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Presentación
Con motivo del bicentenario del Trienio Liberal en
España, el grupo de profesores e investigadores que
participamos en esta obra colectiva, coincidimos en
considerar que era necesario reactivar los estudios
sobre dicho período, después del eco que tuvo el
bicentenario de la Constitución de Cádiz.

Entre 1820 y 1823 se desarrolló en España un periodo
que constituyó una nueva puesta en vigor de la
Constitución de Cádiz de 1812 y se abrió una breve
etapa en la que se propiciaron iniciativas muy
importantes planteadas en el periodo gaditano y que
habían quedado suspendidas o derogadas en 1814, con
la vuelta de Fernando VII.

El proceso se inició con la disolución de la Junta
provisional y la convocatoria de Cortes, cuyas
elecciones fueron rápidas, obteniendo una mayoría de
diputados conservadores, lo que no impidió que para el
país fuera un periodo esperanzador, lleno de proyectos,
que se agilizaron en las siguientes legislatura, que
fueron en las que entraron diputados más progresistas,
incluso exaltados en donde las posturas se fueron
radicalizando y esto entorpeció el logro de mayores
resultados, terminando con la llegada de los Cien mil
hijos de San Luis y de nuevo la vuelta al absolutismo.

No obstante, en el corto periodo de tres años, se obtuvo
un significativo número de reformas liberales: se inició
el proceso codificador con la creación de la Comisión



general de codificación (1820) que avanzó en los
trabajos especialmente en materia penal; la Ley de
imprentas (1820); se avanzó en el proceso de abolición
del régimen señorial (1820 y 1823), aunque con pocos
resultados reales; se procedió a la supresión de
mayorazgos (1820); hubo avances en el proceso
desamortizador (1820 y 1823), con consecuencias
dispares, según el punto de vista que se adopte; más
eficaz sería la ley de beneficencia (1822); las leyes
relacionadas la asistencia social (1823); intervención
estatal sobre la educación, etc. Temas, todos ellos, que
se desarrollan, así como muchos otros, en la obra que el
lector tiene en sus manos.

Pero este periodo no puede analizarse aisladamente de
lo que sucede en otros países europeos, por lo que se
intenta en libro colectivo contrastar iniciativas y
consecuencias de las reformas liberales principalmente
con Portugal, que tiene un proceso muy similar a
España y en gran medida el proceso revolucionario
italiano, eco en ambos casos de los acontecimientos
españoles.

En Portugal se inicia un proceso que se materializa con
la llamada Revolución liberal de Oporto (agosto de
1820), propiciada tanto por el odio provocado a la
invasión francesa en la Guerra Peninsular, que aún se
mantenía en la mente, como en el caso español, como
por las reticencias al dominio británico, especialmente
con medidas como la apertura de los puertos brasileños
al comercio internacional, agravado por la permanencia
de la Corte en Brasil, que dejaba a Portugal relegada del
eje comercial que hasta entonces había ejercido.

La revuelta de Oporto fue secundada por otras ciudades
y propició la vuelta a la monarquía constitucional, que



desembocó en convocatoria de elecciones y la
redacción de la Constitución de 1822, con consecutivas
reformas, paralelas al caso español, incluso aplicándose
algunas medidas de la Constitución española de 1812 y
este movimiento constitucional tuvo también eco
posteriormente en el republicanismo portugués, temas
que se abordan en este libro.

Asimismo, en ambos casos, no puede obviarse la
repercusión que tuvo el Trienio y el Vintismo en las
Colonias españolas y portuguesas, ya en un momento
de efervescencia independentista, lo que también se ha
recogido en esta obra desde diferentes perspectivas.

El proceso revolucionario tuvo eco en el espacio italiano,
especialmente en los reinos de Nápoles y de Piamonte,
en los que influyó también la legislación gaditana. Tuvo
unas connotaciones diferentes, porque en estos
territorios actuaron de forma muy clara las logias
masónicas y el grupo nacionalista denominado de los
Carbonarios. Temas relevantes que se desarrollan en
diversos capítulos de esta obra.

El proceso fracasó, pero, en los tres países objeto de
estudio, se favorecieron las reformas e iniciativas
legislativas, con distintos resultados, que se analizan en
este libro por diferentes investigadores.

Se debía abordar, por tanto, aspectos históricos y
jurídicos, por lo que la obra colectiva que presentamos
aúna ambos puntos de vista, con especialistas y jóvenes
investigadores que han tratado de centrar sus
investigaciones de forma complementaria, en un
estudio fundamentalmente jurídico, sin obviar aspectos
históricos, especialmente de análisis comparado.



Para ello, hemos contado con la ayuda a la investigación
de la convocatoria 2020 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), así como con varios
investigadores del Proyecto de Investigación “Partidos
políticos: origen, función y revisión de su estatuto
constitucional” (DER2017-84733-R), en cuyo marco
venimos trabajando desde hace años.

Esperemos que el objetivo fundamental de esta obra se
haya cubierto: el reavivar los estudios sobre el Trienio
liberal español, el Vintismo portugués y la Rivoluzione
italiana y sea, no un punto de partida, pero sí un
estímulo para la renovación de la investigación sobre
este periodo en análisis comparados.



PRIMERA PARTE

Trienio liberal en España. Reformas,
reminiscencias y ecos



I

El Trienio ante el Derecho
CARLOS  PETIT

Catedrático de Historia del Derecho Universidad de Huelva

Una reciente aportación sobre la versión lusitana de
nuestro Trienio −la celebración del Bicentenario de 1820
como “o berço” de la experiencia constitucional y
democrática de Portugal− advertía del peligro de caer
en la retroproyección y el anacronismo. (Problemas que,
dicho sea de paso, encierra el propósito mismo de
conmemoración). Frente al desbordante discurso oficial,
la mirada profesional de Cristina Nogueira da Silva
concluía que el texto de 1822 no fue desde luego una
constitución democrática, ni los derechos individuales
ahí consagrados –con más locuacidad que en el
antecedente español de 1812, como se sabe− tuvieron
el contenido político y jurídico que su enunciado evoca
actualmente. Mas tampoco sería un proceder legítimo
condenar a los infiernos estas bicentenarias
experiencias por no responder a la sensibilidad
moderna, “políticamente correcta”, propia de
sociedades complejas, igualitarias, social-democráticas.
En realidad, las celebraciones cobrarían otro sentido si
se analizasen hacia el pasado, esto es, cuando permiten
comparar las novedades introducidas en 1822 (en 1812)
en relación con la cultura de antiguo régimen, sin
aceptar que las mismas contenían en embrión las
libertades, los conceptos técnicos y las relaciones entre
poderes que, tras una crónica triste de fracasos y



retrocesos, finalmente se abrieron paso en la segunda
mitad del siglo XX1.

Tratándose del Trienio2 el análisis retrospectivo puede
ser doble. Primero, y sobre todo, en relación con la
cultura institucional del antiguo régimen, pero también
respecto del período gaditano, comparando en este
caso las versiones de algunas grandes normas –viene al
pensamiento el Reglamento de las Cortes o la ley de
Imprenta− aprobadas por la asamblea legislativa en el
periodo 1812-1814 y sustituidas por otras entre 1820 y
1823.

Fueron tan estrepitosas las circunstancias en que se
elaboró, tantas las voces sonoras que repitieron Nación,
libertad, Constitución… que parece un desatino negar a
la carta de Cádiz un carácter inaugural. Ahora bien, a lo
largo de las décadas posteriores se asiste a la
conflictiva convivencia de viejos modos y antiguas
concepciones con las nuevas formas del liberalismo; se
trata de la tesis de la “persistencia del antiguo régimen”
que lanzó Arno Mayer y que, entre nosotros, enunció
José Manuel Pérez-Prendes con meridiana claridad: “a lo
largo del siglo XIX”, escribió este autor sobre la
Restauración canovista, “se darán las condiciones para
que aquella forma de sociedad a la que desde fines del
siglo XVIII llamamos ‘Antiguo Régimen’, pueda pervivir
como última y casi impercibida (pero no ideal) ratio de
la organización político social”3. Si se me permite una
rápida interpretación, entiendo de estas palabras que el
“orden liberal” constituyó el ideal de una sociedad
sometida a lentas transformaciones; tan lentas que el
ideal contrastó con una realidad bien diferente, marcada
por la continuidad.



Tal vez la persistencia de muchas instituciones –
cabalmente representada por la corona− se agregó a la
comunidad de concepciones y valores que compartieron
los siglos XVIII y XIX, con indudable proyección al siglo
XX. No sufrió cambios apreciables, por ejemplo, el
universo doméstico. El antiguo status familiae pasó sin
problemas a la nueva época y la autoridad paterna
sobre esposa, hijos y sirvientes prolongó su sombra
ancestral hasta nuestros días, gracias a la rara
combinación de libertad (contratos, propiedad) y
jerarquía (familia, también sucesiones) en las leyes
civiles que así perdían coherencia estructural: la
proclamada autonomía de la voluntad choca con la
naturaleza institucional del derecho familiar, y tal vez
ahí se encuentren una de las razones por las que varios
de los códigos aprobados en los últimos tiempos han
excluido la familia de su sistema. En lo que hace a las
Españas la Constitución política de la Monarquía (CPME)
vinculó los derechos políticos al sexo masculino, la
mayoría de edad y la casa abierta (arts. 18 ss CPME); en
realidad, la ciudadanía correspondió a la corporación
familiar en conjunto bajo la autoridad del padre, su
magistrado y representante natural: “en el sentir de la
comision”, confesó el diputado Evaristo Pérez de Castro
en los debates constitucionales, “todas las familias de la
Península son ciudadanas, así como lo son todas las de
los españoles, americanos y las de los indios, pues
aunque en unas y otras las mugeres, los menores de
edad, los criados, etc., etc., no sean ciudadanos, unos
llegarán á serlo con el tiempo, y todos pertenecen a
familias ciudadanas”4. Un documento de interés
excepcional, el proyecto de Código civil de las Cortes,
dado a las prensas, incompleto, en 1821, desarrolló los
estados familiares (el matrimonial, arts. 277 ss; el
paterno-filial, arts. 357 ss; el tutelar, arts. 386 ss; el de



dependencia, arts. 455 ss) al tratar de “la diferente
condicion doméstica de las personas” (libro II, Parte
primera)5. De la concurrencia de tales estados, regidos
estrechamente por la máxima de la obediencia debida
(al marido: art. 311; al progenitor: art. 371, 4.°; al amo o
superior: art. 462), nacía el orden de la casa, esto es, el
fundamento de la organización social en conjunto6.

Y claro está, ese ámbito jerarquizado abrió una grieta
por la que escaparon las proclamaciones
constitucionales de igualdad. “Cuando se dice que en un
estado todos los ciudadanos son iguales en derechos”,
escribió en el Trienio el principal analista de la
Constitución, el salmantino Ramón Salas, “solo se
quiere dar á entender que todos son gobernados por las
mismas leyes; que todos son juzgados por los mismos
tribunales; que todos están sujetos á las mismas cargas;
que todos pueden aspirar á todos los empleos; que
todos pueden elegir el modo de vivir legítimo que les
convenga, y en una palabra, que no hay clases ni
personas privilegiadas ni exentas”7. Se trata de la
igualdad legal del proyecto recordado (art. 51), una “ley
sabia y justa” de las prometidas en el art. 4 CPME)8. Hay
que hacer notar que el calificativo legal que usaron los
comisionados implicaba la existencia de abundantes
desigualdades naturales entre los individuos, según sus
particulares circunstancias.

“Todos son gobernados por las mismas leyes”, pero la
Constitución, en palabras de Nicolás M.ª Garelly, primer
responsable del Código frustrado, dio “por sentada la
desigualdad que nace de la edad, fijando la necesaria
para el ejercicio de los derechos mas preciosos; la que
proviene del sexo, limitando al varonil el desempeño de
los cargos públicos; la que se deriva del estado de
prosperidad, suspendiendo el ejercicio de la ciudadanía



á los sirvientes domésticos, y el de voz pasiva en las
elecciones de Diputados á Córtes (á su tiempo) á los
que no posean una renta según los artículos 92 y 93; la
que produce la educacion, é instruccion consiguiente,
acordando la suspension de los referidos derechos
desde el año 1830 á los que no sepan leer y escribir”9.
Así, la diversa índole de las libertades negativas y
positivas –la distinción entre naturaleza y ciudadanía,
entre derechos civiles y derechos políticos− determinó
el acceso a los cargos públicos, y los extranjeros con
carta de ciudadano fueron excluidos de la regencia (art.
193 CPME), los ministerios (art. 233 CPME), el Consejo
de Estado (art. 231 CPME), los cargos de justicia (art.
251). Se mantuvieron además ciertas jurisdicciones,
como la eclesiástica (art. 248 CPME) y la militar (art.
249 CPME), mientras que los términos permisivos del
art. 278 CPME, desarrollado en este punto por el
Reglamento de las Audiencias y Juzgados de primera
instancia (decreto CCI, de 9 de octubre, 1812),
determinaron “que subsistirán por ahora según se
hallan hasta nueva resolución de las Cortes” los viejos
consulados y los tribunales especiales de hacienda y de
minería (cap. II, art. 32). A su vez, la regulación penal,
única materia codificada que salió adelante en el
segundo período constitucional, estuvo trufada de
desigualdades: si las invocaciones de la igualdad
impidieron mantener viejos remedios regalistas, y así el
extrañamiento del clérigo por pura decisión
gubernativa, el Código de 1822 tipificó como delito la
desobediencia al padre y al marido, y también moduló
ciertas penas –“con esta disposicion se acata un
principio de eterna justicia, solemnemente sancionado
en nuestra ley fundamental, como es el de la igualdad
legal”− en consideración del “honor al sacerdocio”10.



“Tan falso es que todos los habitantes de un pais sean
iguales en derechos, que aun los ciudadanos mismos no
lo son aun en los que se llaman derechos comunes”: del
orden doméstico, inveteradamente desigualitario, a la
desigualdad (legal) general, en definitiva11. Otra
previsión del proyecto de 1821 –recogía experiencias
consolidadas− jugó singularmente contra el principio
(moderno) de universalidad de la ley, al admitir su
relajación en los términos convencionales de la teoría de
la norma propia del ius commune: “las Córtes pueden
conceder la dispensa de una ley por causa especial”,
establecía el art. 14, “oyendo antes el informe del
Gobierno, que le da acompañando el expediente
instructivo, del cual resultan los motivos de la peticion ó
propuesta”. A  pesar de que el mismo proyecto había
definido la ley como la manifestación normativa de la
voluntad de todos los españoles12, la posibilidad de
dispensarla tenía base en el art. 131 CPME, que
autorizaba a las Cortes a interpretar y derogar las leyes,
siendo la dispensa, al fin y al cabo, una derogación
singular. La práctica de dispensar se desarrolló en Cádiz
–bordeando incluso el tenor de la Constitución13− con la
simple sustitución de la autoridad del monarca por el
nuevo soberano, esto es, el órgano legislativo. A pesar
del horizonte ius-positivista que trazaba el proyecto de
Código en materia de fuentes jurídicas, la dispensatio
legis suponía perpetuar un criterio equitativo dejado al
arbitrio del legislador; principio característico, como se
sabe, de la cultura política y jurídica del antiguo
régimen.

Y es que la carta gaditana ha sido calificada justamente
de “constitución jurisdiccional”, entendida entonces
como un “ensayo [que] bien pudo convertirse en un
símbolo del liberalismo para toda Europa y América,
pero ello no obsta para que tuviera unas raíces bien



ancladas en la comprensión que del mundo mantenía,
porque la ahormaba, la sociedad corporativa que lo vio
nacer”; desde esta perspectiva, se ha sostenido que la
famosa carta de Cádiz intentó la reforma
(“constitucional”) de la vieja Monarquía católica14. El
recorrido por la disciplina y la práctica de la dispensa
ciertamente llevaría a suscribir la anterior conclusión,
sin que sea necesario precisar aquí que el concepto de
referencia –esto es, la ley− abarcaba tanto las
disposiciones históricas contenidas en los vetustos
“códigos españoles” –todavía vigentes− como los
decretos de las Cortes (en sus varias modalidades) y
aun la misma Constitución, de cuyo contenido
dispusieron los diputados con alguna desenvoltura15. La
ley se usó además como significante de contornos
amplísimos: y así, al tratar de la libertad, el principal
periódico del Trienio presentó este fundamental derecho
como el “poder hacer lo que no se halle prohibido por
ninguna ley divina ó humana, natural ó positiva,
tradicional ó escrita, emanada de la autoridad ó fundada
en el tácito convenio de los asociados”, donde es
evidente que el contenido semántico del vocablo
desbordaba por completo la decisión normativa de las
Cortes e, incluso, la ambigua herencia del derecho
recopilado16.

A propósito del derecho de propiedad –otro de los
recogidos expresamente en el art. 4 CPME−
documentan esos años una admirable composición de
lógicas jurídicas diversas. “Es propiedad”, definió el
Código de Garelly (art. 42), “1.° el derecho de
aprovecharse y disponer libremente del producto del
trabajo personal: 2.° el derecho de aprovechar los
servicios que prestan á cada uno las personas, ó las
cosas agenas con arreglo á la ley: 3.° el derecho de
usar, disfrutar y disponer libremente de las cosas


