naturaleza fmita en la percepci6n del dolor y de las emociones;
abandonado con los medios de que disponia habria podido aspirar a una vida mas
que miserable de donde la necesidad de un ente de fuerza superior como guia de
las acciones humanas. El ente sobrehumano no podia ser mas que el creador y
regulador del cosmos, que creando introducia en la naturaleza humana la ley del
cosmos, que se convertfa en ley ynorma del intelecto y de la voluntad fmita.

Este es el esquema en lineas generales presentado por Genovesi . El primer
aspecto de la ley es, por consiguiente, dado por la voluntad del creador, pero 6sta
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es atenuada en cuanto sometida al orden que ha creado; la ley es tal si es referida
al orden cdsmico interno, entendido segun las leyes fisicas, y tanto mas segura,
porque la ley es determinada por su misma raz6n de ser. La voluntad de Dios
sirve para evitar el mecanicismo determinista y se mantiene en el orden natural a
traves del concepto de providencia. Las citas de Newton y sus seguidores Der-
ham y Nieventifk apoyan puntualmente el discurso.

No hay orden sin finalidad, pero es cierto que este orden fmalista se realiza
por medio de una causalidad mecanica con la cual la misma voluntad divina debe
conciliarse . Voluntad y orden del mundo constituyen los dos polos entre los que
la ley se mueve y por donde se asume su caracter nonnativo de necesidad. La ley
no es mera caracterizacidn de las cosas, sino que el proceso de caracterizacion
comporta las normas necesarias para la conservacion de la cosa tal cual es .

Dentro de esta distincion se abre el espacio para distinguir la ley comun a
todo el cosmos y el tus naturale, solamente propio del hombre . Asf, si el ligamen
al orden de las cosas sirve para atenuar el voluntarismo, este a su vez ejerce un
condicionamiento sobre el dato de hecho.

Genovesi se esfuerza por afirmar la ley de naturaleza frente a tres corrientes
de pensamiento que eran los sofistas, los escepticos y los nominalistas . Al indicar
esquematicamente, la posicion de sus contradictores, Genovesi a su vez precisa
la particular conexion que hay entre la naturaleza de la ley y la naturaleza divina,
de la que la ley humana deriva su legalidad y sus caracteres . La prescriptividad
de la ley se rige en el plano teol6gico por la tradicidn tomista que pone en el cen-
tro la ambivalencia del concepto de naturaleza. Esta constituye el dato objetivo,
el orden real de las cosas, pero tambien la razon misma del orden. Esto corres-
ponde tambien al modo segiin el cual la ley es conocida. Porque la revelacion
divina no siempre es conocida por todo el genero humano .

La raz6n es facultad ratiocinandi . La raz6n, constrenida en las primeras
nociones, es despues libre de crear sus procesos; el innatismo es de tipo particu-
lar, en realidad las primeras nociones derivan de la naturaleza o del intelecto.

Legitimada geneticamente, refiriendose enteramente a la naturaleza humana,
la primera norma se declina en una serie de normas particulares, para construir
un orden moral paralelo al orden natural. El trabajo mas complejo es la caracteri-
zacion de la ley como norma social que Genovesi, abandonando la confrontacion
con la tradici6n, lleva a cabo discutiendo con los representantes del iusnaturalis-
mo modemo, por un lado Hobbes y Spinoza, por otro Grocio y Puffendorf.

Las ideas de Genovesi que aqui resumimos estan contenidas sobre todo en el
volumen cuarto de sus Elementa metaphistcae 7, que se publicaron por primera
vez en 1752 . El texto se divide en dos partes : 1) De legis principis legis naturalis

Maria Lulsa PERNA, Nota crilhca, En Antonio GENOVESI, Scrltti economics, vol . 111, Istitu-
to itallano per gli Studl filos6ficl, Napoli, 1984, pp 1267 y ss .
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ac de officiis qual inde natura mantur, y 2) Quaemadmodum ex legibus naturae
hominum ofcia ducautur. Este cuarto volumen se convirtid a partir de 1764 en
un libro independiente bajo el titulo : De Lure et offictis . Estrechamente relaciona-
do con estos temas esta tambien su obra Della Dtceosina 8 o sea Della filosofia
del Giusto e dell'Onesto per gh Giovanetti, editada en Napoles por primera vez
en 1771 y reeditada numerosas veces . Y por supuesto sus Lecctones de Comer-
cio, de amplia difusi6n en Espana .

EL PENSAMIENTO POLITICO

Vamos a centramos en el pensamiento politico que expone Genovesi . Para
toda consideracidn sobre la vida en sociedad en la edad de las luces se parte de
una indicacidn de Locke, de modo directo o indirecto, para comprender que es el
poder politico y reconstruir su genesis, hay que considerar cual era el estado en
que estaban todos los hombres por naturaleza . Genovesi habla del poder politico
actual refiriendose a algo preexistente, el estado de naturaleza y su superaci6n
posterior 9.

Sin embargo, no lleva a cabo una descripci6n detallada del estado de natura-
leza, que queda impreciso en toda su obra . como para otros muchos autores de su
epoca el estado de naturaleza se define por su use y es imaginado como el primer
estadio de la evoluci6n del genero humano.

Siguiendo la definici6n de Puffendorf y Locke el estado de naturaleza es un
estado de derechos iguales y de comuni6n de bienes . El limite puesto por la ley
natural que obliga a este respecto, se resuelve en un reforzamiento de la igual-
dad, porque garantiza la conservaci6n de cada uno. Sobre el valor meramente
formal de la definici6n se puede discutir ampliamente, pero constituye la medida
que garantiza el reconocimiento a cada uno de la dignidad del hambre, cuya pri-
mera consecuencia es la negac16n de la esclavitud . Las afirmaciones te6ricas
acerca del derecho de todos a la propiedad, la justicia comun, la ilegitimidad de
los abusos de la voluntad individual, el respeto reciproco, encuentran en ella su
fundamento . Que estas premisas sean realizadas en un tiempo hist6rico es para el
fil6sofo ingenua audacia sostenerlo : en el estado de los hombres oesparcidos»
faltaban los presupuestos constrituyentes para la realizaci6n ; en el momento en
que los hombres se encontraron y reunieron en grupos, mas o menos numerosos,
surgieron los problemas que el fil6sofo o el politico del siglo xviii tenia que
resolver.

Raffaele AJELLO, Arcana lures DIr[tto e poktnca nel Settecento Itallano, Jovene Edltore,
Napoli 1976 L . VILLARI, 11 penstero economlco di Antonio Genovest, Firenze, 1959 .

GENOVESI, Elementa, IV, pp . 24 y 25 .
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En el estado de naturaleza se imaginaba que existian ya instituciones tfpicas
de la sociedad civil, como el ejercicio de la justicia propio del arbitro entre dos
contendientes y la propiedad personal . No importa el modo mas o menos idflico
en que se pensaba que estas formas de vida asociada fueron realizadas, pero
importa destacar qu6 derecho y propiedad se presuponian y se presentaban estric-
tamente ligados a los comienzos de la vida en comiin. Es evidente que su origen
natural sirve para legitimar las mismas instituciones de la sociedad civil. Pero
plantear la figura del arbitro y la instituci6n de la propiedad en el estado de natu-
raleza querria decir dilatar los t6rminos del mismo. Se anade despu6s que en 6l
estaban presupuestos el matrimonio, el poder paterno en el grupo familiar y el
culto religioso, el estado de naturaleza del hombre «esparcido» desembocaba en
una forma de «Sociedad natural», verdadero estadio de transici6n hacia la socie-
dad civil . Cuando Genovesi define el estado de naturaleza sin «imperio», piensa
en este estadio intermedio, en el que los caracteres de tranquilo e indiferente pro-
pios del estado de naturaleza son accidentales y no constitucionales. De hecho
este se transforma en un estado de guerra, dominado por las pasiones y por las
necesidades humanas, cuyos caracteres dominantes son la incertidumbre, la trai-
ci6n, la hostilidad reciproca. Aqui la perfecta igualdad se mide s61o por el grado
de miseria e infelicidad comun a todos 1° .

La forma de la sociedad civil se resiente de los modos, a trav6s de los cuales
se ha llegado al paso desde el estado de naturaleza, mientras el paso es defmido
por las causas . Acerca de los motivos que impulsan a la constituci6n de la socie-
dad civil, se nota en Genovesi una precisi6n mayor. Primero examina la tesis
naturalista afirmada por Hornius, segun la cual la sociedad civil es obra de la
naturaleza. Esta tesis recupera la tradici6n aristotelica y esta de acuerdo con los
textos sagrados. Parece confirmar la tesis de la organizaci6n tribal de muchos
pueblos de Asia, Africa, Arabia y por to demas ningun pueblo, por to menos de
los descubiertos hasta entonces estaba privado de una imagen de sociedad civil .
Se opone a esto la tesis utilitarista sostenida por Plat6n, Cicer6n, los epicureos.
La versi6n de Puffendorf, que atenda el utilitarismo, asume una posici6n central
en Genovesi, que concurre a un concurso de causas, aunque prevalecen los moti-
vos utilitarios " .

Algunos textos de Genovesi revelan una particular sensibilidad por la sole-
dad originaria del hombre primitivo, como estado emotivo y material de priva-
ci6n. De ellos resulta una imagen del hombre en conflicto entre el impulso a la
sociedad y el calculo de to util propio, entre la fuerza del derecho de autoconser-
vaci6n y la ley del mutuo socorro, entre el instinto del amor propio y los dicta-
menes de la propiedad y de la raz6n. El ansia existencial se atemia encontrando

1° Elementa, IV, pp . 38 y ss .
11 Elementa .IV, pp . 66 y ss .
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el equilibrio de los sentimientos en el paso al estadio superior de la convivencia
civil . Tal paso constituye un momento importante de la historia humana, porque,
una vez que ha ocurrido, la vida espiritual y practica de los individuos deberia
converger hacia el fin comun, esto es realizar la felicidad colectiva 12 .

Del estado de naturaleza al estado civil, el paso es realizado por el pacto
social expreso o tacito entre muchas familias, en el cual se comprometen entre sf
y con el jefe . Es la forma cltisica iusnaturalista que comprende los dos momentos
del pacto de asociaci6n y del pacto de sumision, expresiones de las voluntades
individuales y colectivas . El pacto no se basa mas que en el mutuo consenso 13 .

El acto constitutivo de la sociedad civil es la sancion solemne de una praxis
social ya en use entre los hombres de la sociedad natural, que han experimentado
en las formas de agregaci6n preciviles en el arco de tiempo transcurrido entre la
condicion del hombre «esparcido» al hombre «civil». El matrimonio era un pacto
social natural entre hombre y mujer, decidido por libre consentimiento . Si las
causas impulsivas estaban condicionadas por la necesidad y la naturaleza de ani-
mal gregario, la adhesion resultaba libre, aunque la disolucion o no observancia
se presentase en los terminos dramaticos de un retorno al estado «esparcido». Por
to mismo la familia resultaba micleo constitutivo por el condicionamiento de la
necesidad de los hijos, de ser educados y del deber de los padres de educar, pero
la apariencia era libre, y tacitamente consensuada la organizacion en torno al
poder paterno. Otro momento del proceso asociativo, que ha llevado al estado
civil, se ha definido en el paso de la comunidad de bienes, dondenadie es propie-
tario de nada, a la comunidad positiva, donde del derecho de use se llega al dere-
cho de exclusion, y finalmente a la propiedad ultima, ultima forma de posesion,
donde el derecho de use se perfecciona con el derecho de exclusion relativo no
ya aun grupo, sino a uno solo. Toda forma de posesion presupone un pacto taci-
to o expreso.

Los hombres cuando comienzan a respetar los pactos, se distancian del esta-
do de naturaleza . Por tanto el estado civil, recogiendo la herencia de la sociedad
natural debe mostrarse capaz de regular ycompletar la red de pactos implicitos al
constituirse . Su estructura esta condicionada por las causas constitutivas y por el
fin y se articula con un orden sujeto a variaciones, en unafunci6n etica, en una
legislativa y en una punitiva. La nueva agregacibn esta caracterizada, respecto de
los estudios precedentes, por un podery forma legislacion comun 14 .

El elemento nuevo del estado civil es el podero «imperio estable», y es funda-
mental destacar su caracter consensual y convencional . Por naturaleza no hay poder

12 Diceosina, 1I, cap . I, « Dello Stato naturale degli vommi e del sociale generalmente» , y
Lezioni, I, cap.I.

13 Elementa, IV, pp 312 y ss.
14 De eure, II, p . 85, Leziom, I, pp . 45 .
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politico. Los pueblos salvajes constituyen una prueba ya queconocen un poder aun-
que inestable y el poder patemo es tanto mas fuerte cuanto mas primitivos sean 15 .

Pero el estado civil, aunque to supera, no cancela el estado de naturaleza. El
pacto social mismo ha dejado paso a elementos de continuidad, los participantes
en el pacto se ban reservado porciones de derechos no contables. Ademas el fin
del pacto transforma las causas impulsivas determinantes en un deber y a la vez
en un derecho. La misma ley civil es explanaci6n de la ley natural. El estado
civil, por tanto, se superpone al estado natural, la coexistencia de los dos estados
se refleja en la divisi6n del hombre natural y del hombre artificial . EL primero,
dominio de la ley de la naturaleza, el segundo, del orden politico, el punto de
uni6n es el calculo de las utilidades recfprocas . El hombre natural ejerce un papel
correctivo sobre el hombre artificial y, por ello, sobre la ley civil. Genovesi no
llega a una concepci6n absoluta de la naturaleza artificial de la sociedad civil.

En el paso del estado de naturaleza al estado civil, to que caracteriza el nuevo
estado, diferenciandolo del primero es el nacimiento del cuerpo politico o civil,
la asociaci6n de individuos regulada por relaciones ciertas y concretas: derechos
y obligaciones y dominada por un unico imperio reconocido .

Ninguno de los poderes naturales sobrevive en la sociedad civil y ningiin
poder hay sin pacto, la sociedad civil nace ex novo, pero bajo hipoteca . Para
Genovesi la forma de gobierno es una cuesti6n secundaria . Al Estado se refiere
con los nombres de civitas o reptiblica . Yse recoge la divisi6n cltisica de las for-
mas simples y el mismo criterio distintivo num6rico: gobierno de uno solo, de
varios, de todos (monarquia, aristocracia y democracia) 16 .

Entre las formas compuestas, siriia el gobiemo mixto, caracterizado por el
reparto del titulo de soberania, entre varios g6neros de personas y pone el ejem-
plo de la antigua Esparta, considerando, que en los tiempos presentes se puede
asimilar a esta forma, la inglesa.

El abate napolitano hace de las tipologias un use meramente descriptivo,
registra las formas de gobierno que se conocen o se ban conocido en el mundo
con una actitud, que podriamos denominar aristot6lica . Esta igualmente ausente
en este punto cualquier criterio valorativo . La adhesi6n a la monarquia es dada
por motivos contingentes sin ninguna implicaci6n valorativa.

En el cuerpo politico estan vigentes mas especies de derecho, que Genovesi
divide de forma que el conjunto de leyes civiles es el ius publicum y distingue el
Derecho civil en publico y privado.

La soberanfa es indivisible e inalienable, Genovesi rechaza la divisi6n de
poderes. El soberano es solutus a legibus, pero condicionado por los preceptos
del derecho de naturaleza.

5 Diceosma, II, 5, 7, p. 298
6 Elementa, IV, pp 322-326 ; Lezioni, p . 251 .
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Por indivisibilidad del poder soberano entiende un solo poder legislativo .
Genovesi se sirve de la comparaci6n entre el cuerpo politico y la mdquina com-
puesta por tantas piezas, cuyo movinuento consigue por medio de un motor prin-
cipal: intenta combatir la existencia de poderes autonomos como la Iglesia, los
feudos, los monopolios comerciales frente a los que defiende que el imperio es la
voluntad iinica .

Continuando con la caracterizacion de la soberania, se destaca una primera
distinci6n fundamental, el soberano no puede ser juez. Asi como en el estado
de naturaleza el arbitro era extrano a los intereses en causa, asi en el estado civil
el soberano no puede juzgar sus leyes. La separacion de funciones no afecta al
primer poder porque la division vertical no incide en to que no tiene division
horizontal. Genovesi distingue las diversas funciones, pero de ello no sigue una
distmcion de organos, a los que se conflara el ejercicio de las partes constituyen-
tes de la soberanfa, ni una investigacion sobre los origenes autonomos de su
poder.

El caracter esencial de la soberania es la potestad legislativa . El soberano
hace las leyes asistido de una asamblea o de sabios . Pero esto poco importa, por-
que la legislacion civil no es masque unapromulgacion de las leyes de naturale-
za . La unica propuesta de refonna inmediata es la codificacion, inspirada en un
criterio que reduce los codigos legislativos en vez de aumentarlos como resulta
de las colecciones surgidas de la habitual intervencion de los soberanos desde
Justmiano en adelante .

El abate no parece tener predileccion por una determinada forma de
gobierno, pero no tiene inconveniente en aceptar como gobierno ideal la
monarquia, aunque esta surge con cierta vaguedad, que luego va precisando .
Genovesi auspicia una monarqufa no degenerada, no desp6tica, donde educa-
cion y disciplina convergen a fin de que el use de nuestras fuerzas no se opon-
ga, ni supere los derechos y las fuerzas de cada uno a fin de que se logre el
equilibrio de los apetitos naturales con las fuerzas y los derechos. Se ha hecho
referencia a la connotaci6n y al limite que la ley de naturaleza impone a la
sociedad civil, estos elementos estan vigentes ya en la confrontacion con el
poder soberano, ya en las confrontaciones con la sociedad civil o con los aso-
ciados entre sf por el ius publtcum . Este es el conjunto de los derechos de las
personas y de las familias, y es un ligamen independiente del establecido por el
ius politicum propio del jefe politico . Genovesi, sin embargo, no especifica las
formas de gobierno, m desarrolla un discurso constitucional . No piensa un
Estado, sino una politica del Estado, que llama politica civil, porque se refiere
a los contenidos de la relacion entre el cuerpo civil y el jefe politico, poniendo
de relieve las funciones del gobterno, to que literalmente denomina Genovesi
<dos cuidados del Soberano».
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ELDERECHO DE RESISTENCIA DE LOS SOBDITOS Y EL DERECHO
DE CASTIGAR DEL SOBERANO .

Las relaciones existentes entre subditos y soberanos son de orden moral, la
obfigac16n para ambos nace, en ultimo analisis, por el caracter divino-natural de
la autoridad y, como referencia inmediata, de la conciencia de cada uno.

Genovesi toma en consideraci6n de las formas concretas que obligan a sub-
ditos y soberano los compromisos asumidos en el momento del pacto originario .
El soberano que descuida sus compromisos es sometido a una sanci6n de «con-
ciencia» pero se carga con unaresponsabilidad historica, en cuanto provoca un
freno al progreso, to que abre la posibilidad de una sancion no solo moral 17 .

A mediados del setecientos la historia del genero humano es entendida de
modo difuso como proceso progresivo que avanza por medio de etapas revolu-
cionarias. La idea de revolucion es aplicada al mundo cultural y al social desde el
mundo fisico . Si por una parte el concepto es recogido para senalar los escalones
de la historia cultural ; por otra, cada movimiento social aversivo es rechazado a
ravel racional y alejado a nivel de conciencia . En el marco politico, la idea de
alteracion entra como imagen de ultimo freno al poder corrupto, y tal hip6tesis es
sostenida por ejemplos historicos, oportunamente citados. Genovesi no esta de
acuerdo con la opinion de que una crisis pueda ser positiva, porque entre otras
cosas, el bajo pueblo puede conocer sus males, pero no sus remedios, despues de
la ruina, la construccion necesita un perfodo ampho, la gran crisis es considerada
como forma de respuesta a los abusos de los gobiernos, y deriva de la legitimidad
del derecho de resistencia . La evolucion de las revoluciones inglesas o de la de
Massaniello, que naturalmente condena, queda como admonicion de un final ine-
luctable y necesario, cuando el poder no se ha mantenido fiel a los pactos . Geno-
vesi en un tono pacato lleva a cabo una meditacion hist6rica sobre to que deno-
mina la «gran crisis», que acompana al tema de la dificultad de reparar la
corrupci6n existente. No hay tanto la clara conciencia de una situacion determi-
nada, como la desconfianza en la capacidad de reforma y en la eficacia de los
instrumentos de los principios iluministas . Genovesi confirma siempre a to largo
de toda su obra la confianza en el soberano e invoca su intervencion.

La «Bran crisis» es la forma radical en que se expresa en pleno siglo xviii
el derecho de resistencia de los monarc6manos, pero tal supervivencia obsta-
culiza en politica la busqueda de las mediaciones entre poder y subditos y una
teorfa del equilibrio de poderes. Genovesi no considera las instituciones en cuan-
to que puedan mediar en la relacion entre soberano y subditos . Las magistraturas
tienen una naturaleza convencional, cuyos origenes limitan su autonomfa. Tienen

17 Leziont, I, pp 82-83
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una autonomia condicionada por los pactos, y su esencia no es mas que el cum-
plimiento de los mismos, en sus fundamentos se encuentran la voluntad y las
causas impulsivas de los individuos, nada de la sacralidad que los jesuitas las
atribuyen.

Genovesi no da una definicion precisa ni del Derecho publico, ni del Dere-
cho politico, ni del Derecho civil. Queda indefuiido el espacio institucional en el
que deben desarrollarse las relaciones entre el soberano y los subditos, que son
reguladas de modo directo segun criterios absolutistas . Genovesi sostiene la
plena sumision del subdito al soberano, la ley obliga no solo en las acciones exte-
riores sino que obliga en conciencia, y sostiene el use por parte del soberano de
la censura contra los librepensadores y demas partidarios del pacto social, de
forma que en sus escritos es diffcil encontrar la idea de una tolerancia civil. Pero
en la relacion entre poder y subditos se abre un espacio de garantfas individuales,
que se revela a prop6sito del derecho de castigar, que Genovesi plantea en contra
de la Iglesia, distinguiendo la pena del pecado, y frente al poder civil, oponiendo
los derechos de la persona.

La pena es una idea comundel genero humano, en la sociedad polftica esta se
convierte en expresi6n de la fuerza coactiva del imperio, un elemento artificial
de cohesion entre los individuos y regulador de las relaciones entre los mismos .
Las leyes penales se resienten de la ira yde la venganza privada, pero en un cuer-
po politico ilustrado, las mismas siguen criterios racionales, en realidad las ideas
de Genovesi sobre el problema de la legislaci6n penal se uniforman con el senti-
do general de la reforma del siglo xvm. Exige leyes ciertas y definidas para evi-
tar penas arbitrarias e indefinidas, penas proporcionales a la culpa, ejemplares y
utiles . Exige tambien plazos rapidos en el procedimiento, porque la lentitud de
los juicios genera desconfianza en la ley, abriendo el camino al abuso y ofrecien-
do protecci6n al reo, igualmente pide claridad en la determinacion de la culpa.
Pero, Genovesi mantiene la pena de muerte . Entre los medios de instrucci6n
desaconseja seguir la delacion, y son condenados el juramento y la tortura, el
imputado tiene derecho a la defensa. La condena debe contemplar solo los
hechos . Y reclamar al magistrado unajusta circunspeccion, un capitulo aparte se
abre con los casos de opinion.

Las reformas institucionales que Genovesi propone son corolario de un plan-
teamiento en el modo de afrontar la temdtica del derecho de penar. Advierte que
para poner en su lugar el punto de la legitimidad de la pena, el discurso se desa-
rrolla entre la explicacion del derecho de naturaleza y el derecho manifestado por
el otro . Aunque las penas eran una idea comun al genero humano, plantean el
problema de una regla primera.

Grocio y Hobbes derivaban el derecho de castigar de Dios . Genovesi les
repbca que un poder, que se nutre del terror de los subditos, no es fundamento de
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un derecho. La legitimidad de las penas reside en la necesidad de conservar el
orden en el mundo, la pena es la recomposicion de aquel orden turbado. En el
cuerpo politico, el criterio del talion del estado de naturaleza se complica en un
calculo sutil de las panes, que se refieren al derecho de toda la naturaleza huma-
na, al derecho del Estado, de las clases de las personas, de la forma de gobiemo,
de los tiempos, de los lugares, etc., de todas las circunstancias . Las leyes penales
de casi todas las naciones expresan las relaciones indicadas, que sin embargo el
calculo no sea un objetivo tecnico esta demostrado por la variedad de las leyes.
Viene a primer plano la relaci6n entre penas y costumbres de un pueblo y como
operan condicionamientos recfprocos . Genovesi rechaza aMontesquieu, pero el
problema aparece al plantearse como es posible mantener en el cuerpo politico la
regla primera de las penas. Genovesi responde desde el punto de vista etico,
invocando un Estado justo. Sin embargo, la solucion se presenta enteramente
politica, no tanto por el aspecto institucional en referencia a la distincion de los
poderes o a la autonomia de los jueces, sino porque converge sobre la legitimi-
dad del poder politico de castigar.

El delito justifica la pena, pero las razones del delito son dos : primera, por-
que la sociedad civil distribuye siempre con grandisima desproporci6n los bienes
comunales, y segunda, porque no hay lugar en el que los hombres no esten dema-
siado presos de sus deseos . Sigue un cuadro de la sociedad civil pintada con pin-
celadas rusonianas.

Genovesi antepone a la necesidad de legitimacion de las penas la exigencia
de la prevencion . Deja aparte los aspectos de la tortura, de la pena de muerte, de
la utilidad de las penas, y transforma la investigaci6n sobre el origen y sobre la
naturaleza del derecho de castigar por parte del Estado en la busqueda de un
gobierno justo. Genovesi busca una imagen que esta entre el mito y la historia y
que encuentra curiosamente en la organizacion politico-social del antiguo Peru .
El pasaje del Inca Garcilaso que se refiere a la duracion del Imperio de los Incas
refuerza la necesidad de historizar el modelo . Genovesi destaca queen el antiguo
Perd se ensenaba a vivir en sociedad a trav6s del ejemplo y se aprendfa por imi-
taci6n . Por otro lado, la sociedad era cohesionada por el trabajo, por el cansan-
cio, que hace sudar, por el esfuerzo honesto de quien tiene la mision de dirigir. El
trabajo, en ultimo termino, es el remedio opuesto a las penas.

La libertad de los individuos no es mas que la satisfaccion de las propias
necesidades a trav6s del trabajo. El reformador puede en este punto expresar
dudas sobre la neutralidad y la habilidad de la justicia conmutativa y se desvane-
cen los elogios de la prudencia distributiva de los politicos . Por una parte Geno-
vesi lanza sus recriminaciones contra los ociosos voluntarios, para los que pide
penas severas, por otra exalta la practica de premios, que recompensan el merito
personal valorado no solo en terminos economicos .
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Por mucho que avancemos en el analisis, la busqueda de un Estado justo evi-
dencia la ausencia de la aportaci6n de una busqueda paralela sobre los 6rganos,
que aseguren las garantias de los gobemados. Genovesi basa la realizaci6n del
mejor Estado posible, primero, en un concepto poco preciso, el oorden medio»,
que son los nuevos intelectuales y a la vez una fuerza social, que estaba forman-
dose todavfa y que la constitufan elementos de proveniencia diversa, mas que un
niucleo ya existente y claramente individualizado . Todos pueden pasar a formar
parte de 61, siempre que respeten la funci6n progresiva del orden a constituir, el
cual se formara tanto por fuerzas, que ya estan actuando, cuanto por formas que
aun tienen que surgir. El profesor Pu relaciona este concepto con el que desarro-
ll6 a pnncipios de siglo Gian Vincenzo Gravma, reelaborado a la luz de las expe-
riencias del micleo civil durante medio siglo junto al conocimiento de las nuevas
realidades del Reino de Napoles y de Europa .

El profesor Pii considera que este orden medio se encuentra ya en escritos de
Genovesi de 1753, en to que entonces denomina ojuventud estudiosa», a la que
el abate se dirige despues de los grandes y el clero, como al tercer medio, que
mas que cualquier otro puede dar la luz a nuestra nacion y ammar yregir aquella
industria de cuya necesidad tanto se ha hablado. Esta claro que Genovesi conffa
mas en la regeneraci6n del Reino a traves de esta juventud estudiosa, que en to
quepuedan hacer el Soberano y los Grandes 18 .

Genovesi contrapone esta juventud estudiosa al gentil-hombre . Piensa en ella
sobre todo como motor para el desarrollo de la industria y el comercio, por ello
expresa su amargura por la tendencia que se contempla en pane de ella en elegir
la vfa delforo.

La juventud estudiosa y los fil6sofos deben ser la gufa de las clases producto-
ras, su funci6n es clara, pero Genovesi no llega todavfa a individuar el puesto
queocupan en la organizaci6n social.

En sus «Lecciones de comercioo publicadas por primera vez en los anos
sesenta y traducidas al castellano, como ya hemos dicho en 1785, profundi-
zando el analisis de la sociedad, madura la convicci6n de que la sociedad se
identifica con el cuerpo polftico, Genovesi llega a teorizar un papel aut6nomo
para el orden medio. Aunque la definici6n queda imprecisa, trata de caracte-
rizar el nuevo m1cleo social de la siguiente manera, esta situado entre los
grandes y aquellos trabajan en el sostenimiento de la naci6n, es una clase bas-
tante mas numerosa que la de los magnates, pero inferior a la de los trabaja-
dores, le es reconocida una funcidn independiente, ya que sus componen-
tes ejercen un influjo grande en el Estado, son los mandarines que aconsejan
a los magnates y rigen los micleos bajos, finalmente, se puede decir que en

8 Eluggero 1'ii, Antonio Genovesi dalla poletica economica alla e~pohtnca civile», Leo S .
Olschi, Firenze 1984 .
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cualquier naci6n la felicidad o la miseria del Estado dependen de este orden
medio 19 .

Este orden asume las prerrogativas de los regidores. Situado en un espacio
aut6nomo, rompe el cuadro preconstituido del cuerpo politico entre gobernantes
y gobernados . Junto a las funciones, que desarrollan sus componentes, determina
tambien la autonomia y la posibilidad de intervenci6n .

Lo que le caracteriza es la cultura, que ha superado la separaci6n entre teorfa
y practica . El titular de una escuela privada o de cursos publicos, sin rafces
socialmente, se crea una entidad social en la profesi6n de ensenante, asignando a
la actividad mismo un papel may6ntico en la dinamica social, que termina por
chocar con las prerrogativas del Estado. Los componentes del orden medio son
de ordinario los mas sabios, porque tienen obligaci6n de serlo. Y los mas sabios
son aquellos que conocen los principios de los actos, la influencia del Derecho
publico en el privado y las relaciones de los intereses particulares con el general.
Genovesi anade ademas, que estan instruidos en las ciencias de las cosas y en el
calculo de ellas, en historia politica y ffsica de la naci6n, en la aritmetica politica,
en la buena filosoffa del hombre yen el verdadero Derecho publhco y lajurispru-
dencia civil.

La identificaci6n entre estos sabios y los mandarines chinos ayuda a precisar
la figura del sabio de Genovesi. Este refiere que en China la nobleza es grande y
numerosa, pero ni es hereditaria, ni se vende, el unico mdrito de la sabiduria civil
es el que crea la nobleza, que no sobrepasa su vida. La gobernaci6n es mas seme-
jante a un gobierno paterno que al civil, el soberano tiene mas derechos como
padre que como rey, pero de padre en el estado de naturaleza, por consiguiente
rigido y severo y es a la vez prfncipe y pontifice. Los dos elementos del noble
sabio y del padre rey que caracterizan el gobiemo chino son retomados mas veces
de forma separada . Los nobles sabios por su funci6n de intermediarios entre
poder y pueblo, constituyen una ventaja que tiene china sobre todos los demas
pueblos de la tierra. pero el ejemplo chino, como sucede por otra pane en case
todos los autores europeos que se ocupan de 61 en el siglo will, tiene en Genove-
si una ambivalencia clara. Si por un lado la idealizaci6n del mandarin sirve para
denunciar la falta de preparaci6n de los nobles locales para gobernar, por otro el

19 Las «Lecciones de comercio» fueron traducidas al castellano por el profesor de la Uni-
versidad de Huesca, Victorian de Villava, tambi6n profesor de Derecho natural y de gentes en esa
Urnversidad y aparecieron en la imprenta de Joaquin lbarra, Madrid 1785 . El titulo original es,
Leziom di commercio e di economia civile.

La Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de Palma de Mallorca cre6 una comisi6n
para comentar y estudiar las Lecceones de economta civil de Genovesi . Transformada dicha
comisi6n en Academia, a partir de 1798, mstituye sesiones de lectura y de discusi6n de esta obra
y aplica sus lecciones a los problemas econ6micos de Mallorca Vid Juliette Monbeig, La Real
Sociedad Econ6mica de los Amigos del Pais . Une source de 1'histove economique de Majorque
au XVM Si6cle, en Annales du Midi, abnl 1933, pp . 169-170.
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modelo chino esta limitado a la tipificacion del gobierno paternalista, cercano al
gobierno del estado de naturaleza . El juicio sobre el gobierno condiciona el use
de la idealizaci6n de los mandarines, para Genovesi no hay correspondencia
entre el mandarin y el sujeto del orden medio.

La persistencia de estas figuras ideales: el mandarin, el filosofo plat6nico, el
jurisconsulto filosofo testimoman que el abate, insistiendo en su matriz comun
de una sabidurfa civil, se sittia en la tradici6n dieciochesca de busqueda de un
poder ligado a la razon.

El sabio de Genovesi es aquel que pertenece a la juventud estudiosa, que ha
adquirido una profesionalidad propia, segun la enumeracion que 6l mismo hace,
sacerdotes, frailes, profesores de letras, jurisconsultos y gentilhombres privados .
Sin embargo la figura del intelectual no agota el orden medio, dado que en 6l tie-
nen un peso notable los gentilhombres privados, los propietarios-empresarios,
que con la juventud estudiosa comparte los origenes y la formaci6n. Genovesi
teoriza con precision economica los modos de coexistencia del nuevo grupo
social. Asigna a los «cultos» el objetivo de abrir el camino, liberandole de pala-
bras vacias, de los impedimentos y de los obstaculos juridicos, y a los practicos
el objetivo de llevar a cabo el camino abierto por los primeros, sometiendolo a
verificacion . Como el intelectual tambien el gentilhombre privado tiene caracte-
res precisos .

Estos gentilhombres son aquellos nobles que poseen las tierras y los instru-
mentos, y son semejantes a aquellos que disponen de dinero y rentas . Pero de
hecho se convierten en gentilhombres aquellos que invierten, aquellos que traba-
jan.

Gentilhombre es tambien el propietario rural que vive civilmente, que en un
pueblo esta en igualdad con el medico, el notario, el sacerdote. Dirige las activi-
dades con el fin de que los que trabajan to hagan mejor y mas eficazmente. Tiene
unapreparacion especifica, habiendose formado con el estudio de la agricultura,
las ciencias naturales y las ciencias mecanicas . Por su interes se reside en el
campo por largos perfodos, el gentilhombre que vive en la ciudad pierde los
caracteres tipicos de su estado .

La posibilidad de una reforma sustancial se apoya enteramente en el binomio
sabio-gentilhombre . Genovesi busca en la historia la raiz de esta alianza y la
encuentra en Atenas . De todas formas todavia se encuentra en sus textos iiltimos
un intento de recuperacion positiva de los nobles .

Aunque los objetivos del orden medio se precisan en el campo de la instruc-
ci6n y en el de la produccion, el papel del mismo asumemayor peso en la obra de
reforma. Genovesi asume que ningun Estado sera jamas, sabio, rico ni poderoso
si no tiene educacion y si la industria, y un bien ammado y regulado trabajo, no
suministra abundantemente a todos aquellas cosas que sirven para satisfacer la
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necesidad, la comodidad y el placer de la vida . La accion del orden medio se
explica en el interior de la sociedad civil, da el tono de la nacion . La expresi6n no
comporta la bdsqueda de un espacio politico, sino que indica la atm6sfera pibli-
ca, que caracteriza la vida asociativa, de la que destaca la politica, en cuanto
general y favorece la preparacion de un movimiento que desemboca en la refor-
ma . Asf como el placer regula el comportamiento individual, asi el gusto deter-
mina el colectivo. El gusto o el disgusto publico estan en una multitud de ondula-
ciones de ciertas cosas preeminentes, o sea ciertas preferencias, ciertas actitudes
forman la tendencia de un pueblo . Se distinguen tres generos de gusto, denomi-
nados sencillo, moral y racional . En cada uno de ellos hay una pane natural y
otra artificial . No son inmutables, sino que estan sometidos al cambio de los
lugares, de los tiempos. Hay en la clasificacion de los gustos el intento de identi-
ficar el caracter de una nacion y de interpretar la diversidad de los gustos domi-
nantes en las naciones . El computo de los tres gustos, y la compenetracion de la
parte natural y de la parte artificial, expresan los modos de vida yde pensar de un
pueblo . Determinan la nocion de to bello, las ideas morales, las manifestaciones
intelectuales e interesan al cocinero y al pintor, al moralista y al hombre de letras,
por to que deberfan constituir objetos de interes para el politico .

Estos tres gustos publicos son el principio motor de las naciones, nos dice
Genovesi, que individua un fen6meno peculiar de las sociedades contempora-
neas mas avanzadas, y como es corriente en 6l, to presenta ambientandolo en una
epoca remota . Opone a la republica platonica, representada como sociedad cerra-
da, protegida y atemporal, un proceso continuo de caracterizacion de la sociedad
sobre el cimiento de las noticias, sus agrupamientos, los sistemas, los nuevos
descubrimientos, las nuevas opiniones, en una palabra el dinamismo de las socie-
dades comtemporaneas . Si la parte artificial del gusto pubhco deja espacio a las
manifestaciones, se abre la posibilidad de un gesto dirigido, si la accion de la
voluntad soberana sobre los subditos continua siendo reconocida, el concepto de
gusto publico implica mayores articulaciones en la relacion poder-ciudadano.
Esto preludia el concepto moderno de opinion publica, que influye y controla el
poder.

El gusto publico forma la atm6sfera publica. La relaci6n entre el elemento
antropologico y el social pone el poder politico frente a un movimiento interno
del fondo natural del hombre que adquiere modificaciones con el tiempo, y del
cual el orden medio es al mismo tiempo el agitador y el interprete. La fuerza de
los nuevos protagonistas sociales reside en la capacidad de hacer agotar las
potencialidades humanas de los individuos, se presentan por consiguiente bajo el
aspecto de los pedagogos, detentadores de capacidad tales como para transmitir
al poder institucional su connotacion educativa, convirtiendose asf en los prota-
gomstas politicos . La percepcion del entrecruzarse profundo de las acciones con
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las necesidades de la vida asociativa y ser los interpretes compensan la debilidad

en el piano institucional . Corresponde al soberano, dice Genovesi, comprender el
significado de esta importante palanca del poder, pero sobre todo respetar la
autonomfa.

EL MAGISTRADO-JURISCONSULTO

En el interior del orden medio del jurisconsulto se crea por su propia funcion
un espacio autonomo . Si el orden entero determina la fisonomia general de la
nacion, el magistrado controla las garantias que hacen posible el desarrollo . Se
ha visto que Genovesi, siguiendo la tendencia ideologica de la eficiencia del
Estado administrativo, porque una reforma legislativa, en el sentido de una racio-
nalizacion del conjunto de leyes existentes, que se deberfa corresponder tambien
con una simplificacion de los organos institucionales en base a distintas compe-
tencias. Los criterios de reforma legislativa son determinados por los cambios
fundamentales en todos los pueblos de Europa en la edad moderna, y esto consti-
tuye el punto de encuentro entre el orden medio y los magistrados responsables
de legitimar aquellas aspiraciones y aquel orden del que el nucleo medio necesi-
ta para consolidarse como parte esencial de la naci6n. Las leyes, buenas o malas,
pocas o muchas, tienen escasa mcidencia si no se tienen sabios buenos y firmes
ideas 2° .

Para Genovesi la potestad judicial es la unica funcion de gobiemo claramen-
te distmta del poder legislativo y ejecutivo reunidos en el soberano . El magistra-
do es todavia un funcionario del gobierno, nombrado por el rey, depende de ellos,
y a ellos debe rendir cuentas, pero tiene plena autonomia en el desarrollo de sus
funciones. Se requiere honestidad, objetividad y preparacion cultural, por ello

esta sometido a la sancion soberana y al examen de los requisitos profesionales .

La magistratura no tiene una autonomia de cuerpo, ni los caracteres de un contra-

podercon la funci6n de freno del poder central, to que le hace autbnoma frente al

soberano en su preparac16n cultural . En esta, ve tambien Genovesi la unica
garantfa de separac16n de to «util particular . El juez culto es la otra palanca del
poder, la funcion de admuristrador de la justicia to hace protagonista de la polfti-

ca civil. La preparacion exigida no coincide con los programas de los colegios y

de las universidades.
Un juez deberia ser siempre un profundo y arriesgado filosofo, historiador,

politico, economista, porque le conviene en el juicio llegar al fin de la ley, a la
materia y a la forma de constituci6n del gobierno y a la propiedad y fuerza de
las palabras del tiempo, en que la ley fue escrita, nos dice Genovesi . El acento

20 Lezeont, I, p . 247 ; Deceos:na, I, 20, 7 .
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to pone con fuerza sobre los requisitos conjuntos del fil6sofo y del historiador,
en cuanto requisitos aptos para individuar un interprete de los derechos de natu-
raleza y de su relacion con las leyes civiles y las costumbres de los pueblos. La
funcion de magistrado se explica en la capacidad de comprender las razones
fundamentales de la ley y sus cambios historicos . Genovesi asigna al juez la
facultad de interpretacion de la ley, en el acto de comprender el espiritu reside la
peculiaridad de la func16n del juez . Este, antes de ser funcionario al servicio del
cuerpo politico, es un jurisconsulto natural. En el desarrollo de su funci6n
asume, ademas del objetivo de administrar la justicia, el de educador pdblico, en
cuanto su juicio no es mas que unacontinua ensenanza de las reglas del correc-
to comportamiento . Genovesi dedica bastante atencion al procedimiento judi-
cial . Destaca la enorme fatiga a que es sometido el juez napolitano, que debe
moverse entre un circulo informe de leyes, no dejando de formular consejos
practicos . El juez examina con circunspeccion las circunstancias, investiga los
hechos, no se conffa a los subalternos ni a las posibilidades . Ademas dependen
del juez el buen funcionamiento del mecanismo de las penas y las garantias de
las libertades individuales .

Es evidente que Genovesi no llego aexpresar un pensamiento constitucional.
Sigue el camino de la descripcion, describe la funci6n de un buen gobierno sin
deducir una teoria . Pero ejerce en 6l el interes por la sociedad civil, que es tam-
bien socledad polftica . Avanza el ideal de un poder politico visto como el peda-
gogo por excelencia y del que exalta su transparencia, leyes comprensibles y en
lengua italiana, publicidad de las decisiones . Tanto la funcion del orden medio,
como la funci6n de los magistrados, confluyen en el ideal de un gobierno educa-
dor. La capacidad propia de la cultura de emancipar los individuos y valorar los
meritos personales son los descubrimientos mas importantes de Genovesi . Su
programa educativo tiene dos puntos fundamentales: la difusion de la instruccion
y la adecuacion de los contemdos a la realidad en movimiento .

Subsume la instruccion en la politica civil, cuyas directrices generales son
ilustradas : dar dignidad al hombre, crear las condiciones para un futuro que res-
ponda a los requisitos de un tiempo en que seran menos los micleos no trabajado-
res y los trabajadores seran menos oprinudos, tal como nos resume el Profesor Pii.
Un gobierno es valorado en base al propio programa y a los fines que se propone
llegar, si queremos poner una correspondencia entre programa y forma de gobier-
no adecuado, al ideal de Genovesi se acerca mas una monarquia no despotica, no
degenerada, donde se garantice la libertad de iniciativa para un orden medio
moderno y donde jueces sabios reahcen su labor. Un pensamiento muy adecuado
para ser difundido sin problemas en los medios de la IIustracion espanola.

ANTONIO ALVAREZ DE MORALES
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