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3. LA PUTREFACCION DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL

3.0. CONSIDERACIONES PREVIAS

La legalidadconstitucionalestablecidael día 9 de marzo de 1820 se mantienesólo

hastael 1 de octubrede 1823, fechaen que, nuevamente,se vuelveal absolutismo.Es el

mal llamadoTrienio Constitucional,cuyabrevedady agitaciónpareceasociarGaldósa tres

elementosfundamentales:

- lassociedadespatsióticas(secretaso públicas),cuyaaccióndisolvente-a la parque

formadora-muestraen “El GrandeOriente” y en “La Fontanade Oro”;

- el absolutismodel Rey, de su guardiay de otros gruposespañoles,reflejado

especialmenteen el “7 dcJulio”; y queen el drama“La fiera” seconjugacon losotros

doselementos;

- laspotenciasextranjeras,cuyaintervenciónse refleja a su vez, especialmente,en

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”.

Son los mismostres factores,uno endógenoy dos exógenos,a quesu amigo Clarín

atribuirá la ruinadel liberalismoen el Trienio cuandose refiere,en un discursode 1886,

a dichassociedades:‘Y .encuantoa la Españade aquel ticmpo -dice-, no cabedudaque

causarongravesmalesal paísy que fueronuna de las priacipalescausasde la ruina del
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sistemaconstitucional,puestoquefueronel principal motivo, primerodel pocoprestigio,

de la pocafuerzaen el poder,de la falta de iniciativa de los hombresde Estadoen aquel

tiempo; y, además,causade las divisionesquevanapareciendoya en los mismospartidos

constitucionales.

“Es decir, -continúa Clarín- causasde aquello queera li podredumbreinterior, de

aquelloque no era influencia exterior, influencia del absolutismoy de las potencias

extranjeras,enemigos que estabanacechandoa la Constitución, sino causas de

putrefaccióndel mismosistemaconstitucional”’.

SontresgrandesproblemasdelTrieniocuyosdesarrolloseimplicacionesmuestraGaldós

entrelazadosen la accióndurantetodo eseperiodo,pero a los queva prestandosucesiva

atenciónespecial,segúnel ordende dichosEpisodios,en su momentomássignificativo.

En relacióncon la podredumbreinterior, objeto central¿eestecapítulo,tenemosque,

el períodocomprendidoentreel día 9 de marzode 1820, en queterminala acciónde “La

segundacasaca”,y el 5 de febrerode 1821, en que empie2ala de “El GrandeOriente”,

sóloestratadopor Galdósmediantereferenciasretrospectivas.De ello resultaunacrónica

incompletadel año 1820, cuyos hechosanterioresa la reuaiónde Cortesdel 9 de Julio

obvia nuestroautor2. Estono obstante,dichasreferenciasproporcionanuna clara imagen

¡ ALAS, Leopoldo: “Alcalá Galiano.El períodoconstitucionalde 1820a 1823. Causasdela caídadel
sistemaconstitucional.-La emigraciónespañolahasta1823”. Confererciapronunciadaen el Ateneoen el
Curso1885-1886.En “La Españadel siglo XIX. Colecciónde conferenciashistóricas”. Ed. San Martín,
Madrid, 1886, T II, PP 469-520,especialmentep 505.

2 En su lugarpodríamosremitimosa “El Trienio Constitucional”del profesorCometías,quedesarrolla

ampliamenteesteperíodo, o a cualquierade lasobrasquesecitan iue~oen estanota; pero, siquieracomo
puestaen situación,cabe recordaralgunosde aquelloshechos: la JuntaProvisionalConsultivaestablecida
el 9 de Marzo para supervisarla política Real hastaque se reunieranlas Cortes, comenzó su labor
presentandoal Rey variosDecretospara convocareleccionesde Ayunrnnientosconstitucionales,abolir la
Inquisicióny restablecerlosjefespolíticosdc 1814, la libertadde Imprenta,el ministeriode la Gobernación
y otras institucionespropiasdel régimenliberal anterior al año 1814.Rechazadoslos intentosde algunas
Juntasprovincialesquepretendíanincorporara ella susrepresentantesparaconvertirlaenunaJuntaSuprema
Central semejantea la del año 1808, sus propuestasal Rey para que se fonnase nuevoGobiernocon
acreditadosconstitucionalesculminanenla hechael día21 demarzo,quedaríalugar al constituidoenabril
con Evaristo Pérezde Castro (Estado),Agustín ArgUelles (GobernaciSu de la Península),Manuel García
Herreros(GraciaY Justicia), JoséCanga ArgUelles (Hacienda), Pe~Mro Agustín Girón, marquésde las
Amarillas(Guerra),JuanJabat(Marina)y AntonioPorcel (GobernacióndeUltramar).(Cfr. ARTOLA, M.:
“La Españade FemandoVII”, Cit., pp 671-673; VAYO, E. de C.: E)p., Cit., Tít, PP 165-179; y GIL

(continúa...)
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del tempranodesconciertode los poderesrevolucionarios,que ya paraentonces-febrero

de 1821- se habíahecho notaren la vida política del Trienio. Imagenque Galdósparece

encontrarevocadorade las reciénvividas por él y suscoetáneosduranteel sexenio1868-

1874 y que, al mismo tiempoque podíacontribuir a explicarlas,permitía,por su mayor

distancia,ciertascríticasquehubieransidopeorasumidasrespectoa loshechosde susdías.

Imagentambiéna la que parecencontribuir de modoespecial,en el casodel Trienio,

las sociedadessecretasy patrióticas, pero junto a ellas, y en estrechainterrelación,las

discordiaspolíticas con el Rey y entre liberales -que producenun atenazamientodel

Gobiernoentreexaltadosy absolutistashomologable,groio modo, con el sufrido en los

días de Galdósentrecantonalistasy obreristaspor una parte y carlistaspor otra-, la

ignoranciapopular y la propiadinámicarevolucionaria,con importantesecostambiénen

la Españade Galdós.

Unosy otros factores,en cuantocontribuyena la antesaLudidaputrefaccióndelsistema

constitucional, son objeto de apartadospropios en estecapitulo, pero empezamospor

.... . continuación)
NOVALES, A.: “El Trienio Liberal”. Siglo XXI, Madrid, 1989, p E:.) EsteGobiernocompartidacon la
Juntala direcciónpolítica dela Monarquíahastaque,el 9 dejulio de t 820, se abrieronlas Cortes.Estas
fueron convocadaspor Decretodel día22 de mano, trasno pocasdudas,como cortesordinarias,si bien,
dadaslas especialescircunstanciasen queacabaronlas anteriores,se pxmitía-en contrade lo señaladopor
la Constituciónde 1812-la reeleccióndequienesfueron diputadosenellas.El númerode representantesde
los territorios ultramarinosse fijó nuevamenteen 30 y se adoptóel tistemade elegir suplentesentre los
naturalesde dichos territorios residentesenEspaña.(Estaconvocatoriahechapor Decretodel 22 de Mano,
puedeverseen MIRAFLORiES, M. de: “Documentos , Cit., TI, pi’ 94-97, Doc. N0XXI.)

Entre otras medidasde Gobiernotomadasantesde la reunión de Cortes,suelendestacarsetambién la
exigenciadequelosespañolesjurasenla Constituciónbajopenadedestienn,el confinamientodelosPenas
en vanosmonasterioshastaque las Cortes los juzgasen,el permiso ¿eregresopara los afrancesados,la
promoción de los caudillos militares pronunciadosy el restablecindentode la Milicia Nacional (Cfr.
ARTOLA, M.: Ibídem,p 674; yAYO, E. de C.: Op., Cit, T II, pp 179180.)

Tambiénen estosmesesprevios a la reuniónde las Cortes,el Gobiernoliberal hubo de hacerfrentea
algunosintentosabsolutistascomoel deDomingoBasoy JoséManuelErroz o el dela GuardiaReal. Según
dice Vayo, el objetivo de los Guardiasparecehabersido “ofreceral rey susespadasparaqueno abrieseel
congreso”;Basoy Erroz tenían“por objeto estorbarla reuniónde las Cortesapoderándosede lapersonade
Fernandoenel caminode Burgos”.Op.,Cit., T II, p 183.).Porotraparte,el Gobiernohubo deenfrentarse
a lo quelos profesoresArtola y P. Zabalallaman,respectivamente,“excesosdemagógicos”y “demasíasdel
liberalismoexaltado”,que, “improvisandosu tribuna enlas llamadas;ociedadespatrióticas,(...) intentó
mediatizarla autoridadde los gobernantes”.(ARTOLA. M.: Ibídem, p 676; ZABALA, No: “Historia de
España”.SucesoresdeJuanGili, Barcelona,1930, TV, vol. 1, p 112: y yAYO, E. de C.: Ibídem, PP177
y 191.)Es a partir deestoshechos,agravadosal disponersela disolucióndel Ejército de la Isla, cuando,
segúnveremos,haceGaldóssu seguimientodel desarrollorevolucionario.
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dichas sociedadesen atencióna queellassemuestran,ademásde elementoespecialmente

caracterizadorde esteperíodo,caldo de cultivo de los demás.

3.1. MEDIATIZACION DE LOS PODERES CONSTI[TUCIONALES:

SOCIEDADES Y CUADRILLAS POLíTICAS”

La cuestióncentral de “El GrandeOriente” es, segúnse dijo, la interferenciade las

sociedadessecretasen el juego de los poderesconstitucionales.Interferenciaatribuida

también a las llamadas sociedadespatrióticas, aunque su tratamiento, hecho ya

monográficamenteen “La Fontanade Oro”, selimita a brevesalusionesen dichoEpisodio.

Unasy otras sociedadescombinadasforman unaespeciede poderfáctico que sirve de

apoyoa lo que,aludiendoal grupodirectivode las secretas,llamaAlcaláGalianogobierno

oculto, por contraposiciónal gobiernolegal3.

Inicialmente, y segúnla nomenclaturausual, las sociedadesa que, con muy diversa

extensión,sesuelereferir Galdósen su obra sobreel Trienio podríanclasificarseen:

- Secretas:

‘Masones(El GrandeOriente),

Comuneros,

Amílerosy

Carbonarios.

- Patrióticas:

‘Lorencini,
SanSebastián,

La Fontanade Oro,

‘La Cruz de Malta y

‘SociedadLandaburiana.

‘ Uno delos muchoscasosen queAlcalá Galianoutiliza expresonesequivalentespuedeverseen sus
“Recuerdosde un anciano”. O. E. Cit., TI, p 167.
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Estacontraposiciónentresociedadessecretasy patrióticascarece,enprincipio, de lógica

interna y pareceresultadode la casi identificaciónque, ~nla mentepopular,se hacía
4

entoncesde lo secretoconlo masónico,al menoshastala fundacióndelos Comuneros
Asociadosambosconceptos,tal contraposiciónresultaexplicablesi setieneen cuentaque

lo propiamentemasónicoseasocia,a suvez, a lo humanoy universal,que, en cuantoes

transnacional,secontraponenaturalmentealas connotacionesnacionalistasde lo patriótico.

Sin embargo,resultaevidentequetanpatrióticapretendfiser la sociedadsecretade Los

Comuneroscomo, porejemplo,LaFontanade Oro, con 1<) quetalestérminosintroducen

ciertaambigliedad.Además,la masoneríaespañola,desarrollada,desde1809, al socaire

de la invasión francesa y de la Revolución, respondfa -según destacaGaldós- a

motivacionespolíticas,y no menospatrióticas,enprincipio, quelas de las otrassociedades

citadas. Esta pareceser la idea de Mesonerocuandohabla de “sociedadespatrióticas,

públicas y secretas”,repitiendo luegovarias vecesla expresión“sociedadespúblicas y

secretas”parareferirseal conjuntode las antesaludidas5.

Tambiényayoparecepreferirla, máslógica, contraposicióndelo público, lo conocido,

a lo secreto,puestoqueserefierea las “sociedadespúblicas, llamadaspatrióticas”6. Sin

embargo,en esta misma expresióndeja claro que estas sociedadeseran “llamadas

patrióticas”. Alcalá Galiano indica así mismo que “tomaron el nombrede patrióticas”,

aunqueaveceslas llama“sociedadespatrióticaso públicas”cualsi vieraciertaambigliedad

en el primer término7.

En atencióna ello y al hechode que, tambiénen nuestrosdías,el profesorGil Novales

las llama “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”en el lítulo de la ampliaobra queles

El mismoGaldós reflejaestaidentificación,a la vezqueseñal:i la impropiedadcon queseutilizaba
el términomasónico,al señalarqueen 1819sehablabade “unaespeciedemasoneríaabsolutistaquesellama
La Contramino”. “La SegundaCasaca”.Cit., p 1392.

~ MESONERO ROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón’.Cit., PP 191, 193, 200 y 204.

6 yAYO, E. deC.: Opr. Cit. T II, p 177.

~ ALCALA GALIANO,A.: “Recuerdosde un anciano”. En OtrasEscogidas.Altas, Madrid, 1955,
(RAE) TI, pp 150 y 161.



1 Á PIITREFACCIONDEI. SISTEMACONSTITUCIONAL 426

dedica,nos inclinamosa seguirutilizando estetérminoque, pesea lo dicho, pareceser el

máscomúnmenteusado.

Por otra parte, de los textos de Galdós se desprendeque, aunqueunas y otras se

distinguenclaramente,las sociedadessecretasy sudiversaorientaciónno eranya grandes

misteriosen la Españadel Trienio; e igualmentesesabiaque las sociedadespatrióticaso

“públicas” -y autorizadasen condicionesvariablesa lo largo de aquellostres años- se
8

movían a vecespor manejospolíticossecretos
La capadepatriotismoy los manejossecretosenmascaradoscon ella sonfrecuentemente

atribuidosa unasy otraspor Galdós,cuyapreocupaciónpor la acciónperturbadoraquecon

ello producen-de la que nos ocuparemosen próximos apEnados-no excluye la atención

al gestopatriótico quela acompañay que, comodichaacción,pareceavecesmarcadopor

la naturalezay caracteresde los sujetos o sociedadesque la protagonizan.De ahí,

precisamente,queestassociedadesseconviertanen unosel~mentosdela vida españoladel

Trienio que resultainteresanteconoceren si mismos.

3.1.1. Sociedadessecretas

Son en la obra de Galdós las herederasdel prestigio obtenido por las reuniones

clandestinasque, con más o menosrazón, se autoatribulanen 1820 el triunfo de la

Revoluciónfrente al absolutismo. La reivindicacióndel mérito político que suponíael

pertenecera ellas y el hábito de la clandestinidadparecenhaber contribuido a su

continuidady desarrollotrasestablecerseel régimenconstitucional.

AlcaláGaliano,mediodisculpándosey mediopresumiendode sucontribucióna “la fatal

y desvariadaidea de que una sociedad,máquinausadapara combatir y derribar un

Gobierno,continuaseen juegocon la pretensiónde dirigir en conciliábulossecretosla

8 Así mismo, cuandoAlcalá Galiano se refiere al “Gobierno Supremooculto” -el de las sociedades

secretas-,aclanen un paréntesis:“(si oculto puedellamarseuno cuy~. existenciaessabiday nadietratade
encubrir)”. ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Ci., TI, p 167; y refiriéndoseVayoa
las “sociedadespúblicas,llamadaspatrióticas”,aseguraque “los gabiretesestraños(Sic) y el mismo reyde
Españainfluían en ellaspormediodel oro y de susagentespara herir demuertela revolución”.yAYO, E.
de C.: Op. Cit., T II, p 177.
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conductadel que habíapuestoen pie”, sin repararen que, segúndice “Quintana(...) en

sus cartas a lord Holand (...) es absurda,por demás, la idea de ‘gobernar como se

conspiro”’, destaca la casi imposibilidad de que, aun siendo “una cosa justa”, se

autodisolviera“una sociedadufanade su triunfo y llena del conocimientode su poder”.

Estima, por otra parte, queno faltabanrazonesparamanteneractiva la sociedad,puesto

que“FemandoVII habíajuradola ConstituciónforzadoaeLlo”, los “muchosypoderosos”

enemigosdel “recién entronizadosistema político” eran una amenazapara aquella

revolución, que muchos considerabantodavíainconclusa,y los “autores” de ésta,con

interésde ‘partido’, deseaban“ser fuertes,paraafianzarla seguridady lograr el aumento,

o cuandomenosla conservación,de lo que habíanganado”.En suma,“la sociedadsecreta

determinóseguiruniday activa,siendogobiernoocultod~l Estado,resueltaal principio

a serauxiliar delgobiernolegal, pero llevadaen brevepor impulsoinevitableapretender

dominarle,y a vecesa serlecontraria”9.

Abiertaasíla disensiónen la familia liberal, cadauna <le las parcialidadesque de ella

se fueronformandoquisotenersu propia sociedadsecreta,dando lugar, segúnvamosa

ver, a que del GrandeOrientemasónicosedesgajasen,ror la izquierda, los Comuneros

-que seacabaronescindiendoa su vez por la aproximaciónde susectormásradical a los

Carbonarios-y, por la derecha,los Anilleros.

3.1.1.1. Los masones (El GrandeOriente)

Antes de entrar propiamenteen el análisis de su imagen en los textos de Galdós

queremosrecordarquesu validez históricaestárespaldadapor el prestigiosohistoriador

actual de la masoneríaJoséA. FerrerBenimeli. Opina ¡ni cialmenteesteautorque “dada

la penuriadocumentalde la masoneríaespañoladeprincipiosdel siglo XIX puederesultar

de ciertautilidad el contrastarcómove Galdósdesdesu ópticade novelistahistórico este

tematandiscutidoy polémico”. Tras estudiarlo,dichoespecialistaaseguraqueGaldósse

refierea los orígenesde la masoneríaen España“de forma claray en versióncoincidente

~ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, Pp 166 y 167. Sin negrilla en el
original.
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con lo que la historia y la propia documentaciónmasónicanos enseña”.ContinúaFerrer

Benimeli avalandolo dicho por Galdós sobre diversos aspectosde la masoneríacon

expresionescomo “en efecto”, “Galdós tiene, pues, razón” y “descenderáGaldósa una

detallada,irónicay acerbacríticade susritualesy sesiones,demostrandoconoceral dedillo

la vida de las logias”. Y, por fin, en afirmaciónrotunday general,concluye: “Al criticaría

y al describirla,Galdósdemuestraposeerun profundoconocimientode la masonería,tanto

la pasadacomola de su tiempo~

Si, con estagarantía,nospreguntamos,en primer lugar, quédice entenderGaldóspor

Masonería,nos encontramoscon queestetérmino se aplica segúnél a realidadesmuy

distintas.

3.1.1.1.1.Masoneríaregular y masoneríaespañola

Enopiniónde Galdós, “no puedeformarsejuicio exactcde la masoneríapor lo queesta

instituciónha sido en España.Los masonesde todos los paisesdeclaranque la Sociedad

delcompásy la escuadraexistetansóloparafines fllantróp¡cos,independientesenabsoluto

de toda intención y propagandapolítica. En España-asegura-,por más que digan los

sectariosde esta Orden, cuyos misterios han pasadoal dominio de las gacetillas, los

masoneshan sido en las épocas de su mayor auge propagandistasy compadres
“II

políticos
Estacontraposiciónentrelo queseestimapropiamentemasónicoy lo querepresentala

masoneríaespañolaes, segúnvamosaver, largamenterepetiday matizadaen susdiversos

aspectospor Galdós. Precisamentepor ello, queremosanteshacerun breveapuntede lo

que sobreel temadice la corrientehistoriográficaque hoy parecemás aceptabley que, a

10 FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaen los EpisociosNacionalesde Galdós”. En Rey.

“Historia 16” Año Y, N0 50, junio 1980, pi’ 35-44, especialmentepp 35, 36, 38, 43 y 44. En el mismo
sentidosehabíamanifestadodichoautoren suestudiosobre“La masoneríaenlas dosprimerasseriesdelos
EpisodiosNacionalesdeGaldós”.En “Actas del segundoCongresoInternacionaldeEstudiosGaldosianos”.
Excmo.CabildoInsulardeGranCanaria,LasPalmasdeG. C., 1979.Vol. 1, pp 60-118,especialmentePP
61, 62, 70, 90, 92 y 113.

“ “El GrandeOriente”. Cit.. p 1479.
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la vez que confirma esadiferencia, puedeservir de pauta en que situar y contrastarlo

dicho por Galdós.

Los trabajos de Robert Henri’s, de Josephde Maistre y, especialmente,del abate

Grandidierparecensentar las basesde una serie de estudiosque, segúnindica Ferrer

Benimeli, permiten concluir que la masoneríaespeculativa-de la que son propios esos

“fines filantrópicos” aque aludeGaldós-procededirectamentede la masoneríaoperativa,

constituidapor las corporacionesde constructoresmedievales’2.

Estosconstructores-cuyo conocimientoha de facilitar la comprensiónde los masones

especulativos-teníansu refugio, oficina administrativa,tribunal y lugar de trabajoen la

logia que solían construir al lado de la catedralo edificio en que trabajaban,a veces

durantemuchosaños.

Alojados en tomo a ella, formabanuna comunidaden la que sólo se dice admitir a

hombres nacidoslibres, honradosy diestrosen el oficio dealbañil (masón),cuyo trabajo

-pensamosen los arquitectosy escultores-eraconsideradocasi un arte liberal y cuya

consiguienteestimaciónsocialeraelevada.A ello parecencontribuir los privilegiosquea

vecesles concedieronlos papasparaestimularla dedicaciónala construcciónde catedrales

y que,por otra parte,hacíande ellosuna ordenexentade La jurisdicción delpaísen que

trabajaban,sin fronterasterritoriales,protegidapor la Iglesi:¡, y sólodependientedelpapa.

Entreellosdistinguíanlos gradosde aprendiz,compañeroy maestro,cuyosconocimientos

se transmitían,previo juramentode no difundirlos, mediantela enseñanzasecretade la

arquitecturaen un lenguajesimbólico que la hacia inasequiblea losprofanos.

Al decaeren el siglo XVI la construcciónde catedrales,estosmasonesseocuparonen

la construcciónde edificios civiles y, al mismotiempo, sefije admitiendoel ingresoen las

logias, como masonesaceptados,de los altos personijesque donaban catedrales,

encargabanedificioso de algúnotro modopatrocinabano ayudabana estosgremios.En

el siglo XVII se advierte ya la presenciaen ciertaslogias de “abogados,cirujanosy

12 HENIRI’S,R.:” History of GreatBritain” (London, 1781); MAJSTRE,J.: “La F.M. Mémorieinédit

au duc de Brunswick”, que Ferrer Benimeli data en 1782 con nueva edición, en (París, 1925); y
GRANDIiDIER, Ph.: “Essaihistoriqueettopographiquesurl’Eglise cathédraledeStrasbourg”(Strasbourg,
1782). Cfr FERRERBENIMELI, J.A~: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., pi’ 7, 8. y 9.
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mercaderes”y sedistingueentre “los constructoresde edificios y los que sededicabana

especulacionesacercade la geometría”.Al fin, segúnseñalaFerrerBenimeli citando al

alemánFindel, el procesode transición secerró el año “1717, cuandocuatro logias de

Londres,cuyosmiembroseranya exclusivamente‘especulativos’o adoptados,formaron

una GranLogia y esbozaronuna constitucióna basede ceremoniasy reglastradicionales

de las antiguaslogias operativas”’3.

Nacidaasíla masoneríamoderna,viene a decirFerrerBenimeli, “abandonóel arte de

la construccióna los trabajadoresde oficio”, pero conservóescrupulosamenteel espfritu,

principios, tradiciones,términos técnicosy signosusualesde la antiguacofradía,que en

adelantetendríanun sentidosimbólico. SeestablecióqueaquellaGranLogia era la única

con soberaníaparacrearotrasy seentendióquesólo éstassehallabandentrode la quese

llamó masoneríaregular.

A partir de entonces,segúnel simbolismointroducidoen las ConstitucionesdeAnderson

(1723), “ya no serála catedralun templo de piedraa construir,sino que el edificio que

habráque levantaren honory gloria del GranArquitectodel Universoserála catedraldel

universo, esdecir, la mismahumanidad”.En lugar de trabajar “sobre la piedra bruta

destinadaa convertirseen cúbica,es decir, perfectay apta i las exigenciasconstructivas,

seráel hombrequienhabráde irsepuliendoen contactocon sussemejantes.Cadaútil o

herramientade los picapedrerosrecibiráun sentido simból~co:la escuadra,pararegular

las acciones; el compás,para mantenerseen los limiLes con todos los hombres,

especialmentecon los hermanosmasones;el delantal, símbolodel trabajo, quecon su

blancura indica el candor de las costumbresy la igualdad; los guantesblancos, que

recuerdanal francmasónque no debejamás mancharselas manos con la iniquidad;

finalmente,la Biblia, pararegularo gobernarla fe”’4.

Desaparecidoel interés profesional de la masoneri~ operativa, estos masones

‘~ FINDEL, “Historia dela F.M. depuisson originejusqu’a nos jours”. París, 1886.Cfr. FERRER

BENJMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVffl”. Cit. pp 12-25,especialmente,12, 15-16 y
24-25.

‘~ FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., PP 27, 28 y 29.
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especulativosparecenbuscaren la orden, segúnseñalael mismo FerrerBenimeli -y en

parte Galdós-, un ambienteculto, humanista,tolerante y fraternal, superadorde los

conflictos generadospor la Reformay Contrarreforma,pues,de acuerdocon las citadas

Constituciones,la Masoneríaquisoser desdesusorígenes‘una reunión,por encimade las

divisionespolíticasy religiosasdel momento,de hombresque creíanen Dios, respetaban

la moral natural y queríanconocersey trabajarjuntos a pesarde la diversidadde sus
15

opinionesreligiosasy de suafiliación a confesioneso paridosmáso menosopuestos
Sólo que esta toleranciareligiosa, consideradapor la Iglesia Católica sinónimo de

herejía,y el secretomasónico,protegidopor terriblejuramento,se estimaronuna oscura

amenazapara los Estados confesionalesy absolutistasdel siglo XVIII, que, en

consecuencia,-y aunque el juramento de obediencia total solía dejar a salvo las

obligacionesdel masóncon su Rey, Ley, Patriay Religión-, prohibierony persiguieron

la Orden.Los fundamentosteóricos paraello se vieron reforzadospor la apariciónde

divisionesde dudosaortodoxia, tal comola Reformaescoc~sa,y numerosassectasque,ya

a fines del siglo XVIII, enturbiabanla imagen de la ma~neríaregular y manteníanen

ciertos casosdiscusionessobrereligión y política.

En lo quea Españaserefiere, aunquehay abundanteshuellaspropiasde los masones

operativos’6,apenasse conocenmásindicios de estamasoneríaespeculativaque la logia

matritense,fundadael año 1728, por el duquede Whartony otros inglesesresidentesen

España,y cuyaprolongadainactividadocasionósu baja el año 1768’~.

Se confirmaasíqueGaldósteníarazónal señalar,ensu “Napoleónen ChamartñV,que

la masoneríacarecede importancia en Españahastael establecimientode la llamada

15 FERRERBENIIMELI, LA.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit. PP29 y 30.

16 Cfr. FERRERBENIMEL!, JA.: “Signos lapidariosen el románticoy gótico español”.Zaragoza,

1974, y GONZALEZ BLANCO, P.: “Rectificacioneshistóricas”. RevistaLatomnia,II, 1933.

17 Cfr. FERRERBENIMELI, JA.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII”, dondese destacaasí
mismola logia fundadaen Brest (1801)por marinosespañolesestacionadosallí, las inglesasdeGibraltary
Menorcay algunaconfusaactividadmasónicaen Lima, México y otroslugares.Sobrela logia deespañoles
enBrest,también,del mismo autor, “Masoneríaespañolacontemporánea”.Siglo XXI, Madrid, 1980,Vol.
1. pp3O-37.
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masoneríabonapartista: “Yo tengoparaml -diceGaldós-que antesde 1809, épocaen que

los francesesestablecieronformalmentela masonería,en Españasermasóny no sernada

era una misma cosa. Y no me digan que Carlos 111, el conde de Aranda, el de

Campomanesy otroscélebrespersonajeseranmasones,puescomonuncalos hetenidopor

tontos, presumoque estaafirmaciónes hija del celo excesivode aquellosbuscadoresde

prosélitosque, no hallándolosen tomo a si, llevan su bancLerínde reclutapor los campos

de la Historia, paraechar manodel mismopadreAdán, si le cogendescuidado”’8.

El mismo Galdósseñalaque en 1809, había “una reuniSn de masoneríaincipientedel

génerotonto (...) en la callede las Tres Cruces”y “otra del génerocómico fúnebre(...)

en la calle de Atocha, númeroII antiguo, frente a SanSebastián”,de las cuales,con la

acciónbonapartista,salió-entrevariasotrasquecita- “la GranLogia nacional,que estuvo

en el edificio ocupadoantespor la Inquisición” y cuyo nuevocarácterrefleja el hechode

queen ella se hablaba“mucho de política, de igualdad”. Llegó entonces“a ser muy de

moda la palabrademocratismo” -que medio siglo despuésreapareció,quizá con otro

matiz-, y de aquellasreunionessalieron“los clubs”, que,añosdespués,seconvertiránen

“comités”’9.

Estamasoneríamantienelos antiguossímbolosy ritos, perorespondeya a finalidades

políticas, aunque,-en unos momentosmás que otros- thcilite tambiénotros pequeños

servicioso apoyosmutuosa los masonesviajerosy alos necesitados.Estepuedellegara

ser su único papel en épocasde menospujanzaque la d~l Trienio, segúnmanifiestael

mismo Galdósa la vez que recalcala significativa influencia política alcanzadaen este

‘~ PEREZGALDOS, fi.: “Napoleón en Chamartñi”. CiÉ., p550. En este mismo sentido destaca Fenrr

Benimelila existenciade multitud de fantásticasIcycndas-no historias-que,creyendocon ello ennoblecer
a la masonería,-y a vecesparadenostaría-,le atribuyenla másreniotíantiguedad,la dicenfundada,según
los casos,por personajestan diversoscomoJulioCésar,Jesucristo,Salomón,Moisés,Adán e infinidad de
otros y sitúan “su origen en el templo de Salomóny la hermandadde obrerosconstructores”,en las
“Cruzadas” y la “Orden del Temple”, en “los misterios de Egipto y de Persia” o en innumerables
agrupacioneso sectascon cuyos ritualespuedahabercierta analogía.Muchasdeestasteoríasen FERRER
BENIMELI,J.A.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII” Cit., pi’ 1-9. Esdegraninterésenestesentido
el análisis quede más de 6000 obrassobrela masoneríarealiza est~mismo autoren “Bibliografía de la
Masonería”.Madrid, F.U.E., 1978 (28 edición).

‘~ “Napoleónen Chamartin”. Cit., p 549 y 550.
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periodo.

Precisamentepor ello, la decaídamasoneríaespañola<le 1876, reducida, segúndice

Galdós, a “unas juntillas diseminadase irregulares” ~ue funcionaban “como una

confabulacióncaritativay parafinespositivoso menudenciasindividualesy paraprotegerse

en uno y otro continente”no servíatampocoparadar ideaa suslectores,porqueno tenía

“nada de comúncon la asociaciónde 1820”: “Era ésta-afirma- unapoderosacuadrilla

política, que iba derechaa su objeto: unahermandaduti]itaria que miraba los destinos

como una especiede religión (hecho que parcialmentesubsisteen la desmayaday

moribundamasoneríamoderna),y no se ocupabamás que de política a la menuda,de

levantary hundiradeptos,de impulsar la desgobernacióndel Reino; eraun centrocolosal

de intrigas,puesallí se urdíande todasclasesy dimensiones;una máquinapotenteque

movíatrescosas:Gobierno,Cortesy clubs,y, a suvez, dejábasemovera menudopor las

influenciasde Palacio;un noviciadode la vida pública, o másbien ensayode ella, pues

por las logias seentrabaa La Fontana y La Cruz de Mafia, y de aprendicesse hacían

diputados,asícomode Venerableslos ministros. Era, en fn -concluye-,la corrupciónde

la masoneríaextranjera,que al entraren Españahabíade parecersenecesariamentea los

españoles“‘a

Este carácterpolítico, tan clara y personalmenteatribuido aquí por Galdós-como

narrador-ala masoneríaespañoladel Trienio, esasímismodestacadopor Alcalá Galiano,

encuyaopiniónestamasonería“sediferenciabanotablemente”de la de “otrospueblos”por

ser, en España,“una asociaciónpuramentepolítica y concentrarseen los negociosdel país

dondeestabaestablecida”,y porque “al ritual y plantay arreglode las de su claseen

tierrasextrañashabíaañadidoalgo peculiarde Españay del oficio que (...) ejercía”2t.

Es notabletambiéncómoGaldósasociaa estasactividadespolíticas la corrupcióny la

20 “El GrandeOriente”. Cit., p 1479.

21 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., p 171. Tambiénel anónimoautorde

la Historia & la Masoneríaconservadamanuscritaen A.G.P., PapelesReservadosde FernandoVII, T 67,
folios 206-212,diceen el fol. 208 y. que “Desdeentonces-serefiere al sexenio1814-í820~la masonería
tubo (Sic) un fin puramentepolítico y sólo setrató de restablecerla Constitución”.
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búsquedade “destinos”. Insistiendoen ella, distingue “la épocade persecución”,en que

la masoneríaespañola“conservóciertapurezaa estilo de catacumbas”,y la del “triunfo”,

que “desatótempestadesde ambición y codicia en el seno de la Hermandad”.Con el

triunfo “apareció formidable el compadrazgo,y desde la simonía, el cohecho, la

desenfrenadaconcupiscenciade lucro y poder,asemejándose-diceGaldósextendiendosu

crítica- a las asociacionesreligiosasen estado de desprestigio(...). A medida que iba

avanzandoel triunfo, iba decayendoel ritual masónico, simplificándoselos símbolos,

relajándosela disciplina en lo relativo a juramentos,pruebas,iniciación”, etc.,porque,

segúnexplicairónicamente,“es propiode gentetocadadel afánde codiciael no ocuparse

de detallestontos, y bien se sabeque hambreo ambiciónno tienenespera“22•

Estamismacaracterización,política y corrupta,haceGaldósrefiriéndoseexpresamente

al GrandeOrientede Madrid, en unade cuyastenidas(reuniones)ordinariasserechazala

filantrópicamediaciónpedidapor Monsaluden favorde “don MatíasVinuesay los demás

infelices encarcelados”a pesar, aseguraMonsalud a aquella Asamblea,de que dicha

mediaciónsería“la expresiónmásleal y claradel espíritu y de las prácticasconstantesde

estarespetableOrdenentodoslospaísesdel mundo”.El rechazoresultabaprevisible,sigue

diciendoMonsalud,“porqueesteGrandeOrientey los individuosqueen diversosgrados

dependende él, han olvidado completamentelos fines benéficos, desinteresadosy

filantrópicos de tan antiguo instituto, para desvirtuarb y corromperlo, haciéndole

instrumentode interesespolíticosy de la codicia...”

Interrumpidopor “el martillo del Venerable”(Presidente>,que, paradójicamente,quería

hacervaleranteel oradorque “aquello eraun temploy no un club”, Monsaludcontinúa

sudiscursorecalcandonuevamenteel contrastede la masoneríaclásicaconla españolade

entoncesy, a la vez, los vicios de ésta: “Al proponeral Orienteque templeen lo posible

el ardor de las luchaspolíticas, he queridoprotestarcontrala tendenciaa fomentarlasy

exacerbarías.El instituto masónicodebe ser extrañoa la política, debeser puramente

humanitario, debe protegera los desvalidossin pedirles cuentade sus ideas,y aun sin

22 “El GrandeOriente”. Cii., pp 1479-1480.
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conocersusnombres.Estáfundadoen la abnegacióny en la filantropía. Lo dicen asísu

historia, sus antecedentes,sus símbolos, que o no representannadao representanuna

asociaciónde caridady protecciónmutua.Lejosde practicarseestosprincipiosen España,

el Ordense ha olvidado de los menesterosos,constituyéndoseen agenciaclandestinade
“23

ambicioneslocas,en correduríade destinosy en...
Así, la cualificadaopiniónatribuidaaMonsalud,supuestocoetáneodelTrienioy experto

en cuestionesmasónicas,parecerespaldaranteel lector lo que el mismo Galdóshabía

dicho antescomo narrador. Son muchos,además,los queal salir dicen secretamentea

Monsaludquepiensancomoél; y la mismaasamblea,aun rechazandolas acusacionesque

se le hacen, viene a confirmarlas con su comportamiento. Pero, pese a los

condicionamientospolíticos y a la decadenciaque el triunfo de 1820produjo en el ritual

masónico,el GrandeOrientesirve a Galdósde ejemplo en quemostrar, segúnvamosa

ver, esteritual y muchosde suselementos.

3.1.1.1.2. Terminología masónica, localización, depend6zcias,símbolosy decoración

atribuidosa la logia del Grande Orientede Madrid

Cualsi Galdósquisierasumergiral lectoren lo masónicopara,dándoleunbaño,ponerlo

al corriente de los usos y términospropios de estassociedades,entra de lleno en aquel

ambientediciendo: “Todavía no se habíadescubiertoel t:mplo. No eraaúnla horade la

tenida, y los Hijos de la Viuda, descansandode las fatigaspolíticasen suscasaso en los

cafés,esperabanque la luz astral de la nochemarcasela llora propiaparalos trabajosdel

Arte-Real. Los Maestros SublimesPerfectos, los ValientesPríncipesdel Libano o de

Jerusalén, los CaballerosKadossch, los que antaño se llamaban Gerográmata<s, los

Hierorices, los Epivames,los Daílouques,los Rosa-Cruzde hogaño,los hermanostodos,

desdeel Terrible hastael Sirviente; los aprendices,compañerosy maestros,desdelos de

malletehastalos decuchara,estabanocupadosenel ágapedoméstico,o bienconversando

consusmopsses,jugandoconsuslovatoneso matandoel tiempoen lasreunionesprofanas,

23 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1484 y 1485.
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lejos de la verdaderaluz. Las estrellas no se habían encendidotodavía, ni el mino

eleusíacoexhalabasu aroma. Imperabala rosa, emblemadel silencio, y la imponente

exclamaciónOsséno habíaresonadoaún bajo las bóvedasorientales.En una palabra(y

hablandocon claridadparainteligenciade los ignorantes),la sesiónde la logia no había
“24

empezadotodavía
Segúnpuedeverse,Galdósrefleja ya en estapresentaciónel complicadoabigarramiento

quela acumulaciónde símbolosy términosprocedentesdc las másdiversasy fantásticas

leyendassobresu origen habíanintroducidoen la imagende la masonería.

Por otra parte, sin dejarsu tono irónico, y al mismo tiempo quesigue introduciendo

términos y símbolosmasónicos,Galdós asignaa continuaciónun lugar a aquel “gran

templo” en el Madrid del Trienio: “En la CavernadelMitñra, o seael Universo,hayun

puntoquesellamaMantua,o Madrid, en cuyo puntoesevidentela existenciade unacalle

llamada de las Tres Cruces. En esacalle cualquiercu o5~o, aunqueno tenga susoídos

abiertosa la verdaderaluz, podráver una tiendade sastre;y si penetraen ella paraque

el supremoarquitectode las levitas le tome medida de una; si duranteesta fastidiosa

operaciónalza los ojos a la bóvedadelfinnamento,vulgo cielo raso,verá, sin duda,que

por aquellosdescoloridosy descaradosyesossepaseansoles, lunas,rayos quefueronde

oro, cordones,triángulos,estrellaspitagóricasy otros signos. Al ver esto, sentiráen su

alma profundisimaemociónde respeto,y dirá: ‘Aquí estuvoel gran templo masónicoen

los tres llamadosaños, del 20 al 23””~.
26

Segúnpuedeverse,Galdós,que habíaconsultadopreviamentesobreello a Mesonero
sitúa este Grande Oriente en la madrileña “calle líamada de las Tres Cruces”.

Desconocemosla respuestade Mesonero,y estaubicaciónpuedeno serciertapara“los tres

24 “El Grande Oriente”. Cit.. PP 1476-1477.

~ “El GrandeOriente”- Cit., p 1477.

26 En el “Anexo” a su cartade “7 deJunio 76”, le pregunta:“¿Dóndeestabala logia masónica?”.Y

añade:“El AntiguoMadrid queindicala residenciadela Asambleadelos Comuneros,creoquenodicenada
de las logiasmasónicas”.En VARELA HERVIAS, E.: “Cartasde PérezGaldós a MesoneroRomanos.
Publicacionesde la Secciónde Cultura eInformacióndel Excmo.Ayuntamientode Madrid, Madrid, 1943,
PP 21 y 22.
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llamados años, del 20 al 23”, a que se alude aquí, pero, comocasi siempre,la imagen

aportadapor Galdósrespondeal menosa una realidadhistó:icadestacable,esun símbolo

más,ya que, segúnindica FerrerBenimeli en sudocumentadoestudiosobrela “Masonería

españolacontemporánea”,“la logia de las Tres Cruces,como la llaman Llorente, La

Fuente, Pérez Galdós y tantos otros, así como algunos papeles anónimos, queda

identificadaconla sedeoficial dondecompartíanlos localestanto la GranLogia Nacional

comosuslogiasfiliales”, apartirde octubre-noviembrede 1310,duranteel primerperíodo
27

revolucionario

En estamismalínea, esnotablecómoGaldós, ambientandoestadescripcióndel Grande

Oriente, alude a la actividadpolítica de varias sociedadespatrióticascuyos nombresse

asociana la vida del Trienio, aunquesu actividadfueramuy desigualpor losdíasen que

sesitúaestadescripción,queeran “los últimos de febrerode 1821”: “Es temprano:es la

hora -dice Galdós-en quehiervenlos clubs; la horaen que Lorenciní,La Cruz de Malta

y La Fontanasonotrastantasollasdondeburbujeanconrumorosoy mareantezumbidola

pasionespolíticas, entreel chisporroteode las envidiasy el resoplidode las ambiciones.

Todavíaes temprano,porque los trabajos masónicosse abren (este tecnicismoobliga

frecuentementea no hablaren castellano)a hora másavanzada”.

Así, riéndosesiemprede talestecnicismos,continúaempleandolos relativosa algunas

dependencias,personaly objetosde aquellassociedades:“Aún estáa obscurasel edificio

de la callede las TresCruces.Reconocemosel vestíbulo; la salade PasosPerdidos,donde

campeanlos Cuadroslógicos,y no hallamospersonaviva. Oyensetan sólo los pasosde

un hermanosirvientequeva y viene, poniendoen su sitio las lámparasde aceitequebien

pronto se han de llamar estrellas polares, astros o nebulosas.” Y, en un efecto de

observadorfantasma,fundiendoy avalandosupersonalconocimientode la masoneríacon

la experienciaatribuidaaMonsalud,añade:“Por último, vemosqueentraun hombrecon

ademánresuelto,comopersonamuy hechaa semejanteslugares,y observandoqueadelanta

sin recelo alguno, nos apresuramosa seguirle, tomándol por guía en el laberinto de

27 FERRERBENIMELI, José Antonio: “Masonería española contemporánea”. Siglo XXI, Madrid,

1980, vol. 1, Pp 96 y lOE Sin negrilla en el original.
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galeríasy salas.” Todavíase ve a Monsaludsaludaral “sirviente” con unos “signos” y

“pronunciandouna especiede santoy seña”antesde que, informadopor éstede que allí

está“el señorCanencia”,sedirija a la “Cámara de Meditaciones”.

Con estaocasión,Galdósdescribeentreironías dicha cámaraapoyándosenuevamente

como narradoren la supuestaexperienciade Monsalud: “Le seguimosdenodadamente,

aunqueel nombrede Cámarade Meditacionesnosda ciertacomezoncillade miedo,por

haberoído queesun recinto pavorosoque haceenflaquecerel ánimo másesforzado.A

pesarde esto, penetramosdetrásdel gallardojoven, y desdeel mismo instantesentimos

tembloresy escalofríosal ver unahabitacióntodacolgadadenegro,no puededecirseque

alumbrada,sino entristecidapor macilentaluz. Damosdientecondientey el cabellosenos

eriza, al observarque en diversaspartes de la triste estanciacuelgan, cual objetosen

testerode tienda, cantidadde huesosy calaveras,y que medioesqueletoseapoyacontra

la pared,mirandocondesconsueloal otromedio, o sealos fémuresy tibias que fueronde

supertenenciay hora yacenen el suelo.

“En la sepulcral pieza hay una mesa,y junto a esta mesase ocupa en burilar una

plancha, o seaextenderun acta(hablandoalo cristiano),un viejo de cabellosblancos.No

atendemosa lasdemostracionesamistosasquehaceanuestrointroductor,ni alaspalabras

de éste;por ahora, atentossólo al conocimientodel local, fijamos los atónitos ojos en

algunosletrerosque entre hueco y hueco adornanlas paredes,y leemos: ‘Si vienes

impulsadopor una mera curiosidad o por otro móvil aún peor, retírate; no trates de

descubrirla,porque penetraremostus intenciones.’ Volvemos la cabezay nos sale al

encuentrootro parrafillo: ‘Si tu concienciaestátranquila, ¿por quésientesdisgustoante

estos despojosque te recuerdanel fin de tu vida?’ Otro letrero dice: ‘¿Sientetu alma

temor?Puesretírate,porquesólo un espíritufuerte puedesoportarlas pruebasa que has

de sersometido.’ ‘¿Te hallasdispuestoa sacrificartu vida en arasdel progresohumano?’

“Poco a poco nos vamosfamiliarizando con el fúnebre y medrosoespectáculo,y

echamosde ver que la Cdmara, lo mismo que su extrañomueblaje,tienencierto sellode

arrinconadoscachivachesde teatro,dicho seacon perddnde las humanascalaveras.El

polvo que los cubre, el desordeny abandonocon que estáncolocadoslos huesosy las
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inscripciones,indican que todo aquelloestáen lamentabledesuso”.

Destacadaasíla desatencióna lo quede transcendentey ]iumanistapudierahaberen los

ritos y filosofía masónicos,Galdóspareceinsinuarque, sin ‘~mbargo, hay ciertautilización

del miedo que produceesta “sepulcralpieza”, con su “fúnebre y medrosoespectáculo”,

pueserael “recinto dondeencerrabanal catecúmenoparaq ie prepararasuánimoantesde
“28

ser recibidocomoaprendizpor la congregaciónmasónica
Susreferenciasa eseritual de iniciación, segúnveremosahora,completanen partela

ironía con que en esta descripciónse denunciala afectadaficción de sabio valor y

conscientey esforzadoservicioal “progresohumano”,pero intesveamoscómoestaficción

se manifiestaexpresamenteen la conversaciónque, en <sa misma cámara,mantienen

Canencia-el viejo que burilaba laplancha-y Monsaludcori la confianzapropiade viejos
29

compañerosmasones
Monsaludacusaa Canenciade enriquecimientoy éste, adoptandoel papel oficial de

aquellasociedad,le contestaque ni esoesverdadni lo necesitaparaestarcontento:“Ya

sabes-le diceen tono paternal-que no soy ambicioso,q~te me precio de filósofo en la

verdaderaacepciónde la palabra...Hijo mio, un pedazocte pan, un vasode aguaclara,

un buenlibro, un tiestode flores: he aquímis tesoros,he aquímis necesidades,he aquí

mi sibaritismo. Recordaráslo que dice el gran Juan Jacoboacercade...”; y como

Monsalud le interrumpieradiciendo “-Yo no recuerdonada”, Canenciale hacetodo un

discursoponderandoel mérito y felicidadasociadospor “er Ginebrino” a “la continuidad

de pequeñosdeberesbien cumplidos”-superiora “las accionesheroicas”-,repitiendouna

y otra vez la anteriorexpresiónde suslimitadasnecesidadesparaser feliz y acabandopor

aconsejarleque seadapteala comedia: “Parecesun chiquillo. El creerqueestoesunacasa

de locosno esmotivoparaquerersalir de ella, señoritoAristogitón.Quddateaquí,quédate

sin perjuicio de que inforoconscienciate rías un poquillo de la parteexterna,¿entiendes?

28 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1477-1478.

29 Canenciaapareceya como técnico en cuestionesmasónicasentre los que, como Monsalud, se

agrupabanentomoa Santorcazal final dela primeraseriedeEpisodios.Véase“La batallade losArapiles”.
Lugar y T Cits., PP 1123, 1126, 1135 y 1146.
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Yo también, si he de decirtela verdad,merío algunasveces.

“-Pues si usted se ríe, amigo don Bartolo -“dijo Mon~;alud siguiendoel consejodel

anciano”-,esun hipócrita;porqueustedes el hennanosecretarioy oradorde la Sociedad;

ustedesel erudito, el que explica las leyesde la masonería,el consultorgeneral,el que

lo sabetodo dentrode estacasa,el que ordenalos ritos, el queexplica lo que los demás

no entienden;ustedesel sacerdote,el mago,el patriarca,c.l senescal,el archimandrita,el

santón, el hierofanteo no sé quénombre darle, porque no sé todavía qué especiede

religión, sectay jerigonzaesésta.Ustedesel quepredicac msasenrevesadasy enigmáticas

queno entendemos;ustedesel que dibujagarabatosen los diplomas;usted,asistidode su

ayudante,el señor Regato,fué quienpuso aquí esoshuef;osy esascalaverasqueestán

abriendola bocaparadecir que las vuelvana la tierra; ustedescribió estostarjetoncillos

y pusolas granadasabiertas,las columnas,los triángulosy la soga, y lo que llaman el

Delta, el sol, la luna,el dosel, la J y la B, el cirio y demássignosy majaderías.Si después

de hacerestoseríe ustedde los masones...,vamos,secomprendeenquéconsistesersabio

y filósofo.”

Canencia, que “sonreía socarronamente”mientras escuchabaa Monsalud, explica

entoncesla funciónde los símbolosy ritos, dejandotrasluciren suspalabrasla opiniónque

del “pueblo” atribuyeGaldósa aquellosdirigentesmasonesy el limitado alcancequeel

procesorevolucionario tend¡t bajo su iniciativa y dirección: “¿Tú no sabes-dice a

Monsalud-queal pueblo, al vulgo, al comúnde las gentes,o comoquierallamarsea esta

turbamultaignoranteeimpresionable,es precisometerle las ideaspor los ojos?Ya esun

granadelantoquehayamosdesterradolos símbolosy fórmulasabsurdasde lasreligiones.

Parainculcar en esascabezasde estucoel culto y veneracióndel SerSupremohay que

procederconpaciencia.¿Hemosde decirlesquelo mejor esadorara Dios bajo la bóveda

de los cielos?No, mil vecesno; mientrashayahombres,esprecisoquehayatemplos,y

mientrashayatemplos,esprecisoque hayasimbolismo,y mientrashayasimbolismo,es

precisoque hayaimágenes,o, a falta de imágenes,garabatos,cositasraras y de difícil

inteligencia...Vaya, amiguito,norepitasla vulgaridadde quesoy un farsante.Equivaldría

estacalumniosaespeciea llamar farsantesal Papay demásgigantonesdel Catolicismo,y
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no lo son; dentrode su esfera,desdesu punto de vista, no lo son...Lo que yo siento es

que la genteva perdiendoel respetoal ritual, y llegarádía en que miren todo esto como

miran los curas dentro de la sacristíalos objetos de st. oficio. ¡ Pícara Humanidad!

Verdaderamente,es una bestia. No se la puedetratar sino a palos”30.

La despiadadacrítica que de aquellasociedadmasónica-y, de paso, del Catolicismo-

encierranlaspalabrasde Galdósseñala,pues,junto ala postergaciónde susidealespropios

-cuandohabíaalgomásque unjuego-, ciertaafectaciónde superioridady claraintención

de manipularal “pueblo”, “al comúnde las gentes”,consupuestosfines redentoristasque,

frecuentemente,enmascarabanegoísmospolíticosy personales.

Algunasde estascríticasde Galdósrecuerdanlo dicho por F. Martínezde la Rosaal

ocuparse,en 1839, “De los gravesdañosquecausanlassaciedadessecretas,asírespecto

de la libertadcomorespectodel orden”. Señalaésteen primer lugar la utilizaciónque “el

podersacerdotal”,y a vecesel de los reyesu otros, habíanhechodel “velo del misterio”

y “de losvaticiniosy oráculos”para“cautivar másfácilmentela admiracióny la obediencia

de los pueblos”. Lo cual, por otra parte-centrándoseen el casode las sociedadessecretas

que “intentan echarraícesy aclimatarseen unanaciónya constituida,en la que tanto los

derechospolíticoscomolosderechosciviles tienenmedios]Dgalesy legítimosdefensores”-

enlazacon la utilización queestashacende la “moral y la religión”, conjuramentos,

seduccionesy miedos,paraconseguirla “obedienciaciega” a unos“jefes ocultos”, enuna

organización cobraasícarácter“servil” evocael efectode los “votos monásticos”,que

contra los que tanto “se ha declamadoy escrito”, y presentasemejanzas-dice sin

nombrarla-con “una sociedadcélebre(...) miradacomoel ejércitomásdisciplinadode la

curiaromana”31.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1481.

~“ MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “De los graves daños Revistade Madrid, 3, 1839. Texto
publicadopor I.M. Zavalacomo “DocumentoXXVI” en su “Masones comunerosy carbonarios”.Cit., pp
335-340.Además,Martfnezde la Rosamanifiestaestasmismasopiniones,y con no menorcontundencia,
en un párrafode su “El espíritu del siglo” que, en atencióna su claridad e interés, reproducimosa
continuación:“Cabalmente-escribe-semejantessociedades,cundo se encaminana un fin político, sonde
todopuntoincompatiblescon un régimende libertad. Guarecidasen las tinieblasy sin responsabilidadque

(continúa...)
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Por otra parte, Galdósda a entenderque los supuestosfines benéficosde la sociedad

masónicapodían lograrsesin necesidadde las comediasasociadasa sus ceremonias,

algunasde las cualessedescribena continuación32.

3.1.1.1.3.El ritual de iniciación masónica

Comienza,segúndecíamos,en la CámaradeMeditaciones.“Lo primeroqueteníaque

hacerel pobreprofano,unavez quelo metíanbonitamenteallí -diceGaldós-,eraotorgar

su testamentoy contestarpor escritoavarias preguntas,conobjeto de mostrarsu manera

de discurrir y los gramosde sal que teníaen la mollera. Formuladaslas respuestas,un

hermanoentrabaconel rostro cubiertoen la Cámara,y recogiendoaquéllas,las entregaba

al Venerable,queya estabapresidiendola sesióno tenido.Leianselas pruebasde talento

del neófito, y si no resultabaalgunabarbaridadestupenda,concedianleel goce de la

verdaderaluz”33.

El tono burlón en que Galdósdescribelas sucesivaspartesdel ritual, se acentúaal

‘(... continuación)
les sirvadefreno, estáncondenadasporsupropiaíndoley naturaleza~. perturbarel buenrégimendelEstado.
Principianpor el hogardoméstico,alejandola confianzaentreesposo5,entrehermanos,entrepadrese hijos;
socavanla diciplina(Sic) del ejército, imponiendonuevosdeberesdeobedienciay trastornandolasjerarquías;
destruyenla sagradaautoridadde las leyes, sobreponiendoa ellas los arbitrarios mandatosde un poder
oculto; proclamantina (Sic) extremadalibertady quitan a susadepteshastael libre albedrío,obligándolos
a obedecersin contradicciónni examen;procurancon susocultosy repetidosecoscontrahacerla voz de la
nación, para avasallaría;patrocinanel encumbramientode oscurasmedianías,intrigantesy osadas;retinen
a la ambiciónde un partido político la intoleranciay el fanatismo<le toda secta;no consienteémulosni
rivales. Si estánen el poder, abusan;si no mandan,conspiran;en suma: se afananpor establecerun
Gobiernoen frente del Gobiernoy un Estadodentrodel Estado”. (El. Cit., T VII, p 343.)Argumentosy
tonoparecidos,conun másampliodesarrollo,aplicaQuintanaala condenadeestassociedadesenla séptima
desus“Cartasa lord Hollatid”, que,segúndijimos, fueron ampliamenteutilizadaspor Galdós.En O.C., Ecl.
y T Cita., especialmentePP 569-570.

32 En ellascontinúaGaldósintroduciendola terminologíamasónicapropiade suritual. Pero,además,

salpicadecuandoen cuandola conversaciónentremasonesconlos lérminosqueaplicabana cosaso actos
propiosdelavida común: llamaban,por ejemplo, “pólvorafidminante” al ron queempleabanparahaceruna
“salva” (brindis) y que echaban en el “cañón” (vaso)para beberlo¿. la voz de “¡Fuego!”, conformea las
fórmulas usadashabitualmentepara brindar en las fiestasmasónicas.Así mismo se llama “pólvora del
Líbano” a los “cigarroshabanos” ofrecidosentreamigos, y pata apresardeseede reconciliacióndirán
pasemosla India”, dado que la “India era la cucharade albañil, y la ideadepasarla indicabaolvido y

perdóndelas injurias, idea-opinaGaldós~quebien podríaexpresarschablandocomola gente” (“El Grande
Oriente”,Cit., TI, Pp 1513-1514).

“El GrandeOriente”.Cit., p 1478.
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intercalar entreellas irónicoscomentariosy valoracionessobreel interesadorecursoal

misterio -del que, comoantes,acusaasí mismo a algunas“religiones”- en pasajescomo

el quesigue: “Aquí empezabauna seriede ceremoniasde 4ue la gentede todos tiempos

se ha reído mucho; pero dicen los masonesque hastasus másinsignificantesgestosy

signostienenun sentidono menosprofundoque los ritos cJe las religionesindia, judaica

y cristiana.Diganlo quequieran,las ceremoniasde estasreligiones,aun consideradastan

sólodesdeel puntode vistaartístico, tienenun selloespecialde grandezae idealidad; las

masónicas,quesólovagamenterespondena unaidea filosófica, parecen,por lo general,

un juegode chiquillos, dicho seaconperdónde los Valerososy SoberanosPríncipes”34.

La grave imagen semieclesiástica,de sabiduría semirrevelada,se empequeñecey

ridiculiza en las reiteradasreferenciasal escaso“talento” exigido para ingresaren ella y

en la cargateatralque sedescubríaal acercarsey conoceraquellarealidadtan inflada. La

viva y detalladapinturaqueGaldóshacede la ceremoniasubsiguientea la superaciónde

las ya citadaspruebasiniciales de aptitud esun buenejemplode ello, sin dejarde ser

puntual informaciónde los pasosque contenía:“Cuando seacordabaqueel profanotenía

bastanteentendimientopara ser masón(y no debíande ser grandeslas exigenciasdel

tribunal), vendábanlea mi hombre los ojos para conducirle a la logia, que estaba

comúnmenteadospasosde la CámaradeMeditaciones.DaL>aél un golpecitoen la puerta,

y un masón,a cuyo cargocorríanlas funcionesdeprimer celador,decíacon la voz más

campanudaposible: ‘Venerable, llamanprofanamentea la puertadel templo.’

“El Venerable, aunquesabia bien quién llamaba y ~or qué llamaba, se hacía el

sorprendido,diciendocon acentosolemne:‘Ved quiénes’

“Interveníaentoncesotro funcionarioque se llamaba el guarda interino” -debedecir

guarda internoo interioR5-.

~ “El Grande Oriente”. Cit., p 1478.

~ FerrerBenimeli indicaque,peseal conocimientoquede la ma:~oneifamuestraGaldós,“haceagua
aquí al decir “guardainterino” en lugar de “guardainterior”, asícomo al deciren otro lugar que la 1 y la
B masónicasse utilizabancomoiniciales deJuanBautista,siéndolode “Jackin y Boaz, imitación de las que
Hirain colocóanteel vestíbulodel templo deJerusalén(Jackina la derecha,y Boaza la izquierda)según

(continúa...)
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“Este -continúa Galdós- salía en averiguacióndel profano forastero que a deshora

turbabala tranquilidadaugustade la logia, y entoncesel hermanoque acompañabaal

neófito decía: ‘Es un profano que deseaser iniciado en nuestrossecretos.’

“Por fin, despuésque habíanmareadobastanteal pobrelego, le dejabanentrar, no sin

quedijera antessunombre,edad,naturaleza,estado,religión, profesióny domicilio. El

hermano que le presentabaponía fin a su alta misión con estas palabras: ‘Ahí os lo

entrego;ya no respondode él.’

“Sería molestoy ocioso -sigue diciendo Galdós- referir la serie de preguntasque el

Venerable,desdela celesteluminosaaltura del Oriente,dirigía al neófito. Despuésde las

preguntasempezabanlas pruebas,afm de ver, segúnel códigomasónico,‘hastaquépunto

la tortura física influye en la lucidez de las ideasdel neólito, y conocersu energía,su

carácter’,etc. Aquí veníanlas figuradascopasde sangre;los homicidiosde mentirijillas;

los testarazosque no pasabande broma; los cálices de c’.margura, cuyo licor ha sido

siempremuy conocidoen la FuentedelBerro; las ablucionesen unpilóndenominadoMar

de bronce,y otros sainetes,algunosde los cuales-explicaGaldósen un crecientetono de

chacota-recibíanel nombrede viajes,y lo eranen efecto, por los imaginariospaísesde

Babia. Al reciénnacido le asistíanen talesactosun individuo aquiénllamabanel hermano

terrible, siendo común que desempeñaratal comisión y llevase el atroz mote algún

bonachóntenderode la PlazaMayor, o mansoescribientillc,de cualquieroficina.

“En seguidajurabael recipiendario,prometiendorealiz&r cosasmuy buenas,para las

cualesno esprecisoseguramentehacerel payaso,puesmultitud depersonassocorrenasus

hermanosen la Cavernadel Mirhra, vulgo Mundo, sin necesidadde que selo mandeun

Venerable,ni de que le mareencon preguntasvanas,despuésde bailar el nñnuettoentre

un CaballeroKadosschy un PríncipedelLíbano.El juramentono erala última ceremonia,

35(. . .continuación)
constaen la Biblia”. (FERRERBENIMELI, LA., en “la masoneríaen las dos primerasseriesde Ep.
Nac . Cit., pp 97-98).El ultimo de estoserrorespudo derivar de se-SanJuanBautista, segúnseñalael
mismo FerrerBenimeli,unodelos “patronosprotectores”delos albañiLsmedievales,en quela mayoríave
el origendela masonería(Cfr. FERRERBEMMELI, JA.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII”. 5.
XXI, Madrid, 1974, p 18.) pero es muy probableque el primero no lo sea de concepto, sino sólo
tipográfico, y queGaldósquisodecirguardainternodondealguienintcrcalóla “i” quesobraen inter-i-no.
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puesningúnprofanopodíadejarde serlo hastaqueno le sobabande lo lindo. Al golpede

los malletes,o seamartillo de palo, caíala vendade los ojosdel neófito, y seencontraba

rodeadode llamasy espadas.

Tremendo,crítico instante -se ríe Galdós- para aquel que creyera que iba a ser

mechadoy asadoculinariamente!...Perolas llamaseranpintadas,y las espadas,de hoja

de lata. El Venerable,compadecidoentonces,sin duda, de la situaciónde aquel pobre

hermanometidodentrode unahogueray entrepunzantesaceros,procurabatranquilizarle,

diciéndoleque las llamasy espadasno eranotra cosaque una imagendel remordimiento

quedesgarraríael almadel recién nacidosi llegabaa venderlos secretosde la Sociedad.

Conestoquedabanterminadaslas fórmulas, y respirabacon libertadel iniciado, viendo

concluidaslas pesadecesdel rito. Pero,a lo mejor, tomab~i la palabrael Venerable,que

erapor lo comúnun hombre,si no dignodeveneración,mwj convencidodela importancia

de aquellas comedias, y le espetabaun discursazo, llamado entre ellos pieza de

arquitectura, encareciendola sublimidad de la masonerfti y revelándosealgo de lo

concernienteal gradoprimero o de aprendiz. Estedejabade llamarseJuano Pedro,y

tomabacon singular modestiael nombrede Catón, Horacio, Coles, Leibniz u otro

cualquierpersonajecélebre”36

No parecenecesarioinsistiren la realidadmasónicaqueGaldósrefleja trasla abultada

“importanciade aquellascomedias”o la distanciaquemuestraentrelos interesadosmóviles

de gran partede los asociadosy la pretendida“sublimidad de la masonería”.Queremos

recordar,en cambio,queesteritual deiniciación,coneljuramentoa quesealude,evocan,

muy de cerca,los practicados,segúnciertasdescripciones~por los masonesoperativos,

cuyos “usos y costumbres”,segúndice FerrerBenimeli,”se hanperpetuadocon gran

fidelidad hasta nuestrosdías en los ritos de iniciación masónica”, de modo que “el

juramentoque en algunaslogias se exige” es “casi textualmente(...) el mismo que

36 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1478-1479.
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utilizaban los masonesde la Edad Media”37. Sólo que los masonesoperativostenían

realmentealgo que ocultar, mientras que cada vez es más común la idea de que los

especulativosescondíansólo la carenciade secretoo, corno dice FerrerBenimeli, éste

“consistíasolamenteen la interpretaciónalegóricade las ceremoniasrituales”38. De ahí

quizáesasironíasdeGaldóshaciatansolemneaparato,que, apartede suespectacularidad

y misterioparaimpresionary captaradeptos,parecíano tenerningún sentido39.

Es tambiéndestacablecómoGaldósseñalaque el verdaderosignificadode la terrible

amenazacontenidaen el juramento,y representadaen las espadasy llamas de que el

neófito se veía rodeadoen el ritual, erael “remordimiento quedesgarraría el alma del

recién nacido si llegabaa vender los secretosde la Sociedad”. Es éstala misma idea

expresadaentreotrosvarios masonesporAnderson,encuyaopinióneljuramentoobligaba

por si mismo, sin necesidadde sanción;o por Ramsay,que en 1736 asegurano tener

“otras leyespenalesque el remordimientode la concienciay la expulsiónde nuestra(su)

~ FERRERBENIMELI, J.A.: “La masonería española en el siglo XVIII”. Cit., pp 16y 17. En esta
última páginase recoge “uno de éstos -de la Edad Media-, conservadoen un manuscrito de Edimburgo de
1696”, -“EdimbourghRegisterHouse”Ms. (1696)-cuyostérminos,esí,ecialinentelaaceptacióndela “pena
dequesilo incumplele “seaarrancadala lenguaa travésdel mentón,y de serentenadobajo las olas,allá
dondeningúnhombrelo sabrá”, vienena serlos mismosquelos empkadosentrelosmasonesdelos siglos
XVIII y XIX.

38 FERRER BENIMEL!, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., pp 31-39,

especialmenteestaúltima.

~ Entre los variosjuramentosdeestetipo queseconservanenel ArchivoGeneraldel PalacioRealde
Madrid puedeservirdeejemploel siguiente,quesediceempleadoen Inglaterrapara el gradodeAprendiz:
“Yo F. de T. de mi propia y libre voluntad, en presenciade Diosy deestavenerableL. dedicadaa San
Juan,del modomás solemney sinceroJuro: Queguardaréy jamásrevelaréparte, punto, seña,ni palabra
de la M. queme seráahoraen adelanteconfiada,no siendoaúnM. conocidocomotal, previoun examen.
Que no hurtaré,ni permitiréhurtarni dañara ningúnH.M.; al contrario le daréaviso de todomal deque
puedaseramenazado;ademásjuro de (Sic) quesiempreseréun fiel :;ébditodel Rey, y de la constitución
establecidaen mi país,nuncapermitiendoni moviendocontroversias,disputasni cuestionessobreasuntos
políticos ni religiososdentrode la Logia, puesdesdeahoraconozcoqueson muy agenas(Sic) y contrael
espírituy esenciade la verdaderaM. siendosu únicofin establecerla sanamoral, cultivarlas ciencias,ser
justo y benéficoy caritativo en cuantopermitanmis circunstanciasy sobre todo sostenerlos sagrados
derechosdel Reyy serobedientea losmandatosdelGobierno,y preceptosdemi Religión;ademásjuro que
atenderéa todacitaciónde cualquieraL. deA. establecidavajo (sic)deesteO. siendodentrode los límites
de mi calabrote,quesontresmillas; y permitiéndolomis ocupaciones.Todo es(to)juro cumplir vajo (Sic)
la penade sercortadami garganta,mi lenguaarrancadade raíz y enterradaenla playade la mar,endonde
hay flujo y reflujo dosvecescadaveinticuatrohoras.Así Dios meayrdea guardarestesolemnejuramento
dc M. A.”. A.G.P. Papelesreservadosde FernandoVII, T 67, Doc. N0 22, fol.279.
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sociedad”40.

Por último, hay quehacernotar que la alusiónde Galdósa la singulannentemodesta

sustitucióndel nombrepropiopor el de un “personajecélel,re” apunta,con intencióno sin

ella, una costumbrerecienteexclusivamenteespañola,puescuandoFerrerBenimeli se

ocupade esterito aseguraque la costumbrede que los masonesadoptaran“un nombre

simbólico”, se institucionalizó “unos añosmás tarde” de 1801, “se ha mantenidohasta
‘.41

nuestrosdíasen Españay (...) no se encuentraen los otros países
En general,la informaciónque Galdósda sobreestasceremoniaspareceindicar quesi

no fué masón, como muchos han supuesto,estaba muy bien asesoradoy tenía

probablementea la vistadescripcioneso estatutosde algunasociedadmasónica42.

3.1.1.1.4.Tenidasordinarias, tenidasde “Maestros SublimesPerfectos”y reunionesen

camanila

La existenciade distintos grados y tipos de reunionesmasónicasse muestra, segin

vamosaver, medianteejemplosde algunasde ellas;pero,además,seapuntapreviamente,

señalandoa la vez la distintainfluenciaque conllevaban,cuandoCanenciahacenotar a

Monsaludqueaquellaeraunabuenaocasiónparapedir: “Esta noche,despuésdela tenida

ordinaria,hay tenida depríncipesdelgrado 31.”

Diferenciadasasí estasdasreuniones,se indica luegoque la “tenida ordinaria” sería

presididapor “el mismo Campos”, conocidoya por el le:tor como Venerablede aquel

GranOriente, y, en una especiede introducciónal tema, seva deslizandoinformación

sobrealgunosotrosde susaspectos:al serla hora, Canenciay Monsalud “se trasladaron

40 Bib¡iotéqued’Epernay.Epernay.,Ms. 124,8.Anónimo,Jielí res deM. de Y (Voltaire) avecplusieurs

piécesde differentsauleurs. (La Haya, 1738),57-58. La Tierce: His¡oire, ogligation.sel statusde la £r¿s
Vénérable confraternité des Francs-ma~ons(Francfort-sur-le-main,1742), 134. Cit&, por FERRER
BENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cits., p 35.

FERRER BENIMELI, J.A.: “Masoneríaespañolacontemporánea”.Cit., Vol. 1, p 33.

42 El mismo alude,por otra parte, al empleoparaesteEpisodiode variasobrasescritaspor masones

(‘Anexo” de Cartaa Mesonerofechadael “7 dc Junio 76”); y cita concretamente“la Historia de la
Masoneríapor D. Vicente Lafuente”,aunquereferidaa “Un facciosomás (Cartade “14 Oct. 79”). En
VARELA HIERVIAS, E-: “Cartasde PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., pSi
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a la sala de PasosPerdidos”, lugar de esperaen el que conversabancon quienesya iban

llegando-algunoscon nombrehistórico notable- “hasta cue el temploJite descubieno,

mejor dicho -ironizaGaldós-,seabrió una puertecillaque dabaentradaa la logia”43.

Al verla, Galdósseñala-siempreen tono burlón- su estructura,elementosdecorativos,

símbolos, etc. y la disposiciónen que tanto éstos comc’ las personasy jerarquíasse

colocabanpara una tenida ordinaria: “La logia era un salón cuadrangular,muy mal

alumbradoy peor ventilado, de techo plano y no muy alto, de paredessuciasy más

parecidoa cuadrao almacénqueatemplode una religiónquedicenteníaentoncesen todo

el mundoocho o diez mil logias. En los cuatrotesteros,otrastantaspalabrasde doradas

letras indicaban los puntos cardinales,correspondientesel Oriente a la presidencia,

presbiterio,sanctasanctórum,altar mayor o como quien llamársele,a cuyo sitio, más

elevadoqueel restodel local, sesubíapor tresescalones.Paraquetodo separecieraa un

recinto religioso serio, habíaun doseletede terciopelo,en cuyo centro resplandecíaun

triangulilloal cual,parahablarconlamayorclaridadposibk,llamabanellosDelta. Dentro

de él se velanunosgarabatosqueindicabanel nombrede Dios puestoen hebreo,también

paramayorclaridad;pero ya es sabidoque ningúnsigno masónicoha de estaral alcance

de los tontos.Lo quesi seentendíaperfectamenteerael Sol y la Luna, doscaricaturasde

aquellosastrospintadasa derechae izquierdadelDelta, o comosi dijéramos,al ladodel

Evangelioy al de la Epístola.

“En igual disposiciónrespectoal Presidenteestabanlos sitiosdel hermanoOradory del

Secretario.Cienoesquelasmesillasde queseservíanfueranmásútiles teniendola forma

cuadrada;maseraindispensableno abandonarel triangulillo siemprequesepudieray por

estolas mesaserande trespicos. También teníanun poco más abajo bufetestípicos el

Tesoreroy el Hospitalario.En el remotoOccidente,esdecir,junto ala puerta,seelevaban

dos colu,nnasrematandoen granadasentreabiertas.Una columnateníala J y otra la B,

‘~ “El GrandeOriente”.Ch., p 1482
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letras que al parecerqueríandecir Juan Bautista ~ pues también al Precursordel

Mesíasle metieronde cabezaen la heterogénealiturgia masónica,dondelos misterios

egipciosy mil desabridasfatulassemezclangárrulamenteconel mosaísmo,el paganismo,

la religión cristiana, la revolucióninglesay la filosofía de] siglo de Federico.Juntoa las

columnasserepetíanlas mesillastriangulares,unaparael primerVigilante y otra parael

segundo.

“El techo -continúaGaldós- no carecíade interés.Por encimadel doseletedestinadoa

guarecerla calvadel Presidenteasomabanunaslistas doradasrepresentandolos rayos del

sol con dudosafidelidad. En el friso habíavariosgarabatos,obra de indoctopincel, a los

cualesseatribuíanintencionesde quererexpresarlos signcsdel Zodíaco;y por debajode

elloscorría, tambiénpintada,unasoga,símbolode unión y fuerza. La estrellapitagórica

andabatambiénde paseopor aquellosaltos cielos, testimoniode grandezadel Supremo

Demiurgos(Dios), y ensu centrollevabala letra O, significandognos,palabrejaquehasta

los niños entienden,sin necesidadde aprender,quesignifica generación.Completabanel

sublimeajuarcuatrocandelabrosconsendasestrellas,queenel mundoordinariollamamos

velas,y, por último, la consabidabateríade trastos,espadaondulante,compás,escuadra

y el ejemplarde los estatutos.Nohablaventanas,ni máspuertasquela de entrada,porque

erade rito el abogarse“~.

Apartede las ironíasde Galdósrespectoal sinsentidoque en 1820encerraban,esnotable

la similitud de muchosde estosritos y símboloscon los queFerrerBenimeli señalaal

ocuparsedel crípticolenguajequehabíade dominarseparapoderingresaren la masonería

operativa:el número3 -constantementeempleadopara llamar a la puertacon 3 golpes,

moversecon3 pasos, beberen 3 tiempos, etc.-,junto conel 5, 7 y 9, eranconsiderados

-por una“reminiscenciapitagórica”-sagrados,al igual queciertoscolores.“El oro, el azul

y el blanco” y la “cuerdacon nudos” “eran los emblemasde la sociedadsecreta”,cuyos

~ SegúnFerrer Benimeil, Galdós se equivocaaquí, porque, como antesse ha dicho, la J y la B
significan “Jaelcin y Bon”. Vernota...antenor.

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1482-1483.
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símbolosmáspropioseran“el compás,la escuadra,el nivel y la regla”. En aquellaslogias,

“el maestrosecolocabaa la izquierda,lo mismo queel sacerdoteen el templo, y los dos

presidentes,a la derecha,mirando hacia la izquierda, simbolizandoestosjefes las tres

columnasde la logia, o seala sabiduría,la fuerzay la belleza”46.

Por otra parte, si a lo ya dicho se une la anteriordescripzión de Galdós, encontramos

que, burla burlando, la imagen galdosianadel mundo masónicova reuniendo-con su

actividadpolítica,gestoreligioso,supuestocultivo intelectual,ayudamutuay presenciade

esa“soga, símbolo de unión y fuerza”- los diversoselementosque, segúnindica Ferrer

Benimeli, sesuelenatribuir a la masoneríacuandoseintentadefinirla diciendo“que no es

unareligión, ni unpartidopolítico, ni un sindicato,ni unaacademia,si bientieneun poco

de cada”47. Sin embargo, junto a la actividad política, lo que Galdós destaca

especialmenteaquíes su pretendidocarácterreligioso, que,consusmisterios,actúacomo

refuerzodel poderaplicadoa esamismaactividad,y del cuaL hacepartícipeal “Venerable

o Presidente”,Campos,que, comola sociedadquepreside,reunía“cierto aire de obispo,

y tambiénalgo de hombrede mundo”48

46 FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., PP 17-18. Respecto

a la simbologíamasónicaes de graninterésel programaque sobrela Masoneríase emitió en el espacio
nocturnode “La TablaRedonda”,por TVE, el día 23 de noviembredc 1991, moderadopor el editor del
mismo, Franciscode OlezaLe Senné

FERRERBENIMELI, J.A.: “Masoneríaespañolacontemporárea”.Cit., Vol. 1, p 19.

48 Así se recalca en el siguienteretrato que Galdós hace de él: “El Venerable o Presidenteera un

hombrecomodesesentaaños,deagradabley aunhermosapresencia,fisenoiníasimpática,sonrisaesculpida,
más bien de cortesíaque de burla. En todo él habíamarcadísimaexpresiónde contentode la vida, un
singularconvencimientodequeel mundoera bueno,y si sequiere, de queelArte-Realera óptimo. Vestía
con elegancia,y los atributos y arreosde la masonería,que no tieneacomúnmentenadade airosos, le
sentabana maravilla. Habíaen su bizarra aposturacorpulentacierto aire de obispo, y también algo de
hombrede mundo, sin que pudieraadivinarsecómo se verificaba la síntesisde estos dos términos tan
diversos(...)se llamabadon JoséCampo& Esteera su verdaderonombre,y no anagramaimpuestopor el
noveladorparataparunacelebridad;másno le busquéisen la Historia, como no seaen algún olvidadoy
obscurolibro de masones;buscadloen la Guía deforasteros,porqueera director generalde Correos.

“A pesarde la poca resonanciade su nombrey de no estarasociac.oéstea ningún mérito político ni
oratorio, ni menosa batallaso sediciones,es indudablequeel portadoi de el fueuno de los hombresmás
importantesdel celebretrienio. A el se debió la organizaciónde la masoneríaen aquel pie de ejército
poderoso.Lo queno se comprendefácilmentees la razónde su modesúa.Camposno quisonuncasalir de
¡a Direcciónde Correos,aunquesu familiaridadconministros, generalesy consejerosle poníaen la mejor
situación del mundo para satisfacersu vanidad, si la hubieratenido. [)e las más verosímilestradiciones

(continúa...)
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En la tenida ordinaria, cuyos actosrituales dirige éste, con el nombre masónicode

Cicerón,cadauno sepresentavestidoconlos arreospropiosde su grado, “siendodenotar

quealgunosteníanmandil y banda,y otros no”. Así caracterizados,seprocedeal actode

aperturade la sesión,en el que “hubo no pocospasosde baile francés,tocamientosy

signosque no describimos-dice Galdós-por ser demasiadoconocidos”.

Tras ello, “el Venerable,usandolas fórmulas rituales, irandó al primer Vigilante que

seasegurasesi el temploestabaa cubierto, y el primer Vigilante, despuésde hacer la

pantomimade salir y volvera entrar,declaróqueno llovía, esdecir, queel temploestaba

libre de entrometidosy quepodíanempezarlos trabajos.Un martillazopresidencialabrió

éstosen el gradoconvenido.”

Abierta, pues, la sesión-que es ordinaria, “en el gradoconvenido”-, “el Maestrode

ceremonias(...) recorriólos asientospresentandoel sacode las proposiciones”y “algunos

masones-dice socarronamenteGaldós-depositaronun papelillo comolos que se usanen

las rifas domésticas.El Venerableextrajo todaslas proposiciones,y escogiendola que le

parecíamás grave, leyó lo siguiente: ‘Proposición de Arístogitón.- Urs 18: Salvador

Monsalud.-Pido a este GrandeOriente de Madrid se sirva declararque repruebalas

48( .continuación)
masónicasse desprendeque el Venerable en cuestión era de los que se agachanpara dejar pasar las
turbonadasy los pedriscos,conservandosiempreel mismositio y no d~jándosearrastrarpor la furia delas
pasiones,conlo cual, si aparentementeadelantanpoco,enrealidadsalensiempreganando,y no estánsujetos
a la caídasy vaivenesde la gentemuy visible y talluda. Más hábil vividor no le conocieronlospasadosm
conoceránlos veniderossiglos.

“Los analesmasónicosestánconformescon asegurarque Campoutenía en las logias el nombrede
Cicerón.” (“El GrandeOriente’. Cit-, T 1, Pp 1483-1484.)

Estepersonajehistóricoparecehabersido objeto deestudiodetenidopor Galdós,que,enel “anexo” a su
cartade “7 deJunio76”, planteaasí su consultasobreél a Mesonero:“Varias obrasescritaspor masones
aseguranqueera Gran Maestredel orden masónicoen 1821 y 22 D. José Campos,director generalde
Correos. De estehombreoscuronadadice la Historia” (En VAREL~ HERVIAS, E.: “Carias de Pérez
Galdósa MesoneroRomanos”.Cit., PP 21-22.) Resulta,pues, queGaldóshabíaconsultado,al menos,
“varias obrasescritas por masones”,ademásde a Mesonero,antes de hacer esteretrato de Campos.
Añadamos,de paso,que el cargode director de Correos, en el queaquí no se detieneGaldós,es de una
extraordinaria,y comprensible,presenciaen las logias,segúnpuedever:;e, por ejemplo,enloscasosque-sin
aludir a ello- registra1-A. FerrerBenimeli en “Masoneríaespañolacontemporánea”.Cit., Vol. 1, PP41,
48, 51, 56 y 68. Sin embargo,aunqueenlas listasdemasonesdel Archivo Generaldel PalacioReal(Papeles
Reservadosde FemandoVE, T 67, Fol. 195) figura un “Campo...Tesorerode Correos”,que -dado el
parecidodenombrey quede Tesoreropudoluegoserascendidoa Director- podríaseréste, no hemospodido
verificar si era el llamado Cicerón,pues no constabasu nombremasónico.Había, si, variosquetomaron
el nombrede Cicerón,peroningunoeraJoséCampos.
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prisionesordenadasporel Gobiernocon motivode inofensivasconspiracionesabsolutistas,

y que se apresurea interponersu mediaciónbenéficaparaquedon MatíasVinuesay los

demásinfelices encarceladospor causadel ridículo plan descubiertoel 21 de enero se

libren, no sólode ejecucióncapital,sinodel largocautiverioa quelos condenarála pasión

‘“49

política
Los “rumoresde desaprobación”producidospor estapropuesta,que, segúnseinforma,

adoptala forma “reglamentaria”, “para cumplir con los estatutos”,fueronconvirtiéndose

en terribletumulto con las acusacionesde que Monsalud haceobjeto a aquellasociedad,

dandoocasióna que “el Venerable”,pidiendo moderación,recordaseunay otra vez, que

sehallaban“en un templo, en el santotemploabiertoa las luces,a la honradezpura, a la

filosofía pura, a los noblessentimientosfilantrópicosde la Humanidadtoda,sin distinción

de clases,iglesias, castasni estados...“~<‘. Perola ficción que estaspalabrasde Campos

encerrarían,si alguiense hubieraatrevidoa decirlasen aquel lugar, aparececlara en el

escasoefectoque produceny enla explicaciónqueel mismoGaldósaportacomonarrador

anteel “escándaloinaudito” en que la discusiónacaba:“Aunque lo normalen las tenidas

eraque sediscutieracon tranquilidad,cuandola Congregaciónsalomónicasealborotaba

parecíaun club de los másfogosos“~.

Juntoa la pasiónpolítica y corrupta,característicade a~luellasociedad,seindicana lo

largo de la sesióndiversascuestionesy términosrelativos al procedimiento.Así, por

ejemplo, la asambleadesechala propuestade Monsaludvotando“por esferas”,queerael

~ “El GrandeOriente”- Cit, PP 1483 y 1484.

~ Estaforma dereferirsea la logia evocalaempleadapor Van 1] alencuando-mássinceroqueCampos
en cuantoa su finalidad política,-recuerdaensusMemoriasqueen 1817 “se levantóun tempíoa las luces
y al patriotismoperseguido”y él voló “a susaras”. VAN HALEN, J.: Narración TI, p 39.

Si “El GrandeOriente”.Cit., PP 1485y 1486-1487.Los “ruidososaltercados”dequeentonces“suelen

ser teatro” “el Gran Orientemoderno,y sus logias”, que reuníana “liberales de 1812 y de 1820”, y la
diferenteorientaciónde estamasoneríamodernay la dela antigua(afrancesada)sontambiénseñaladasen
la breveHistoria de la Masonería,manuscritay anónima,quese corservaen A.G.P., PapelesReservados
deFernandoVII, T 67, fols. 206-212,especialmentefols. 209-210.Véasetambiénsobreello COMELLAS,
J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP85-87,enquecita esteDoc. y la Noticia acercadelas sociedades
secretasorganizadasen Españahasta el alio 1823 y sobre las de Cataluña en particular, conservadas
tambiénenAG.P., PapelesReservadosde FernandoVII, T 67, Dcc N0 9.
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nombredado “a las bolas”, y pide airadamenteque se lbrmule “el actade acusación”

contraél y quese le radie, explicandoluego que “radiar significabadar de baja” y que

conllevabasu inscripción “en el Libro Rojo”.

Por otra parte, seadvierteque los acuerdosde estaasambleaestánsupeditadosa los de

la tenidade MaestrosSublimesPerfectos,cuyo resultadoespera“Monsaluden la sala de

PasosPerdidos”.

Al igual que la ordinaria, estatenidaparecerepresentarun tipo. Es la correspondiente

a cuestionesimportantesy reservadas.La de aquellanocheseexplicaporque“pareceque

en Palacioandala cosa mal y que las Cortesnuevasno seránmuy sumisas”; lo cual no

sólo indica la relacióncon estos centrosde poder sino que insinúa la sumisión a esta

sociedadde las anterioresCortes.

El rangomasónicode los reunidos,señaladoinicialmenteconprecisiónpor el técnico

Canenciaen el “grado 31 “, se identifica con el de “Maestros SublimesPerfectos” o

“ValientesySoberanosPrtncipes” , perono sedicequeésteseael gradomáximo,sinoque,

con ciertacautelao ambigliedad,seempleala expresiónde que “la logia se iba a abrir en

unode susgradossuperiores”52.

Señalandoanalogíasy diferenciasentreestareunióny la anterior,dice Galdós,ensuya

habitualtono: “Duró la reuniónde lospadresgravesbastantetiempo,porqueademásde

que en ellatratarondiversosasuntosde políticaelevada,huboadmisióndeun hermanoque

habíarecibidoaumentode salario, esdecir, ascensoen la escalamasónica”.Estaalusión

al “aumentodesalado” y el saberque dicho “hermano” etaPipaónproporcionanal lector

una referenciasobrela sublimidado elevaciónpolítica de estasreuniones,pero ello se

aclara,además,en otros sentidosal añadir: “La ceremoniade recepeiónen los grados

superioresno eramásseriaqueen el gradode aprendiz,y sehablabamuchode la Acacia,

dc. la Sala de en medio, de la Luz opacay otras lindezas.Paraexplicarlasseríapreciso

entrarconbrío en la leyendadelArte Real; pero comoéstay cuantoa ella se refierees

52 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1484, 1485, 1486, 1487y 1488.La incertidumbrerespectoal grado

máximoexistenteen las logiasmasónicasespañolasde aquellaépocaparecemantenerseaun hoy día. Cfr
FERRERBENIMELI, JA.: “La masoneríaespañolacontemporáneaY Cit., Vol. 1, Pp 84 y 140-142.
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fastidiosoen gradosumo,nos limitamos a recomendaral lector seabstengade perderel

tiempo averiguandoel significadode los millaresde emblemasdiversosusadospor las 200

ó 300 disidenciaso cismasdel primitivo francmasonismo,entrelos cualesel rito escocés

y aceptado,queparecepredominanteen nuestrostiempos. tienepor liturgia un enredado

berenjenalde alegorías,entremísticasy filosóficas, donde fracasala másseguray sólida

cabeza”53.

Laspreocupacionesdeestastenidasde altonivel sevanconcretandocuandoel Venerable

Campos,quehabíaasistidoa ella, conversaconMonsalud,el secretarioCanenciay el ex

secretarioRegato en la Cámara de Meditaciones -coaLparadavarias veces con una

“sacristía” por la informalidad y distensióndel ambieni:e~<- y dice a Monsalud: “La

Cámarade Perfección (...) no ha queridomostrarseseveracontigo. Ha decididoque no

seasradiado por ahora,y que, en vez de dormir, pidas tina licenciailimitada que se te

dará”. Seapuntaasí,en sustérminosusuales,unafunción disciplinaria,influida, comoel

antescitado “ascenso”,por cuestionespolíticasy personales;pero, junto a ella -y a la vez

quese informa de los problemasde entonces-,sedestacaacto seguidoel carácterpolítico

de susdebatescuandoMonsalud insisteen preguntarsi sehan ocupadodel casoVinuesa

y Camposcontesta:“Nos ocupamos,si. El castigode Viniresay suscómplicesesunade

las cosasque más preocupana la gente política. No han sido olvidados otros asuntos

graves,comola disolucióndel cuerpode Guardias,los insultosal Rey, las nuevasCortes,

que seabrirán dentrode unos días; la Sociedadde Los Comuneros,queestámetiendo

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1488.TambiénFerrerBenimeli citandoa Le Forestier,destacaen la
“idiosincrasiade la Masoneríaescocesa”el estar“impregnadade misíicismoy ocultismo” y el baberdado
lugar a multitud de variantesdentrode esamismaorientaciónocultista. Señalatambiénque “La Reforma
escocesa(...) se caracterizabapor la pretensiónde serdescendientede los templariosy por la afirmaciónde
la existenciade los famososy misteriososSuperioresDesconocidos”.Lo primerosignificabaparaalgunos
la obligaciónde vengara los templarioscontra“el Papadoy la MonaiqulaCapeta”;lo segundodio lugar a
que se acusaraa los Jesuitasde haber inventadoestemito y fundado el escocismoparadominar a la
masoneríay, por estemedio, gobernarel mundo. FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen
el siglo XVIII”. Cit., PP4347, especialmentep 44, en quecita a Le Forestier: “L ‘Occullis,neel la F.M.
écossaise”(París, 1928),199; “La F.M. occultisteen XVHYsiécleet i’ordre deséluscoens” (París,1928),
y “La F.M. te,nplih-eel occultiste ataXVIIf et XX siécle” - Louvaixi, 1970.

~ El “ceremonial”,segúnAlcalá Galiano,se había“omitido enteramente”“en el cuerpogobernador”,
Recuerdosde un anciano.Cit., T 1, p 186.
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demasiadoruido, y las partidasde guerrillerosquecomienzinaaparecer.Esun hormigueo

de asuntosgraves,que hacende Españaun paísde delicias”. Se tienela sensaciónde que

tal reuniónesuno de esosGobiernosocultosque, segúnhaceAlcalá Galianode forma más

expresay reiterada,contraponeGaldósal constitucional,señalandoa la vez su común

ineficacia,al responderMonsalud:“-Por supuesto,no habrtnresueltonada.LosMaestros

SublimesPerfectosseparecenal Gobiernocomounacalabazaaotra. Aquí comoallí

se procede de la misma manera. Habrán decidido -dice- que no conviene absolvera

Vinuesa,ni tampococondenarlo;que no convienecastigara los insultadoresdel Rey, ni

tampocoalentarlos;que el cuerpode guardiasestábien disuelto,pero que sedebecrear

otro; quela mejor manerade acallarel ruido que hacenlos comunerosesalborotarmucho

aquí-serefiereal GrandeOriente-;que las nuevasCortes-lasqueseibanaabrir aqueluno

de Marzo- no sonbuenas;pero tampocomalas,y que la política debeser exaltadapara

contentaral populacho,a al mismo tiempo despóticaparacontentara la Corte”55. Pero

además,la presumibleacciónperturbadoradel altocuerpomasónicorespectodelGobierno

oficial tiene unaespeciede réplica,dentro de la masonerla,en reunionesno estatutarias

que, a su vez, tendíana decidir lo que habíade hacerseen estassociedadessecretas.A

ellasnosreferiremosluegopara indicarlas accionesqueseles atribuyeny el deterioroque

representan,peroseincluyenaquícomouna modalidaddereunionesenqueGaldósparece

señalaruna responsabilidadespecial.

Las reuniones en camarilla sepresentanpor Galdós como un hecho que alcanzaa

diversasinstitucionespúblicas y privadasde la EspañaJe entonces,y de ahí que su

referencia,ademásde al Gobierno, se hacepor igual a las dos principalessociedades

secretasexistentesen 1821, asegurando,comonarrador,quetanto “la altadirección (...)

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1488 y 1489. Sin negrillaen el original. Lacontraposiciónhechapor
Alcalá Galianoentre “Gobiernolegal” y “gobiernosocultos”, refiriéncloseconestosúltimos a los ejercidos
por el GrandeOrientey por los Comuneros,se reiteraconstantementeconmuy diversasexpresiones,pero
siempreapuntaal mismo hecho:dice, por ejemplo,Galiano, que lo~ masoneshabíanintroducido “en el
Estadoun gobiernoal cual obedecíael gobiernopúblico o legal” y que,en 1822,“las Cortesmismas,como
el Ministerio, habíanvenido a serpocomásqueejecutoresde lo quedisponíanlas sociedadessecretas,o
digamosdelo quedictabala másantiguadeéstas”.ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.
Cit., T 1, Pp 178, 179, 180 y 181. Entrelas numerosasexpresione~equivalentespuedenverse algunos
ejemplosen Ibídem, PP 167, 168, 176, 182, 185 y 188.
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de los masones”,comola “de la Comunería”, “estaban(..,) en un pequeñoConsejo(...).

Hemospresentadoen otrolibro -añadeGaldós,retiriéndosea “Memorias de un cortesano

de 1815”,- la camarillade Palacio(...), tócalesahoraa su vez a las camarillaspopulares,

poderes igualmente misteriosos y perturbadores;y la dificultad de nuestrotrabajo

aumenta-sigue diciendo-, porque las camarillas eran dos: la del populachoo de los

patriotas,y la de los constitucionaleso moderados”56.

Dejandopara luego la primerade éstas,a la que Galdósserefiereen relación con los

Comuneros,parececonvenienteavanzarya algo de lo dicho sobrela segunda:“Camarilla

constitucional.-Reuníasecasi siempreen el GrandeOriente, con asistenciade muchos

hombresquese teníanpor lumbreras,de otros querealmentelo eran,y de muchosquesi

carecíande orgullo o de mérito, cobrabanbuenossueldosen las oficinas nacionales.”Su

carácterrestringidosedestacaal indicar que en la sesiónvistapor Galdós “la camarilla

(...) estabaformadapor seisindividuos, nadamás”. Por otra parte,dandopistassobresu

identidad,su rangosocial y el carácterinformal conquese reunían,añadeGaldós: “Los

de la camarilla reunianseen la logia; pero familiarmentey sin ceremoniade rito, -y

repitiendo la imagen antesaludidaconcluye:- comoclérigosen la sacristía. De los seis

-dice- cuatroerandiputados;y de éstosdoshablansido ministrosy unolo fié enaquellos

días.De los dosrestantes,unocasino eramasón,hallándoseen la categoríadedurmiente,

y el otro eraCampos“~‘.

AunqueGaldóssóloda losnombrespropiosde Camposy, luego, delentonces“ministro

de la Gobernación”,“don MateoValdemoro”, deltexto sedesprendequelos otroscuatro

eran,muy probablemente,Alvaro Flórez Estrada,que entoncestenía55 añosy del que

diceGaldósqueera “un viejo alto y flaco, nerviosoy lleno de vivacidad, querespondía

56 “El GrandeOrientetCit., p 1534.

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1538.Si se tieneen cuentaque la Constituciónde 1812 prohibíaser
ministroy diputadoal mismotiempoy queentreestoscuatrodiputadosincluye Galdós,segúnaclaraluego,
al ministrodela Gobernacióndon MateoValdemoro,resultaevidente4ueestosdatosno pretendenajustarse
a la realidady quetiendenmásbien a darideade la elevadacategoríasociopoliticade los reunidos.No los
tomaremos,pues,al pie de la letra, aunqueaprovechamos,como vamos a ver, algunasde las pistasque
contienen.
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entre los masonesal nombrede Coriolano, y era célebre por un folleto contra los

absolutistas-cuya autoría le había atribuido Galdósen “La segundacasaca”- y varios

escritosde Economíapolítica”5t; el poetaManuel JoséQuintana,cuya descripciónevoca

la hechabajo este nombre en el EpisodioCádiz, y al queGaldós-eliminandotodaduda-

atribuyeun párrafode las “Cartasalord Holland” -queefectivamentesehalla en la “Carta

quinta”59- e indica que “allí dentro le llamabanPelayo”, que, segúnse sabe, esel título

de otra de sus obrast Los dos restantesse dicen Anilleros y por sus descripciones

parecenser, uno E Martínezde la Rosa,del que Galdós. dandocomo pistassu edady

otros caracteres,dice queeraun “joven de treinta y tres a?05 alto, elegante,fino, airoso.

Susmodalesy su vestidoeran,comosu estilo, la correcciónmisma.Surostromorenisimo

y su granbocadábanleaspectode fealdad;peroteníala be] len de la expresióny un claro

sello de hidalguíay caballerosidadque cautivaba.Susojoserannegrosy vivísimos, llenos

de esaluz particularque indicapoderosaerecciónde la fantasía;suscabellos,alborotados

y fuertes,algoparecidosa los de Chateaubriand,rodeabantinaespaciosay limpia y celeste

frente, emblemadel privilegiado artista. Era su voz grave y persuasiva,y si su estilo

carecíadearrebato,teníaen cambiola serenidadmássimpáticay un acentoque subyugaba

oídos y corazones”;y, el otro, el condede Toreno,JoséM~ Queipode Llano, quesería

~ “El GrandeOriente”,Cit., p 1539.Hayqueseñalar,sin embargo,queenestecasohayciertaduda,

ya queel nombreatribuido, acertadamenteono, al “Diputadoa Cortes”, “O. Alvaro floresEstrada”-con
estagrafía-en la “Lista de los Masoneshallados..?existenteen el Archivo Generalde Palacio (Papeles
ReservadosdeFernandoVII, T 67, Doc. N0 7, foL 159v) es“Astur” -queevocasucondicióndeasturiano-
y no Coriolano. Estenombreapareceatribuidoendichalista a otros (Ibídem,bIs. 159 y, 171 y, 1’72, 180
y 198),peroningunode ellos se llama Alvaro HorezEstradani figunL como “Diputadoa Cortes’k Hemos
pensadotambiénen JoséCangaArgñelles, por susescritossobreeconomíay su condiciónde ex ministro,
pero,ademásde parecermenosajustadoa otrascondiciones,no figura en dicharelaciónde masones.

~ Quintana,M.J.: O.C., Atlas, Madrid, 1946, T II, p 555.

~ Ibídem, pp 58-73. Es indudable,pues,queGaldósse refiere aquía ManuelJoséQuintana.Pero
tampocoestenombreapareceenla citadalistaconservadaen el ArchivodePalacio, aunquesonmuchoslos
queadoptancomomasonesel nombrede Pelayo.Hay, si, un “D. JoséManuelQuintana”, “Secret0 de la
Inteprerde Lenguas”,que, salvo el cambiode Manuel-Josépor José-Manuel,podría correspondersecon
el, peroel de la lista toma el nombrede Cenón,y no Pelayocomoel de Galdós.
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el que, según dice Galdós, “casi no era masón, haLlándose en la categoría de

“61

dunniente
Resulta,pues,queentreestacamarilla, enla queparecesituarsemáspropiamentelo que

Alcalá Galiano llama el gobiernooculto, y los poderesconstitucionalesexistíaun oscuro

entrelazamientoque, pesea su carácterextrainstitucional,> a vecespor él, permitíaa sus

integrantespotenciarsu influenciaen el Gobiernoy en la logia.

Porotra parte,seinsinúaqueen estacamarillasehallabanlos masonescuyaextracción

sociopolítica,tendentea consolidarsepor estemedio, eraentoncesmáselevada.Ello nos

conducea algunasconsideracionesen relacióncon esteas~ecto del tema.

3.1.1.1.5. Composiciónsocial, influenciay tendenciaspoLUtas

CuandoGaldósserefierea los hermanosasistentesa la ¿enidaordinariaantesaludida,

señala,por unaparte, su diversidad,puestoque “los había de todas clases,edadesy

figuras”, y, por otra, la presenciaespecial-por su abundanciao su rareza-de ciertos

grupossociales,puestoque añade:“muchos militares, aunquesin uniforme, y no pocos

clérigos, aunquesin hábitos”62.

Aunque Galdós sitúa en esta sociedadmasónicagentes “de todasclases, edadesy

figuras” -y así lo implica tambiénla antescitadaalusiónde Canenciaa una “turbamulta

ignorantee impresionable”a la queél deseabamanejarcon el misteriode susritos-, suele

atribuirle un claro carácterelitista. Regato, que había sid “secretariode la masonería

61 “El GrandeOriente”. Cit., pp 1538-1543,especialmentelas pp 1538, 1539y 1541. El condede

Torenose hallaríaen la categoríade durmientedesdeque,tras los sucesosde sepí.de 1820, segúnindica
Alcalá Galiano, se le expulsódel GrandeOrientejunto con otros vaj’ios, que luego se reincorporarona
excepciónde Torenoy Yandiola. Cfr. ALCALA GAUANO,A.:”Meniorias”. Cit., T II, PP 98 y 112.

62 “El GrandeOriente”.Cit., p 1482.La presenciapredominantedemilitaressuponeciertacontinuidad

desu liberalismoanteriora 1820; la de “no pocosclérigos” pareceexplicarsetambiénpor la ocultaadhesión
de algunos de ellos a la causaliberal, pero Galdósdeja a vecesabierta la posibilidad de una inercia
relacionadacon unaimagendela masoneríamáspropiadeépocasanterLores.El profesorComellas,citando
datosrecogidosde las listasde afiliados a sociedadessecretasconservadasentrelos PapelesReservadosde
FernandoVII existentesen el Archivo Generaldel PalacioReal,destacaquela “cifra máxima” de masones
correspondeen dichaslistas a “la milicia (...), con un total de 889 nombres”; pero señalatambién la
presenciade “190 clérigos sectarios,de ellos 73 masonesy 95 comuiieros”, cuya distribuciónexplicala
preferenciadel “bajo clero” por la coniunerla. “El Trienio Constitucioial”,Cit., PP 75-76.
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durantecinco meses”y debía,por tanto, conocerla,se sorprendeen su citada liquidación

de cuentascon Canenciade que hubiera tanta “calderilla” y, en el tono de verdad y

confianza propio de excompañerosen sacristía, exclania: “Parece mentira que una

hermandadtan ilustre, a la cual pertenecetantagenteadinerada,no pongamásque

estosmiserableshuevecillos~

La presenciade artesanosen el GrandeOrientede 1821 seexplicaen partepor el deseo

de “empleospúblicos”, pero suspreferenciasparecendar lugar aque, segúndiceCampos

a Monsalud, trascolocarsucesivashornadas,“al puntonosconquistanLos Comunerosel

nuevopersonal”t

Por el contrario, “el atractivodel Ordenmasónico”entre] asclasesmediasaltas, seapor

su filantropía, “misterio”, ceremonias,ritos o utilidad, se manifiesta,de modo claro y

concluyente,en el siguientetexto, que Galdósayalacomo narrador: “En la masonería

había, segúnlos datos másverosímiles,52 diputados.De los ministros, la mitad por lo

menoscargabanel mandil. Pocos eran entonceslos hombresnotables,por su talento

oratorio o por su pluma,que no doblasenla cerviz anteel misterio eleusíacoy muchos,

que despuéshan figurado en los partidosreaccionarios,adoraronla Acacia. Tal fué el

atractivo del Ordenmasónico,que aunsedice trataronconél clérigos no apóstatasy un

generaldefranciscosquedespuésfuéarzobispo.”IntroduceaquíGaldósunanotaindicando

que “Fray Cirilo de Alamedadesmintiódeun modocategóricola aseveraciónde Galiano”

-de quién, segúnesto, lo tomó él65- y continúaen la forma siguiente: “Para que nada

faltase, los del Arte-Realvieron en las logias a un Infante, que recibió el nombrede

Dracón, conla risible particularidadde que le llamabanBr2cón.Un generalmuy célebre

era designadoBruo II. Puededudarseque el mismo FernandoVII recibiese salario

masónico; pero no que los nombresmás ilustres y respetablesdel presentesiglo, los

nombresde ArgUelles, Calatrava,Quintana,SanMiguel, FloresEstrada,Galiano y otros

63 “El GrandeOriente”. Cit., p 1492. Sin negnílaenel original

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1515.

La “aseveración”de Alcalá Galiano se halla,efectivamente,en sus “Memorias”. Cit., T U, p 103.
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figuraban en las listas de Maestros, siendo probable que todos fueran Sublimes

Perfectos“t

Junto a estosnombres,los “más ilustresy respetables”,se asocianrepetidamentea la

masoneríalos de Feliú, Valdés, duquedel Parquey otros, comoCampos,cuya probable

condicióndeMaestrosSublimesPerfectosseinsinúaindicandovariasvecesque,tantounos

comootros, “entraban” al terminarla tenidaordinariay dandoaentenderqueibana asistir

a la tenida restringidaal “grado 31” que estabaa punto de empezat7.Concluida la

reunión,Camposaludeconstantemente-tresvecesen seislíneas-a la presenciaen ella del

“Ministro” (Feliú), y el mismo GaldósindicaqueCampos,por sucondiciónde Venerable

“68

del GrandeOriente, tenía“familiaridad con ministros, generalesy consejeros
De todo ello se desprendeque la orientación política de esta sociedad coincidía

sustancialmenteconla del Gobiernomoderado,algunosde cuyos ministrosasistíana las

tenidasy sehallabanpresentesen la que Galdósllama “Camarilla constitucional”, quese

reunía“casi siempreenel GrandeOriente” y que, aunquecontuvieradiferentestendencias

o matices,se identifica como “de los constitucionaleso moderados”.Es significativa en

estesentidola afirmación,antescitada,de que“en la masoneríahabía,segúnlos datosmás

verosímiles,52 diputados” y que “de los ministros, la mitadpor lo menoscargabanel

mandil”. Susigno moderadosemanifiesta,además,expresamentea travésde Monsalud,

que, habiéndoseproducidoya la separaciónde Los Comuneros,sedirige ala asambleadel

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1538. Parecepresumiblequees~célebregenerala quealudeGaldós
seael que figura como “conde del Abisbal”, “InspectorGral. deInfantería”, que toma, efectivamente,el
nombrede “Bruto 2o~ segúnla “Lista de los MasoneshalladosquecomponenvariasLogiasde Madrid y
otrospuntos;extendidaporel ordenAlfabético” (Sic), (A.G.P.,PapelesReservadosdeFemandoVII, T 67,
Doc. N0 7, folios 158-205,especialmentefolio 163 vuelto); pero con el nombrede “Bruto 2oR figuran
también en esaslistas “D. JoséSoto”, “Capitán del 20 de GuardiaW’; “D. Miguel Poyatosy Bilches”,
“CapitándeMallorca”; y unapellidado“Castellar”, “Subsecret<’.delMinist0. deG.yJ.” (Ibídem,fols. 172,
181 y 194 y.); por otra parte, el nombrede Bruzo JO Bruto 30, o simplementeBruzo es adoptadopor
muchosotros(Véase,porejemplo,Ibídem fols. 162v, 168, 169v, 170,171v, 173, 176, 177, 180v, 181,
196, 197 y 198.), entreellosnombrestancelebrescomolosde “D. Ani:onio Quiroga”, “Diputadoa Cortes”;
“D. ManuelBeltrándeLis” (sin indicarprofesión);y “D. RamónNarváez”, “Alférez del 20 deGuardias”,
que toman el deBruzo a secas(Cfr. Ibídem,fols. 160v, 183 y y 18~).

67 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1487-1488.

68 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1490y 1483.
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GrandeOrientediciendo: “Señoresmasones,o señoresliberalestemplados,queahoratodo

viene a ser lo mismo”... Es el mismo signo de que, desdeun punto de vista exaltado,

aunque fuera fingido, les acusaRegato, que aseguraa<iampos, Canenciay Monsalud

-conocedoresde la logia- haberfundadola sociedadde Los Comunerosparalucharcontra

la tibieza del Grande Oriente, cuyas manifestacioneseriumeraen la forma siguiente:

“queremos separacióneterna, irreconciliable,de los que desterrarona nuestroquerido

héroe,de losque contemporizancon la Cortey la SantaAlianza, de los que disuelvenel

ejércitolibertadorde los quepersiguena las sociedadespatrióticasde La Fontanay La

Cruz de Malta, de los quehacenla mamolaa los obisposy al Papa,de los queponen

dificultadesala organizaciónde la Milicia Nacional; la separacióneternade losqueenuna

manotienenel libro de la Constitucióny en otra el cetrode hierro del Reyneto

El mismo entrelazamientode los poderespúblicos constitucionalesy los del Grande

Orientereflejan, ademásdel signo, la intensidadde la influenciaejercida, que, por otra

parte, veíamosantesdestacadapor Galdósal considerara estasociedad“una poderosa

cuadrillapolítica (...) uncentrocolosalde intrigas (...); u ~amáquinapotenteque movía

tres cosas: Gobierno, Cortes y clubs”, aunque, según dice, apuntandoa oscuras

manipulaciones,“dejábasemovera menudopor las influenciasde Palacio”.

La influencia de esta sociedadsobre el Gobiernooficial se muestradecisivacuando

Canencia,animandoa Monsaluda hacersucitadapeticiónen aquel“templo”, ledicecon

intencionadaexpresiónbíblica: “Ya sabesque lo que aquí se ata, atado será en el

Gobierno,y lo que allá dentrodesatemos,desatadoserá..,allá aniba”70.

Peroen el bloquemasónico,inicialmenteapiiiadocontra el absolutismo,se habíanido

produciendodisensionesrespectoa problemascomolos reciénaludidosen laspalabrasde

Regato, y, trasalgunos enfrentamientosen las Cortes, en la calle y en las sociedades

patrióticas,sefundóenenerode 1821 la sociedadde Los Comunerosy, pocodespués,-en

forma menosnotable-,la de los Anilleros.

~ “El GrandeOriente”. CIt., pp 1486y 1493

70 “El GrandeOriente”. Cit., p 1482.
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Prescindiendode envidiasy móviles interesados,a los que tambiénalude Galdós, la

razón ideológicade estasescisionesse plantea,en una contraposiciónque matiza lo ya

dicho sobre el Grande Oriente y presentalas diversas fuerzas en juego, de la forma

siguiente:“Los comunerosquedanreformarla Constitución,porqueno erabastanteliberal

todavía. Los ministeriales(nos referimos-dice Galdós- a la primera mitad de 1821) o

doceañistas,o si sequiere,los masones,convencidosde que su Constituciónera la mejor

de las obras posiblesy que la mente no concebíanada más perfecto, quedanque se

conservaseintactay sin correcciónni reforma,como la Nhturaleza.De repenteapareció

un tercerpartido, llamadode Los Anilleros, quequisomodificar la Constituciónensentido

restrictivo,aspirandoa unaespeciede transaccióncon la Cortey la SantaAlianza. Sobre

estas tres voluntadesgiraba aquel torbellino, que empezócon una sedición militar y
“71

terminócon unaintervenciónextranjera

Segúnpuedeverse,aunqueGaldósserefiereespecialmentea las sociedadessecretasno

olvida la presencia,en el juegode fuerzaspolíticas,de la Corte absolutistay de la Santa

Alianza,a cuyaacciónaluden,sucesivamente,los títulos d~ susdos siguientesEpisodios;

ni tampocode la decisivafuerzamilitar, a cuyasediciónsehabíareferidoen “La segunda

casaca”.Con estafuerza “empezó” el Trienio que luego “terminó con una intervención

extranjera”,-tambiénmilitar- y quizámásfrancesaque dela SantaAlianza. Sin embargo,

lo esencialaquísonesas“tres voluntades” liberales:delos “masones”,ya analizada,y de

Los Comunerosy Anilleros, que setratana continuación72.

3.1.1.2.Los comuneros

En términosgenerales,aparecencomounarespuestade signo exaltadoy españolista

frenteal moderantismoo “doceañismofanático” que, segúndicedonPatricio,predomina

71 “El GrandeOriente”. Cit., p 1518.

72 En lo quea los Comunerosse refiere, la anteriorafirmaciónde Galdósevocalo queVayodice de

losexaltados:“... no pareciéndolesel códigode 1812 bastantedemocráticopretendíanreformarleensentido
republicano,despojandoal trono de la prerogativa(Sic) derehusardo~ vecesla sanciónde las leyes”. 0p.
CL. T II. p 249.
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en el, relativamenteexótico, GrandeOriente masónico.

Así lo refleja la inicial eidealizadapresentaciónqueel b jenodedonPatricio,comunero

ya, hace de su sociedad,a la vez que invita a Monsalud a ingresaren ella, en la

conversaciónquemantienecon ésteen su escuelael día 5 de febrerode 1821: ... . todos

somos caballeros.Llamasenuestrojefe El Gran Castellano; la Confederación-dice,

señalandocon claridadla gradaciónde su estructura,-sedivide en Comunidades,éstasen

Merindades, éstas en Torres, y las Torres en Casas-Fuertes.Todo es caballeresco,

romancesco,altisonante.Si la masoneríatiene por objeto auxiliarsemutuamenteen las

pequeñecesde la vida,nosotrosnos reunimosy nosesparcimos,asimismosedice...,para

sostenera todacostalosderechosy libertadesdelpuebío eipaitol, segúnestánconsignados

en la Constituciónpolítica, reconociendopor baseinalterable su articulo 3O~ Nadade

empenitos;nadade lloriqueo de destinos,ni de asiderode faldones. El artIculo 17 del

capítulo 20 dice que ningún caballero interesará el favor de la Confederaciónpara

pretender empleosdel Gobierno. ¿Qué tal? Esto se llama catonismo. ¡Hombres

incorruptibles! ¡Pléyadeilustre! TenemosCódigoPenal, ilcaides, tesoreros,secretarios.

Nuestraslogias se llaman Fortalezas, a las cualesse entrapor puentelevadizo, nada

menos.La admisiónespeliaguda.Estámandadoqueal inLciar a algunono serevelenada

del objetoy modode la Confederación;peroyo le digo austedtodo, todito, porqueconfío

en su discrecióny prudencia”~.

Su relativo radicalismoliberal, contrapuestoya al moderantismopor Galdós y don

Patricio, es reiteradonuevamentepor Regato, que, flngi<~ndoseexaltado,afirma, como

conclusiónde lo dichoen su reunióninformal del GrandeOriente,queesteradicalismoes

lo propio y honrosodel “Orden de Padilla, (...) la Confe&eraciónde Padilla, queharáen

Españala revoluciónverdadera,queestableceráel sistemaconstitucionalen todasu pureza

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1464-1465.Todo ello es confoiineconlodicho enel ejemplardelos

Estatutosde la Confederaciónde CC. Comunerosespañolesque se conservaen el Archivo Generaldel
PalacioReal de Madrid, PapelesReservadosde FernandoVil, T 67, Doc. N017, fols. 252-271.Lo puesto
por Galdósencursivase correspondeliteralmenteconel textode dichosEstatutossalvo queenéstos (Art.
30) se dice “Constituciónpolítica de la Monarquía”dondeGaldósdice sólo “Constituciónpolítica” y que
el Art. 17, al prohibir quesepidael favordela Confederaciónpatapnttenderempleos,añade:“ni deningún
Comunero”. (Ibídem, fols. 253 y 254 y.)
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y pondrá fin al reinado de los pillos e ~ Ya entoncesinsinúa Galdós la

intención manipuladorade “don JoséManuel Regato”, al que presentaindicando que

“hombre tancélebremerecealgunaslineas”, aunquesin decirtodavíaque esacelebridad

se debíaa su condición de agentesecretode su Majestad.“Era -dice Galdós-de mediana

edady fisonomíahartocomún: ni alto ni bajo, morenoy curtidoel rostro,a excepeiónde

la frente, que era muy blanca. Sus pobladascejasnegrasy el pelo espesoy cerdoso

indicabanfortaleza.Había en susojos la vaguedadsingularpropia de los tontoso de los

queaparentanserlo, y a menudoreía,comotributandode estemodo complacientelisonja

a cuantosle dirigían la palabra.Vestíacompletamentede negro, asemejándosepor esta

circunstanciaa una personade estadoeclesiástico;afectabala másrefinadacompostura,

y al mirar contraíalos párpadosa manerade los miopes. Si los abríaen momentosde

sorpresa,de miedo o de ira, distinguianselos verdososy ~oradosreflejosde su iris, muy

parecidoal de los gatos.Cuandoquedahablaralgode inter<5s,iba acercándosepocoapoco

al asientode su interlocutor,y su manerade acercarse,sue~pecialisimaposturaal sentarse,

arrimandoel codo o el hombroa la persona,eranfiel copiade los zalamerosarrumacos

del gato. Muchoshabíanobservadoestasemejanza,y hastaen el apellidode Re-gato,es

decir, reiteraciónen las cualidadesgatunas,hallabanmotivo de burla los maliciosos”
73.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1493.
75

“El GrandeOriente” Cit., T 1, p 1491. Estaimagense va ccmpletandoluego en lo espiritualcon
unaseriede observacionesque, segúniremosviendo, se correspondecon lo dicho por Vayo (Véase,por
ejemplosu Op. Cit., TU, p 231)y por Vicentedela Fuente.Este,citandoa “los escritoresliberales” -entre
ellosa Vayo-, vienea indicarqueRegato“eraun realistaencubiertoqueexajerabaensentidorevolucionario
paradesacreditarla revolución” (“Historia de las Sociedadessecretuís...”,Cit., T 1, (1870), p 360; sin
embargo,estaideacentraladquiereun matizdistintocuandoV. dela Fuenteaseguraque.1. M. Regatosirvió
muy bien a los realistas, pues esto se acercaríamás a la venalidadque al absolutismo,segúnparece
insinuarseal añadirque Repto era un “tipo notabledel espíadoble y del revolucionario vendido al
realismo”;peroV. dela Fuenteda a entenderqueRegato,cualquieraque fuerasu movil, estabaya vendido
a Palacio “en los años anterioresal levantamientode Cádiz”, desiacasu actuaciónde agente realista
provocador-aquien “FernandoVII le pagabamuy bien”- duranteel Trienio y señalaque,al terminareste
periodo, “cuandolos comunerosy francmasonestuvieron queemigrar,Regatose quedótranquilo encasa
comiendoel premiodesusbuenosservicios” (FUENTE, y. de la: Ibídem,PP370 y 371).En nuestrosdías,
el profesorPegenauteatribuyea Regatoel “liberalismo” queGaldósle niega;considera“queno es posible
demostraruna indiscutible vinculación secretaentreel (Regato)y el Rey con el objeto de servir la causa
realista”; y, aun reconociendoque el procesoseguidocontraRegatcen Sevilla a principios de 1824 fue
interrumpidoexpresamentepor SuMajestadcon ordendeponerloenlibertad,afirma queestosedebióa una

(continúa...)
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Su importantepresenciaen las más oscurasy violentas accionescomunerasviene a

reflejar el interésquea PalacioatribuyeGaldósen estetipo de acciones,constantemente

condenadasantesuslectoresal mismo tiempo que, segúnxamosa ver, se ocupade este

y otrosaspectosde aquellasociedad.

3.1.1.2.1. La sedecomuneraen Madrid

Es lo primero que Galdósseñala,en una mezclade breve historia y connotaciones

emotivasdel lugary del edificio, al ocuparseexpresamentede la comunería:“En la calle

quehoy sellama de Isabella Católica, y antesde la Inquisición,pasandoasíbruscamente

del nombremáshorrible al más hermoso,hay unacasa,cue hoy lleva el número25 y

antesteníael 2, edificio pertenecienteen su juventud al conde de Revillagigedoy que

despuésfijé Conservatoriode Música y Declamación.Diversasoficinas se han sucedido

en dicha casa,y hoy sirve de albergue,si no estamosequivocados,a unaDirección del

ramode Fomento.Perolo másimportantede estecaserón,en su variaday largahistoria,

esque dentrode él estuvola Asambleade los Comunerosdurantelos tresmal llamados

.continuación)
olerla de informacióny futuros servicioshechaentoncespor el reo -detenidoen Sevilla el 31 de Dic. de
1823- y concluyequeRegatofue un típico “conspiradorprofesional(...) al serviciode la facciónquemás
y mejor le subvencionó”. (PEGENAUTEGARDE, Pedro: “Trayectoriay testimoniode JoséManueldel
Regato”. FUNSA, Pamplona.1978,Pp279,287 y 509-510). Quedala dudadesi aquellaprisión-tantardía
para tratarsede un comunerotan significado, que se hallabapor España,y por la Corte, en aquellos
peligrosos mesessolicitandoy obteniendolicenciaspara trasladarse Sevilla y percibir sus haberesde
Comisario ordenador (Ibídem, PP 276 y 280)- no sería preparadapara iniciar las “gestiones tendentesa
averiguarlas ramificacionesy actividadde los revolucionarios”, quesele dicenencargadasporel Reyal ser
puestoen libertad (Ibídem, p 288), pues estasgestionesse habían iniciado ya, “en virtud de una orden
reservada”,“en noviembrede 1823” (segúnIbídem,p 24), cuandoRegatose hallabaen Madrid, y tanto la
travesuraque a éstese atribuye(Ibídem, p 291) como la de FernandoVII -quizásu mejorpostor-parecen
hacerloposible. Ello no es seguro;pero,segúnel mismo Pegenauted ce, “es fácil aventurar”que el viaje
hecho, “la última semana”de Octubre,por Regato“a Madrid, donder~sidió aproximadamenteun mes”, se
debió a los consejosde “Julián Larrea” paraque se pusieraen relaciin con el Rey; y aunqueen ello se
apuntetodavíala ocasióndehacerseperdonar,estose logradaapelandoa “sus últimos sevicios” (Ibídem,
pp 276 y 279-280). Porotra parte, si habíaalgoqueperdonar-lo cmi pudopensarLarreasin conocerla
verdad-y, sin lograrlo, Regatofuepresoe incautadossuspapeles,el contenidode éstosno parecehaberle
peijudicadoanteFernandoVII, que, tras conocerlos-y estaocasiónde conocerlosy verificar su fidelidad
pudoserun motivo de FemandoVII paraprenderpor sorpresaa Regalo-,le tuvo enadelantea su servicio,
bien pagado,en calidadde confidentey policía secreto (Ibídem, PP ~92-293). Muchasdudas,pues; pero
todavíano cabedescartarque, segúndijeron “los escritoresliberales” y en especialGaldós,Regatofuera
ya un agentesecretodel Reyduranteel Trienio.
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76

anos

No deja de ser curiosala proximidadde estassociedadesa su enemigaInquisición: en

unade esassimbólicassustitucionesquetraeel cambio de los tiempos,los masones,según

decíaGaldós,sehabíaninstaladoen su antiguoedificio de la callede las TresCruces,Los

Comunerosen su antiguacalle77.

Por otra parte, repitiendo el recursode observadorfantasmautilizado en el Grande

Oriente, Galdós penetra en pos de Monsalud dentro dc este edificio y, en breve

descripción,indicapocodespuésque “era el local grandey espacioso,consistenteen una

seriede salasabovedadas,a las cualesse descendíapor mediadocenade escalones”.Y,

comparándolocon el ya descrito de los masones,añade:“Fobres farolillos, que aquíno

cometíanla fatuidadde llamarseestrellas, las alumbraban,y un sordorumor de gente

anunciabadesdeel vestíbuloque la colmenase habíallenadode zánganos”78.

3.1.1.2.2.Naturalezay organizacióncaballeresca

Galdóspresentasiempreaestasociedadcomoun grupodeoposiciónpolíticaorganizado

frente alos masonesministerialesde que seescinden,pero señalaa vecesen ella motivos

menosaltruistasquelos citadospordon Patricio: “Ya sehabrácomprendido-dice- quiénes

eran estos bravoshijos de Padilla. Cualquieraque haya vivido en Españay prestado

atención a sus cosaspolíticas comprenderáque en aquellaépoca,como en todas, los

descontentosy los cesantes,los atrevidos, los pretendient~sy los envidiosos,que son

siempreel mayornúmero,no podíantolerarquedeterminadapandillagobernasesiempre

el paísy las Cortes”.Sin embargo,estono esun cargoespecialcontralos comunerossino

contra las “cosaspolíticas” de España,puespasaba“en aquellaépoca,comoen todas”, y

76 “El GrandeOriente”.Cit., p 1517. Sobreestalocalizaciónpuedeversela cartaqueel 7 dejunio de

1876 dirige Galdósa Mesonero,ya citada respectoal GrandeOriente. (VARELA ITERVIAS, E.: “Cartas
de PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., PP21-22.

‘y” “Lo queasombrarámásal mundo(...) -sedice, haciéndolonotar,-es saberquelos masonestienen

su logia en la casamismade la Inquisición”. “Memoriasde un cortesanode 1815”, Cit., p 1332.

78 “El GrandeOriente”. Cit., p 1518.
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a la vez que sobrelos comuneros,se sienteintencionalmenteproyectadosobrela España

de 1876, cuandoya seiba difundiendola doctrinacanovistadel turnopacíficode partidos,

al añadir: “Esta afánde renovaciónperiódicadel personalpolítico, que en otraspartes

sehacepor razónde ideasy de aspiracioneselevadas,se suelehaceraquí,y másentonces

quehoy, por el turno tumultuoso de las nóminas. Esto es -dice Galdósen 1876- una

vulgaridadtanmanoseaday hatrascendidode tal modobastallegara las inteligenciasmás

obscuras,que casi es de mal gusto ponerloen un libro”79.

Estasociedadsigueapareciendocomounaclaracontraposiciónal GrandeOrientecuando

Galdósentraasíen detalles:“Los comuneros,quenacierordel odio a los masones,como

los hongosnacendel estiércol,creyendoquelos ritos y prácticasde la masoneríaeranuna

antigualladesabrida,antiespañola,prosaicay árida, imaginaronquelesconveníaestablecer

un simbolismocaballerescoy nacional,propioparaexaltarla imaginacióndel puebloy aun

de las mujeres,que por entoncesteníanparte muy principal en estos líos. Siendo la

representaciónprimaria de los masonesun templo en fábrica, y los hermos-(Sic) por

hermanos-,arquitectoso albañiles,formaronlos comunerossu partido de Comunidades,

divididasenMerindades,Torresy Casas-Fuertes,y asuslgias llamaroncastillosy a sus

venerablesCastellanos;Alcaidesa sus vigilantes, y asísucesivaniente.En los ritos y

ceremoniasmodificaron todo lo que hay de teatral en la masonería,dándole forma

caballerescae ideandoilusorias fortalezas,puenteslevadi2os,barbacanas,recintos,salas

de armas,cuerposdeguardias,almacenesde enseresy demásmojiganzas,todo creadopor

susexaltadasfantasías,de tal modo,quemásquemilitantescaballerosparecíanrematados

locos.

“Su color distintivo era el morado,así como los masonesadoptaronel verde. La

Asambleageneralrecibía el nombrede Alcázar de la libertad, y el recinto donde se

reunía, llamadoPlaza de Armas, estabaadornadoconembadurnadoslienzos y telones,

representandotorreoncillosconbanderolaspatrioteras.El Presidentellamabaa los socios

la guarnición,y a los neófitosreclutas. Abríansey cerrátanselas sesionesconfórmulas

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1517 y 1518. Sin negrilla en el original.
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que haríanreir a la mismaseriedad,siendode notar principalmenteel parrafillo con que

se despedíandespuésde discutir largamentesobre mil innoblestemassugeridospor el

egoísmo,el hambreo la envidia: “Retirémonos,compañeros,a dar descansoa nuestro

espíritu y a nuestroscuerpos,pararestablecerlas fuerzasy volver con nuevo vigor a la

defensade las libertadespatrias~

En estemismo sentido se manifiestaclaray decisivamente,Alcalá Galiano, en cuyos

“Recuerdos...”,ademásde señalarsecomo “principio fundamental”el odio a la sociedad

originaria, serefiereasíla génesisde la nueva: “Dio nombrey correspondienteforma, o

fórmulas,ala novelsociedadsecreta(si esquedesecretani ereclaconexactitudel nombre)

unaideade donBartoloméGallardo”, miembrodelGrandeOrientecuya “afición ardorosa

alas cosasde su patriay lengua”le impulsabaa, sinsalir d~l GrandeOriente,“españolizar

más los nombresy símbolos de la que era propiamenteuna asociaciónde españoles

constitucionaleso liberales”y “habíatomadodeunaantigui y extranjeranombresy ritos”,

aunqueya sehubieraañadidoa éstos“algo peculiarde España”.Pensóparaello Gallardo

en “la guerrade las comunidadesde Castilla, traídaa la memoriade los españolescon

ideasdeamory veneración(...) por la odade QuintanaaJuandePadilla, y por la tragedia

de Martínez de la Rosa, cuya heroiha,que le da título, es la viuda del mismo famoso

personaje”.ComentóGallardo “en conversacionesparticulares” su idea de sustituir los

“grados y dictados” del Grande Oriente “tomándolo toJo de lo que habían sido los

comuneros”y, conocidaasíestaidea,fue utilizada-con granindignacióndeGallardo,que

los acusóde “que se apropiabansu invención”,- por “quienesproyectabanunaasociación

entresecretay pública, cuyaffidole y aparienciafuesenpropiasparacaptarsevoluntades

y encontrarsecuaces,particularmenteen el vulgo. Diéronsepues-continúaAlcaláGaliano-

los nuevossectariosel nombrede comuneros,siendoen el uso comúnmás corriente

apellidarloshijos de Padilla; y a sus sociedadesparticularesllamaron Torres. A esto

“El GrandeOriente”.Cit., p 1518.Sin negrillaenel original. La contraposicióncomunerade “orden
contraordeny altarcontraaltar”, su “imitación del ordenmasónico”,:tunqueéstetomabasusfigurasy ritos

“del girigay monacal y del ejercicio y profesión fabril” y los C~munerosde “ceremoniasy formas
caballerescasy militares”; su comúnsigilo, sumisióna la jerarqukE, egoísmo,intolerancia, ambicióny
sedición,esdestacadatambiénpor Quintanaenla séptimade sus“Carasa lord Holland”, Cit., PP 569-570.
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añadieronvarios dictadosde los cargosde la secta,insignias,ritos; todo ello -concluye-

en parte remedo,pero asimismovariación, de los usos y formasdel cuerpode que se

separaban”81.

Este “remedo y variación” puedeseguirseigualmente,segúnvamosa ver, en otros

aspectos.

3. 1.1.2.3. Ceremonialde alistamientoen Los Comuneros

Viene atenerlas mismasfasesqueel del GrandeOriente,cuyautilizacióncomo modelo

se adviertebajo las nuevasimágenesy nombres.

Al referirsea él, Galdóssiguefielmentecadapasode lesEstatutos,segúnpuedeverse

comparandosu texto y el de éstos,que, en lo quehacea e~;teritual, sehalla recogidopor

Miraflores,comodocumentonúmeroXLV, bajo el siguienteepígrafegeneral:“Copia de

variosartículosde la Constituciónde la Confederaciónde CaballerosComunerosy objeto

de su Institución”82.

Sin embargo,Galdóssustituyeaquíla descripcióndel acto en abstracto-empleadaal

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.Cit., rí, pp 171, 179 y 189. La similitud

que,enestey otroscasos,existeentreambosplanteamientosvienea demostrarque-segúnhemosvisto que
indica el mismo- Galdós utilizó en 1876 como fuente los textospublicadospor Alcalá Galiano en “La
América” entre1861-1864y quedespuésdaríanlugar,sincasi alteracioíes,a los “Recuerdosdeun anciano”,
editadosen Biblioteca Clásica.Tomo VII, Madrid, 1878, según se indica en la edición de Atlas, 1955
(RAE). T 1, Pp XXVIII-XXXI, queutilizamosaquí. De modoparecidorefiereAlcalá Galianoestemismo
hechoen sus “Memorias”, indicandoque los masonesdescontentosdel apoyo dadoal Ministerio “pasaron
a formar unaasociaciónnueva, rival de la antigua,y con rarasexcepcionessu accérrima(Sic) contraria”,
que “se apellidóde losComuneros”.En Obrasescogidas.Cit., TU, PP117-118.(Es indudablequeGaldós
leyó estasobrasen su ediciónde 1886,que,segúnindicaciónde P. PausSevilla recogidaen nuestrasnotas
al resumendeLa Fontanade Oro, se halla en su biblioteca “llena deacotacionesy subrayados”,peroeste
empleosólo se refiere, obviamente,a épocasposteriores).

82 MITRAFLORES, M. de: “Apunteshistórico-críticos . Cit. Fomo1 de “Documentosa los quese

hace referenciaen los Apunteshistórico-críticossobrela revolución de España”,PP 313-321. La casi
igualdad resalta especialmenteen las PP 316-321, que tratan concretamente“Del ceremonialpara
alistamientos” y recogen, en secuencíacontinua, los artículos 51-70. Pero estos artículos se ven
complementadosporlos 73, 74, 75 y 81, comprendidosenotro apartadoquesetitula “De losAlistamientos”
y quetambiéndaninformaciónrecogidaenpartepor Galdósen sureferenciaa estaceremonia.Hadetenerse
en cuenta,en todo caso, que estosestatutosson también reproducidospor Vicente de la Fuenteen el
Apéndice a su “Historia de las sociedadessecretas...”,que, segúnhemos indicado,utilizó Galdós. Se
conservantambién,impresos,segúndijimos, en A.G.P., Papelesreservadosde FernandoVII, T 67, Doc.
N0 17, fols. 252-271.
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referirseala iniciación masónica-por el relatodel concretoalistamientode Monsalud,que

sirve de ejemplovivaz y claro de esteceremonialcomuneroa la vez que, segúnveremos,

cubreotrasnecesidadesexpresivasde la acción.

Fracasadoel intento realizadopor Monsalud en el Gr&nde Oriente para salvar de la

cárcel a Gil de la Cuadra,padrede Solita, sepusode acuerdocon Regatoparahacerse

comuneroy, unosdíasdespuésde aquellaborrascosasesión,sobre“las diezde la noche,

SalvadorMonsalud,acompañadodel señorRegato,penetrden el Alcázarde la Libertad

de la calle de la Inquisición”, al que ya nos hemosreferido: “El ceremonialnos manda

esperaraquí -dijo Regatoa su reclutadeteniéndoseen la primerasala-. Voy a llamar al

Alcaide”. Galdósaprovecha“el breverato de espera”o pausapsicológicaqueentoncesse

produceparaseñalar,junto ala amistadprofesadaa Monsaliidporel exaltadodonPatricio,

cierto carácterespecialen este ingreso,que, dado el simbolismode Monsalud, parece

implicar un acercamientode la Revolucióna los Comuneros.De ahílos aspavientosy

“felicitacionesde donPatricio Sarmiento,quea la sazónentraba,y queatronó la estancia

con susgritos y encarecimientospor el feliz sucesode aquellainiciación”. Pero,cual si

Galdósquisieramostrara la vez la falta de sinceridady ertusiasmode Monsalud,conlo

queello implica en el planosimbólico, añade:“Todo supirvenir caballerescocomunero

dierael jovenpor sacudírselede encima;”y, volviendoya al ritual, continúa:“pero al fin

sacóledetanmal pasoel Alcaide, apareciendoconRegato,y en seguidavendaronlos ojos

al recluta, mandándoleque marchaseapoyadoen el brazodel comuneroproponente.

“-¿Quiénes’?-preguntóunavoz.

“-Un ciudadano-respondióRegatocontoda la seriedadposible-queseha presentadoen

las obrasexteriorescon banderade parlamentoa fin de ser alistado.

“La mismavoz gritó:

“-¡Echad el puentelevadizo!”.

Permitasenosinterrumpirel texto de Galdósparainsistir en quetodasestasoperaciones

y frases estándescritaspuntualmenteen los Estatutos,si bien Galdóspuedeintroducir

algunos adornos literarios que, destacandoo haciendo más comprensible la verdad

histórica,animantambiénel relato.Por ejemplo,en el artículo54 de los citadosestatutos,
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tras indicar que “se oirá una voz que mande echar el puente levadizo, y cerrar los

rastrillos”, seindica: “Esta operaciónseharáfigurandoruido”. Puesbien,Galdósdescribe

así,entreaceradasironías, lo sentidoentoncespor Monsalud: “Oyó entoncesel neófitoun

espantablemido que en derredorsuyo sonaba,contal estrépito,que no parecíasino que

todos los alcázaresy torres de Españacaían en minas; más no se turbó por esto su

esforzadocorazón,ni aun se le mudó la color del rostro,quepara mayorestrancestenía

corajey alientos el bravo recluta. Además,bien sabíaél, comotodos, que aquel rumor

proveníade unaplanchade hierro semejantea las que usan en los teatrosparaimitar los

fragorososecosdeltrueno,y queel ruidode hierrosy cadenaseraproducidopor unasarta

de cacharrosque tras de la puertaagitababestial paleto, simulandode este modo con

notoriaperfecciónel acto de bajarel puentelevadizo.”

Por otra parte, recordandosiempreel paralelismode este ritual con el del Grande

Oriente, siguediciendo: “Quitáronle la venda; retiráronseAlcaide y proponentey quedó

sólo con el centinela, que estabaenmascarado.Estabaen el Cuerpo de guardia, y allí,

comoen la Cámarade Meditaciones,debíael candidatoreflexionarsobresu situacióny

contestarpor escrito a varias preguntasreferentesa la~ obligacionesy derechosdel

comunero.Monsaludobservóel local, decuyasparedespendíanvariasarmadurasmohosas

y algunasespadasmojadasen sangrede cabrito, que paralan terroríficousosuministraba

un dhi sí y otro no el conseijede la Sociedad.Leyó los letrerosconteniendosentencias

vulgaresde la religióndel honor,y sedispusoa tomarasientojunto a la mesadondedebía

extendersusrespuestas.”

Llegadoaestepunto,Galdósintroduceuna nuevapausaque,congranverismo,muestra

la distanciaexistenteentrela letra de los Estatutosy la realidadde aquellasociedad:“El

centinela,que habíapermanecidotieso y grave,desempeñandosu imponentepapel,soltó

de repentela risay dijo al neófito: -¿Tambiéntenemospur aquíal señorMonsalud?”

Resultaque, segúnocurridamuchasveces,el enmascaradoy terriblecentinelaerasu

vecino,Pujitosenestecaso,que, en conversaciónextraesututaria,cuentaa Monsaludque

ya va haciendocarreraallí, quees tenientede la Milicia nacionaly que ya no harámás

zapatosporqueesperaun buendestino.Monsalud,por su parte, criticala manipulacióny
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los osadosafanesde medro, queel casode Pujitospareceejemplarizar,hastaqueel curso

del ceremonialle reclamade nuevo.El texto de Galdós, siemprecargadode significativas

ironías, resumeclara y fielmenteel restodel rito: “Salvadorescribió susrespuestas,que

fueronllevadasa la PlazadeArmasparaque las examinarala guarnición.No tardaronel

Alcaide y el proponenteen conducirle,vendadootra vez, a la puertade salónde sesiones,

queestabacerrada.Por dentrouna voz gritó:

“-¿Quiénes?

“‘Esta voz, ásperay huecacomo una campanarajada-dijo Monsaludparasí-, es la de

RomeroAlpuente.’

“Entretanto, el Alcaide respondía:

“-Soy el Alcaide de estecastillo, que acompañoa un ciudadanoque se ha presentadoa

las avanzadaspidiendoparlamento.

“-¡Por Dios, amigo Monsalud-indicó en voz bajaRegato-,no sería usted!Le suplico

encarecidamentequesofoquetodamanifestaciónde burlas. Ustedno quierecreerme,y yo

repito que estoesserio,pero muy seno.

“Abrieron la puertade la Plaza de Minas, que más parecíabodegaque plaza, con

diversasseriesde asientosocupadospor los caballerosy un estradillo dondeestabael

Presidente,teniendodetrás fementidotorreón de lienzo embadurnadoy un harapoque

llamabanestandartede Padilla,y unaurnadondesedebíancolocartodaslas cenizasde los

comunerosquesepudieranhaber.

“El Presidentele preguntósu nombre,edad,pueblonataL, empleo,profesión;luego le

hablóde las obligacionesque contraíay del valor y constanciaque habíade mostrarpara

desempeñarías.Levantáronseen seguidalos caballeros,y Monsaludvió que todos ellos

teníanunabandamoradaen el pechoy unacomoespadao asadoren la mano.

“-Ya estáisalistado-le dijo el Presidente-.Vuestravida dependedel cumplimiento de

las obligacionesquehabéiscontraído,y vaisajurar. Acercaosy ponedla manosobreeste

escudode nuestrojefe Padilla, y con todo el ardorpatrio <le que seáiscapazpronunciad

conmigoel juramentoque debequedargrabadoen vuestrocorazón.

“Hecho lo queal neófito se le mandara,empezóéstela retahiladel juramento,que
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abrazabadiversospuntosy queconcluíacon la consabidaconterillaquetantoha hechorefr

a la generaciónsiguiente: ‘Juro que si algún cab. com. faLtaseen todo o en partea estos

juramentos,le mataréluego que la Confederaciónle decl]re traidor; y si faltaseyo, me

declaroyo mismo traidor y merecedorde ser muertocor infamia por disposiciónde la

Confederaciónde cab. com.; y paraque ni memoriaquede de mi despuésde muerto, se

me queme,y las cenizassearrojena los vientos”’.

Resumidoasí este,mucho máslargo, juramento,cuyo final tanto separeceal de los

masones-y cuyo textocompletopuedeverseenlas citadaspáginasde Miraflores-,Galdós

continúaasí su relato: “Cubrios -le dijo el Presidente-con el escudode nuestrojefe

Padilla.

“Tomó entoncesel jovenun mohosobroquelquele prestaron,y, cubiertopechoy cara

contal defensa,pusieronen él los demáscomunerosla puntade susespadas,mientrasel

Presidentedijo, entreotrasmajaderías:

“-Si no lo cumplís,todasestasespadasno sóloos abandonarán,sinoqueosquitaránel

escudopara que quedéisal descubierto,y os harán pedazosen justa venganzade tan

horrendocrimen.

“Poseídos algunos caballeros, como gente candorosa, del papel que estaban

desempeñando,hincabancon excesivafuerza la puntade sus asadoreso espadasen el

escudoo sarténque resguardabala caray busto deljoven. El señorRegato,temerosode

quepor desmedidocelo de los caballerosseagujerease‘el escudoy perdieraun ojo su

abijado, creyónecesariointerrumpirporun momentola m;ijestaddel ceremonialdiciendo:

-Cuidadoseñores,quees de hojalata-u-.

“La farándula-concluyeGaldós-no habútenninadoaún,porque, trasla ceremoniadel

escudo,el Alcaidecalzó la espuelaal caballero,dándoleespaday banda, con lo cual, y

con acompañarlea recorrerlas filas paraquefueradando La manouno por unoa todoslos

83 Estehecho, que refleja nuevamentela distanciaentreel idea] y la realidad y que, quizá para

proporcionara surelatoelverismopropiodelos testimoniospersonalesdirectos,apoyaGaldósconunanota
quedice: “todavía vive un comuneroquecorrió igual peligro”, es referido en todos susdetalles-salvo,
naturalmente,el protagonismoatribuidoa Monsaludy a Regato-por Vicente de la Fuente,que,recogiendo
ese valor testimonial, empiezadiciendo; “Hablándomede su recepeión,un comuneroarrepentidome
contaba” En “Historia de las Sociedadessecretas...”,Cit., TI (1370), p 369, notan02.
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confederados,el novel comunerodescansóa la postrede tantasfatigas”84.

Acto seguidose produceunareunión en que Galdósparecemostrarquiéneseran los

comunerosy cuál el desarrollonormal de unasesiónordinaria, quetambiénaquítendrá,

como entre los masones,una especiede prolongación,aunqueadaptadaen estecaso al

talantecomunero.Veamosen primer lugarquiéneseran,¡ara facilitar la comprensiónde

los planteamientospolíticoshechosen dichasreuniones.

3.1.1.2.4. ComposiciÓnsocial

Galdós, a través de Monsalud, describe así el heterogéneoconjunto de aquella

asamblea:“Salvador observó la diversidadde fisonomíasque presentabaen su innoble

recinto la Plaza de Amias, y halló entresus compañerosde caballeríamuchascaras

conocidas.Algunos, pocos,erandiputadosen el Congreso.Allí estabatambiénel célebre

Mejía, quealgunosmesesdespuésfundó El Zurriago. Aunqueel elementoprincipal de la

Sociedaderalajuventud,habíabastantesviejos, no todostaninocentescomodonPatricio

Sarmiento.Milicianos nacionaleslos habíapor docenas;la gentedepocainstruccióny de

locos apetitosburocráticosimperabay en todos los incidentesde la sesión salía a la

superficie un espumarajode patriotería gárrula, que era la fermentaciónde aquel

elemento“85

Parececlaroque Galdósatribuyea los comunerosuna extracciónsocial másbaja que

a los masones.Mientras que entre éstos se destacabaLa presenciade ministros, 52

diputadosy, en general, altas y notablespersonalidades,en la asambleacomunera

predominaba“la gentede pocainstrucción”,que semanifcstabacon “patrioteríagárrula”.

El apasionamientoirreflexivo asociadoa la “juventud”, la no siempreinocentepresencia

de quese acusaa algunos “viejos” y la contraposiciónde estos abundantes“milicianos

nacionales”con los “muchos militares” citadosen el GrandeOrienteparecenapuntaren

esemismo sentido; pues,aunqueen la Milicia hubieragentesde elevadoorigen social,

84 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1518-1521.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1521.
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Galdósasociaalos milicianoscomunerosconartesanosreconvenidoscomoPujitosy otros

semejantes.La presenciade artesanosen la asambleacomureraesdestacadarepetidamente

por Galdós. Ya hemosvisto antesque el masónCamposlamentabaque los artesanos

colocadospor ellosen diversosdestinospúblicosseles pas~Lbana Los Comuneros;cuando

don Patricio intervieneen la aludidareunión,destacanuevamenteesehecho: “Vuelvo los

ojos en tomo mio, y veo zapateros,sastres,talabarteros,comerciantes,taberneros,

colchonerosy otrosartífices,gentetodamuy honrada,muy patriota,muy digna, peroque

no estáversadaen la historiaromana”.

No seexcluyela pertenenciaaestasociedadde algunaspersonasnotablesdelmomento,

e incluso secitan -paraaclararqueno participabanen los turbios manejosatribuidos a

Regato- “20 diputados comuneros”, algunos “periodistns” y “cargos oficiales en la

Asambleade Padilla” quese suponende extracciónsocialy cultural relativamentealtas,

pero estasse muestranmásbien excepcionalesque características86.

La imagenquede Los ComunerosproporcionaGaldósen esteaspectoseve plenamente

confirmada en nuestrosdías por Iris M~ Zavala, cuya opinión es que “no hubo

homogeneidadsocial entre los comuneros;sus directores (...) -dice-, venían de las

profesionesliberaies,pero los militantesproveníande las filas de los artesanos,obrerosy

pequeñospropietarios~

TambiénAlcalá Galiano,unade las frentesa que alude Galdós, se habíamanifestado

en este sentidoal conceder,displicente,en sus Recuerdar,que “uno u otro nombrede

personajedistinguidocontribuyó,desdeluego, al lustree importanciade los comuneros”,

asegurando-segúndestacarárepetidamenteGaldóspor sus sombríasimplicaciones-que

“ocupabaentreellosuno de los primerospuestosRegato”,y añadiendoluegolos de “don

JoséMaría Torrijos”, “el brigadierPalarea”, “general Ballesteros”,“el ancianoRomero

Alpuente”, que “adquirió desdesu entradaen el gremiode los de la misma comunión

política cierto puesto,como de maestroy personajevenerado”,“Moreno Guerra”, que

86 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1522, 1534 y 1535.

87 ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit.. PP 121-122.
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“parecíanaturalmentellamadoa tal milicia”, y “el diputadoa Cortesdon FranciscoDíaz

Morales”, al que estima“inclinado a mezcíarsecon la plebe”, a “todo alboroto”, y que

“trasplantóa Españavástagosde otra sociedadextranjera”,los carbonarios,“queprocuró

enlazarcon los comuneros”88.Estosdos últimos, estañanentrelos “fundadores”, que,

segúnIris M~ Zavala, “fueron JoséMoreno de Guerra,FrinciscoDíazMorales,diputado

por Córdoba, Nicolás de SantiagoRotalde, Ramón Saivato y Antonio Gironella, de
— “89

Cataluna

3.1.1.2.5. Una sesiónordinaria: talanteyposicionespoliticascomuneras

Hablamosde sesiónordinariaporque ni en su modo de reunión ni en su desarrollo

presentaGaldósmotivos o procedimientosespecialesy todo tieneel aire de lo cotidiano

y habitual, por extraordinariosque, en muchosaspectos,puedanparecersus debates.

PodríadecirsequeGaldósmuestratácitapero intencionadamentela habitualexaltaciónde

aquella asamblea,o, si se quiere, el comportamientoordinario y previsible de los

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, Pp 171-172.

Cfr. ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP‘73 y 74. Ello no parececlaro,
sin embargo.Estaautoracita como fuentela “Noticia acercade las sociedadessecretasorganizadasen
Españahastaelaño 1 823 ysobrelas deCataluñaenparticular”, cuyc’ texto, queincluyecomo “Documento
X”, dice, sinembargo,respectoa los “Comuneros”: “Sus fundadores‘ueronMorenoGuerra,Díaz Morales,
Regato,Rotaldey Jonama”(Sindudapor error,I.M. ZavalasitdaesteDoc. en “Archivo GeneraldePalacio,
PapelesdeFernandoVII, tomoXVIII”, siendoel 67 el tomo enque sehalla). Cita tambiénuna “Carta del
prefectodela Policíafrancesa,1824” al “ministrodel Interior” (AM> -ArchiveNationaldeParís-,F76684),
“Documento XI” de I.M. Zavala, en que corrigiendo “algunos errores” de los periódicos franceses(el
Memorial Católico y El Cotidiano) quedan como fundadoresa estosmismos másRomero Alpuente,se
aseguraque los verdaderosfundadoresson “Arrieta, (...) Corral, (...) Pinto, (...) donAntonio León, (...)

y Regato”. Y, por fin, sin que sepamosa que respondesu conclusión,Iris M. Zavala termina su cita
indicando: “El Resumenhistórico de Regatoofreceotros detalles.”

Peroeste“Resumenhistóricode las maquinacionesy tentativasrevolucionariasdelosespañolesemigrados
enInglaterra,Franciay Gibraltar,sacadodenoticiasdadasen diferenLesépocaspor diversaspersonasdesde
principios de 1824 hastafines dejulio de 1830”, que(en Ibídem,p 1$) se dice “redactadopor JoséManuel
Regatoen 1830” -cosaprobablesegdnDoc. XVIII- y que,tomadodel “Archivo Generalde Palacio,Sección
Histórica, caja Azul, núm. 302”, se incluyecomo “DocumentoXVIII”, no contienealusiónningunaa esta
cuestión.

Por último, en NOTA Núm. 40 de su página74, dice I.M. Zavala: “Alcalá, en cambio, da como
organizadora BartoloméGallardo,Cfr. Recuerdos,Op. Cit.,170-75’. Esto, segúnpuedeverse,no es así,
sino que,por el contrario,Alcalá Galiano dice queGallardo, queFablahabladode cambiar los ritos del
GrandeOriente, “se indignó sobremanerade ver comoque se apropiabansu invención’ y queestabapor
ello “entre los más furiososanticomuneros”.Ver “Recuerdos . Cit., T II, pp 171 y 173.
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exaltados.

El tono lo da Galdós, aprovechandode nuevo las supuestasobservacionesdel recién

alistadoMonsalud,al señalarel desenfrenopersonaly la propuestaextremadadel primer

orador: “No habrían transcurridoveinte minutos despuésde la admisión del nuevo

caballerocomunero-sedice-, cuandoun hombredesenfrenadoque seocupabadel asunto

puestoa discusión,pronuncióestaspalabras:

-Yo propongoa nuestraAsambleaquecesenlas conten[placionescon la Cortey quese

dé el grito de ¡Viva la República!”. Seplanteaasí desde~lprincipio, junto a su carácter

exaltado,el polémicotemadel republicanismocomunero,~uetantasvecesseesgrimiópor

los moderadosparadescalificarlos~.

Galdóspareceopinar que esta acusacióncarecíade fundamentosserios, puestoque

atribuye sorpresaa la asambleapor tal propuesta:“Alborotóse la guarnicióncon tales

palabras,que algunos -dice- calificaron de admirable ocurrencia; otros, de desatino

mayúsculo;y si bien el Presidentetrató de volver la discusiónal terrenoque marcabael

tema,no fue posibleconseguirlo”.

Resultaría,pues,quela asambleacomunerano sehabíaplanteadosiquieracomoobjetivo

propio el establecimientode la República,si bienesciertoque aquellapropuestaproduce

en ella diversidadde opinionesy una efervescenciade su talanteexaltado,que, segúnse

destacade paso, su Presidenteno podía controlar. Pero, además,Galdósdeja claro que

algo había de republicanismo,aunqueno fuera tanto como interesadamentese iba

diciendo91.

Así lo vienea reflejar el discursoen que, con “gran esupor” de la asamblea,empieza

~ Vayoconsideraque “los planesderepúblicasoñadospor uncscuantosmentecatos”se utilizaronen
Sept. de 1821 como pretexto para excesosabsolutistas.Op. Cit., T II, p 260. Algunos testimonios
contrapuestossobreello puedenverseenCOMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP245-246
y 269, en queseñalatambién la escasarelevanciay carácterminoriLaño de talesproyectos,aunqueestos
fueran “numerososy variados”.

~ “Sabido es -atinnaNicolás Estévanez-que el primercuarto~Áelsiglo no habíapartidorepublicano,

perorendíanculto al ideal los artilleros, los ingenieros,los marinos,los hombresde cienciaen sutotalidad,
que eran frane-masonescuandoel pueblo era realista”. Nicoks ESTEVANEZ: “Mis memorias”.
EstablecimientoTipográfico de los Hijos de E. Alvarez, Madrid, 1903, p 54.
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Regatopor declararserepublicanoy asegurarque lo fueron sus “maestros” Padilla y

Lanuza,MuñozTorrero,Marianay Sempere,antecedentes,segúnél, de losobscuros-pero

históricos- intentos republicanosde aquellos días que enumera acto seguido. En esta

enumeraciónmuestra Galdós una realidad histórica que sería desde entoncesobjeto

polémicode diversasvaloraciones;pero,a la vez, intercala comonarradorunaseriede

irónicas explicacionesquedelatanla intenciónperturbadoradel absolutistaRegatoy la

ascendenciaqueésteteníaen aquellaasamblea:“Ahora, señores-cuentaGaldósquedecía

Regato-,volved los ojos a todos los ámbitosde la hispanaPenínsula(El orador, excitado

por la admiracióngeneral-explicaGaldós-,secreeen el casode tenerestilo); volved los

ojospor doquiera.¿Quéveis?(Gran silencio,indicio cienode quenadievelanada.)Pues

veréis allá en las Andalucías,allá en la populosaciudadde Málaga,bañadapor las ondas

del Mediterráneo,a Lucas FranciscoMendialdúa,que concibióel plan de establecerla

República,comoconstaenla proclamaqueimprimió, encabezadacon las mágicaspalabras

RepúblicaEspañolay firmadapor Un Tribunal delpueblo.Comoacontecea los grandes

geniosinnovadores,comoacontecióa Colón, Galileo, Savonarola,etcétera,Mendialdúa

fue preso(...) -“en enerodel 21”, aclaraGaldósenunanola-. Peroasícomode la noche

sale el claro día, de las cárcelessalela Libertad. (Atronadorest~plausos.)

‘Volved ahoralos ojos al llamadoreino de Aragón, y veréis allía nuestroinsignejefe

-Galdós/Regatointroduceaquílapolémicaquemesesdespuésproduciríael cesede mego-,

al valiente entre los valientes, al político entre los políticos, al altísimo Riego, que

desempeñael cargode CapitánGeneralen aquellaextensay rica provincia. ¿Creéisque

no hacenada?Indignoseríaestode su perspicuamirada,c~ue, cual la del águila, penetra

enlo másalto del cielo. No creáisquenuestrojefe estámanosobremano,no; nuestrojefe

trabajapor la República.(AsombroGenerale innumerablesbocasabiertas.) EnZaragoza

estána la sazónalgunosbeneméritospatriotasfranceses,cuyosnombresno prenunciaré

(...) -lo haceGaldósen unanota diciendo: “LlamábanseUxón y Cugnotde Montarlot”-.

Esospatriotas, pertenecientesa la gran Confederaciónfrancesa,estánde acuerdocon

nuestrojefe; no lo dudéis,estánde acuerdo.Unidostodo~:, discurrencuál seráel mejor

medio de ponemosla Repúblicaen España...¡Guayde nosotros si no les ayudamos!...
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¡Guay de nosotrossi nos dormimosmientrasellosvelan!... ¡Guay, guayl....”.

La incitación de Regatose refuerzaapelandoal modelo de Francia,que seuniría”en

seguida”, a estos proyectos92;y, a la vez que Galdósse ríe del recursoestilístico del

mirar aquíy allá, seconcluye,entrebromasy veras,diciendo: “‘Ahora volved los ojos a

Galicia, dondeestáel generalMina; volvedlos luego a Barcelona,donde está el gran

patriotaJorgeRessier’es,y veréisqueestoscampeonesde la Libertad-Galdósironiza sobre

la posiblecondiciónabsolutistay provocadorade Bessierés93-tampocoestánmanosobre

mano. ¿Seremosmenosaquí?¿Nosespantaremosde la LiÑrtad? No, señore4.Adelante,

siempre adelante. ¡Viva la Libertad! Yo, el más humilde de esta Asamblea, (...) os

propongo, con el corazón henchidode patriotismo, que aceptéisdesdeluego la idea
“94

republicana
Mostrandociertanatural tendenciaal desordenen aquellaasamblea,indica entonces

Galdós,comoalgohabitual,queseprodujo “una brevedisputasobrequiénhabíade” usar

la palabra y que mientras intentabadon Patricio aplicar a la discusión la idea de la

Repúblicaen Roma lo interrumpíanalgunosrechazandosu intento docente,llegándose

incluso a producirun altercadocon el herreroPelumbres,que, desafiante,dice a quienes

pedíanquesecallase:“Y si a mi no meda la ganade callarme,a ver quiénesel guapo

queme cierra el pico... ¡A ver! “~.

Por fin, tras estos incidentesordinarios, se producela intervencióndel Presidenteo

Castellano, “don JuanRomeroAlpuente”, cuyo discursoparecerecogerla que Galdós

consideraposturapolítica oficial de aquelpartido y, por ouaparte,su talantey personal

estilo oratorio.

Refiriéndosea él dice Galdósal presentarloque “el céleiredemagogode los tresanos

~ Segúndice Galdósentreironíasqueevocanla ideaatribuidaa Riegopor Vayo al describirestos
intentos:“En la mentedeRiego-diceVayo-sólo senecesitabaqueasomasenla cabezalos republicanospara
llevarsetrassí a todoslos franceses”(yAYO, E. de C.: Op. Cit., T 1, p 252.)

~ Ver yAYO, E. de C.: Op. Cit, TU, PP251 y 252.

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP1521-1522.

“El GrandeOriente’V CiL, PP 1522-1523.
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no eraunjovenzuelofogoso,comoalgunoscreen,sinoun vejeteatrabiliarioy furibundo,

alto, flaco, descuadernado,anguloso,de gárrulaelocuencia,de vulgaresmodos.Era tanta

su fealdad, debidaen primer término a la longitud de sus nances,que no es fácil se

encontraraentoncesni sehayaencontradodespuéssu pareja. Alcalá Galiano,al ladosuyo,

se teníapor un Adonis.

“Había sido magistradode la Audiencia de Madrid -continúaGaldós-, y en su vida

privadaerael hombremásinofensivo, másmansoy parapocoque imaginarsepuede.El

mismoque en público encarecíala necesidadde cortarno sécuántosmiles de cabezasera

incapaz de matar un mosquito. ¡Pobre carnero viejo que, habiendo leído algo de

Robespierrey de Marat, queríaparecerseaellos! Perosólo los tontosconfundíansuclueco

balido con el rugir de leonesy panteras.Susdiscursos,quealborotabanlas Cortesy los

clubs,eranun conjuntodegarrulidadesterroríficas,de chascarrillosy vulgaresidiotismos.

Carecíade formas literarias,y su lenguajefamiliar era ~ vecestan divertido como sus

amenazasdemagógicas,que aquella bendita generaciónno tomaba siempre en seno.

Algunos le llamabanel Guzm4n(el gracioso)de las Cortes.Tuvo, además,el pobredon

JuanRomeroAlpuente la desgraciade queen lo mejor de sustriunfos parlamentariosle

salieraun enemigofolletinista, que, usandoel nombrede Don PedroTomillo Al-vado, le

pusode hoja de perejil”~.

Cual si así completaseeste retrato, Galdós se ríe descaradamenteal atribuirle una

simplezay frugalidadexpresivaacordeconquienesle aplaudían:“-Caballeroscomuneros

-dijo Alpuente con voz que no tenía nada de tern~roso-:O hay confianzaen los

hombresdel partido, o no hay confianzaen los hombresdel partido. Si hay confianzaen

los hombresdel partido, no se planteencuestionesprematuras.Si algo debehacerse,se

hará. No convieneprecipitarse,no convienecomprometerse. Las cosasvendránpor sus

propiospasos.El partidoesel partido, y el que no creaqueel partidoescomodebeser,

esperea ver en qué parael partidoy seconvencerá.(Rumores.Asentimientogeneral.)

96 “El GrandeOriente” CiÉ., PP 1521-1524.TambiénVayo, importantefuentede Galdós en toda la

segundaserie,dice al referirsea la intervenciónde RomeroAlpuenk en la sesiónde las páginas,queéste
“aspirabaa la funestagloria de Marat” yAYO, E. deC.: Cit., T II. p 202.
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‘Por consiguiente-prosiguiósatisfechodel éxito de su exordio-, esperemosllenos de
>7

patriotismo,y no hablemospor ahorade republicanismo
La idea departido, tan reiteradamenteatribuidaaquípor Galdósa RomeroAlpuente,

pareceserentoncestodavíaconfusay discutida.Quizá Galdósintente llamar la atención

sobreel hechode que tal términoparecíaaplicablea los gruposextraconstitucionales,pero

-en cuantopodíaaludir a un interésparticularde asociaciSn contrarioal interésgeneral-

se rechazabapara referirse a quienesejercían el poder gubernamentaldel Estado.Es

significativa en estesentidola respuestaqueel 16 de julio de 1820, dio Palareaa Moreno

Guerra, luego caracterizadocomunero,cuandoéste se rBfnió en las Cortesal partido

liberal: “Me he admiradomucho-dice Palarea-de oir al señor Moreno Guerra llamar

partidoa los liberales: los servilesson un partido; los afrincesadosson un partido, pero

los liberaleses toda la Nación”98.

Por otra parte,entrelaschanzasde Galdósquedaclaro queésteno atribuyea Romero

Alpuente ni a su “partido” intencionesrepublicanasa corto plazo. Perono es que se

rechaceel principio republicano,sino que “no convienecomprometerse”en “cuestiones

prematuras”.Y estoporque,segúnexplica a continuaciónRomeroAlpuente, “el partido

es un partidoque debeestarpreparadoparaempuñarel timón de la navedel Estado,si se

le llama conestefin. (Muestrasde regocijo -apostillasocarronamenteGaldós-.)”

Estaideareaparecetrasla crítica deRomeroAlpuentea la “desatentadasenda”que,en

su opinión, seguía el Gobierno moderadoy a los numerosos“trastornos” que lo

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1523 y 1524. Debemosseñalaraquí que, frente a esta imagende
RomeroAlpuente,queGaldóspudotomarde Vayoy otros autoresqueiremoscitando,estála aportadapor
VanHalen, ejemplo de esa devoción que Galdós atribuyea quienesle escuchaban:“La tiraníamonacal
-escribeVan Halen- no habíatenido seguramenteenemigomás implacableque Romero Alpuente. Este
venerableancianocuyofuegoy energíadealma crecenal parecerconlos años,me dispensabasuconfianza
y susprofundaslucesy laeficaciadesusdiscursoshablanen algunammerafinalizadomi educaciónpolítica
principiadaen las cárcelesde Madrid” (VAN HALEN, Juan: “Memorias , (1827), p 66.). Destacable
resultatambiénenestesentidoel “Estudio preliminar” conqueel prof~sorGil Novalesintroducesu edición
deROMEROALPUENTE,Juan: “Historia de laRevoluciónespañolay otros escritos”.CentrodeEstudios
Constitucionales,Madrid, 1989, T 1, pp XIII-CIX.

98 Diariode sesiones,1820, 1, P 164. Cfr. GIL NOVALES, A.:”~ SociedadesPatrióticas . Cit.,

TI, p 62,enque sealudea la resistenciadelos moderadosa la ideacksistadepartido.Presashablatambién
de “un partido -cursivanuestra-cuyo píanera establecerel gobiernorepublicanoen España”.En “Pintura
de los males , Cit., p 114.
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debilitaban. La solución estaba, según dice, en “establecer la Libertad en toda su

integridad.Estoesaxiomático”. El sentidode esteextrañeaxioma,manifestadoantespor

Regatoy repetidoen estey otros casoscomodoctrinaconsolidada,se aclara al añadir:

“Que los absolutistasveanunamanoterribledispuestaa caerlesencimaen cuantochisten

(...). Y no me hablena mi de conspiracionesdemagógicasy republicanas.Aquí no hay

nada de eso, y si lo hay -Galdós deja en el aire la polémica- es amaño de los

constitucionalesmasones,paradesacreditara nuestropartido”99.

En el supuestode que, ante los muchos“trastornos” y dificultadesdel Gobierno, se

decidierallamar al partido exaltado-y RomeroAlpuentt aseguraque “se le llamará”-,

Galdósle atribuye, en el mismo discurso, el programas guiente: “se encomendaránlos

destinosde la nación a los comprometidospor el sistema,no a los que no lo están.Se

haráncastigosejemplares,sevolverátododelrevésparaquelos pillosbajeny lospatriotas

suban. (Muy bien.) No se dará el caso de que de los 20 millones de españolessudeny

trabajenlos 18, y apenaspuedanllevara la bocaun peda!ode panmoreno,paraque los

otros dos millonesse abaniqueny vivan rodeadosde placeres.Entoncessepermitiráque

esoque llaman los infamespopulachosereúna dondele dé la gana,y grite y diga todos

los defectosdelMinisterio. La suspiradaLibertadseráun techo,y no llevaránalbardamás

que los que quieranllevarla”

Se interrumpeGaldósparaindicar, ennota depie de página,que “casitodos lospárrafos

de estediscursosonauténticos”y, trasinsinuarquelo dichopor RomeroAlpuenteeradel

agradode la asamblea-diciendoentreparéntesis:“(Grandesaplausos)”-,hacequeéste,en

nombredel “partido”, sedeclaredecididoa plantear“el sistemaen toda su pureza” -la

antessupuestasolución axiomática-,y “si para estoespiecisola violencia -dice-, venga

la violencia. Si esprecisola guerracivil, vengala guerra.” Suradicalismono se estima

reñidocon la religiosidad,porqueRomeroAlpuenteaseguraque“La Providenciasalvará

al partido” como, segúnsucita bíblica, salvó a “Matatíasy sushijos”.

99

“Aunque todavíano se hapodidoprecisarlas implicacionesqueel conceptorepúblicateníaparalos
comuneros-dice, aun en nuestrosdías, Iris M Zavala-, si parecedesprendersede sus publicacionesy
actitudesuna concienciapolítica dirigida en esadirección.” ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy
carbonarios”.Cit., p 109
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Por otraparte,ratificándoseensu rechazo,“por ahora”,del republicanismoy mostrando

las galas de su estilo, concluye: “Entretanto, desecheirosla idea de República. La

Constituciónestablecela Monarquía,y nosotrosrespetamosal Rey constitucional.No se

diga que el partido ha sido el primero en alterarla augustaley. Dejémoslesque ellos se

caigan solos; y si nos hicieran ascosy no quisieran nuestraayuda para mantenerse

derechos, ¿me entiende usted? si prefieren apoyarseeií la Santa Alianza y en sus

diplomáticos,enviados,farsantes,zascandiles,espiasy soplones;en los que fueronpajes

de escobadel rey Pepillo; en los servilesespañolesde todasclasesy ropajes,conbandas,

crucesy calvarios; en los de mitra, bonetee hisopo; en los seráficos,angélicos;en los

tostadoresy susfamiliares,plumistas,guardas,alfileres,corchetesy agarrantes;en losque

dicen‘el Rey mi amo...’,entoncesnosretiraremos,dejándolesquevayanadondequieran,

pues,comodicenen mi tierra ‘cuantomás sedesvíael borrego,mayortopetazopega’.”

Los exaltadossemuestran,pues,dispuestosa prestara los moderadossu “ayudapara

mantenersederechos”acambiode ciertascondicionesque se suponenrechazadaspor “la

SantaAlianza” y toda esagama de supuestospartidariosa los queRomeroAlpuentese

refierecon esepeculiarestilo, cuyo ecopopularseñalaGaldósdiciendoque “atronadoras

exclamacionesde entusiasmoacogieronla frasefinal del discursode RomeroAlpuente,

orador-añade,mirandohaciasuscoetáneos-que, comoseha visto, no ha dejadode tener

herederosen la política española.”Por otra parte, el talante de aquella asociaciónse

destacaal añadir: “Una voz, queparecíacien voces, gritó: ¡Viva Riego!. -Contestóun

alarido, y desdeentoncesel importantísimodebatese convirtió en un importantísimo

aquelarre.RomeroAlpuentesefué, y ensu lugarel señorRegatosedispusoapresidir(no

hay otro verbo quepuedaemplearsepropiamente)el restode lo quees forzoso llamar

sesión”~

Se indica tambiénque, “con satisfactorioy generalasentimiento” de los reunidos,se

procedióentonces“al nombramientode unacomisión que se encargasede rociar con

100 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1523-1525.El tandemformadopor Regatoy RomeroAlpuente, y

hastasusdesacuerdos-en aquelcasosobreel deseoo no decolaborarcon los masonesen el Gobierno-,se
muestraasímismo por Alcalá Galianoen sus “Recuerdosdeun anciEno”,Cit., TI, Pp 186-187.
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peladillaslos cristalesde las casasdondevivían los embajadoresde Austria y Rusia”, y se

describenlos discursosde variosjóvenes,de muy diversaeducacióny porte “(pues en

aquellaAsamblea-diceGaldós-habíalocosde todasclases)”,quevienena coincidir en su

tono violento y en susacusacionescontrael Gobiernoy los masones,a los quedicensaber

en connivenciacon Vinuesa paradarleuna mitra, y persiguiendoa su idolatradomego.

Significativamente,todaestapartefinal estápresididapor Regato,cuyaoscurainfluencia

en estasociedaddestacanuevamenteGaldósdiciendoquee: últimodelos jóvenesoradores

“propusoa la Asambleaquesedieseun voto de graciasa Ion JoséManuelRegatopor lo

bien quehabíaconducidolos diversosasuntosde la Coniuneríadesdesu origen” y que

éste, emocionadoy agradecido-ironiza Galdós- “convidó a cenar a varios de los más

granaditos”’01.

Todoello, inclusola partede “importantísimoaquelarre”,sedesarrolla,comodecíamos,

conla naturalidadde lo ordinario,de lo que suele serasí; y, asímismo, “la sesión-dice

Galdós-terminó alegrementeentrelas alegresendechasdcl himno, quesonabanbajo las

bóvedasde la Fortaleza:

“Es en vano calumniela envidia

al caudilloqueadorael ibero;

hastael bordedel hondosepulcro

nuestrogrito será: ¡Viva mego!“1132,

La ruidosa,y ciegamentefirme, adoraciónde Riego apareceasí en estaestrofacomo

brochede la sesiónordinariay, a la vez, comopuntoimportantede la posiciónpolítica y

de la imagencomuneraofrecidaen ella.

Sin embargo,la sesióntieneunaespeciede epflogoo continuaciónnaturalen los cantos

callejerosdel “himno” (de Riego) y del “lairón”, “que por aquellosdt~s habíasustituido

101 Tantola induccióndeRegatoaqueseapedreasen“las casasdelos embajadoresdela SantaAlianza

como el hechode que se le premiaseconhonorespor su liberalismo -“hastaque (los Comuneros)hicieron
que las Cortesle declararan¡beneméritode lapatria!”-, es señalado,entreotros, por V. dela Puenteen su
“Historia de las sociedadessecretas , Cit., TI (1870), p 371.

102 “El GrandeOriente”.Cii., PP 1525-1526.
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al feroz trágala”, y en unareuniónrestringidade la partidade Regatoqueenlazanconlas

ideasde violencia, manipulacióny camarilla.

De ellas nos ocuparemosen futuros apartados,pero ahora, como en el caso de los

masones,hemosde señalaralgunosaspectoscaracterísticosqueGaldósatribuyeaestetipo

de reunionescomuneras’03.

3.1.1.2.6.La camarilla de Regato

Se manifiestainicialmentepor la vía del hechoen esareuniónrestringidaque, comoen

el Grande Oriente, sigue a la general, aunqueaquí no está formadapor autoridades

estatutariascomo los Maestros SublimesPerfectos, sino por un grupo que parece

caracterizara la sociedadcomunerade modoequivalenteacomolos “lumbreras” reunidos

en la “Camarilla constitucional” caracterizabana la sociedadmasónica.

El tratamientoqueGaldósle da secorrespondeconel dc estaúltima reuniónmasónica.

Comparándolas,dice, segúnvimos, que “la altadirecciónde la Comuneríaestaba,como

la delos masones,en un pequeñoConsejo”y serefiereae] la expresamenteacontinuación

en los siguiente términos: “Camarilla delpopulacho.- No tenía local fijo. Reunianse

algunasvecesen un departamentoreservadodel Café de Lorencini; otras, en el mismo

local de la Asamblea,o en casade Regato. La reunión de ella que nosotrosvamosa

presenciarno fué celebradaen ningunode estosparajes,sinoen unatabernade la callede

la Estrella. De los 20 diputadoscomunerosno asitió ninguno; de los periodistas,sólo

Mejía; de los que teníancargosoficiales en la Asambleade Padilla, sóloRegato;de los

viejos, sólo don Patricio Sarmiento;pero no faltabani uno siquiera de los amigosde

Timoteo Pelumbres,ni tampocola pandillade milicianosnacionales,en la cualalzabael

gallo con altanerasuperioridadPujitos. Sumabanentrebdos 11 personasy para poder

discutir con más libertad, Regato mandó al taberneroque cerrase, luego que todos

estuvierondentro,y cuandoel vino empezóahacersuoficio paraquelas lenguaspudiesen

“El GrandeOriente’V Cit., pp 1526-1527
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desempeñarmejor el suyo”’~. La reunión es, pues, informal y sin más presenciade

“cargosoficiales” de “la Asambleade Padilla” que la de Regato.Dichoscargosparecen

liberadosasíde la responsabilidaddel acuerdode ejecutara Vinuesa,queGaldósatribuye

a esta camarilla. En ella semuestranreunidosalgunoslocos honradosy otros que, no

siendounacosani otra, recibíandinero de Regato.Este,y no los demásdirectivosde la

comunería,aparececomoinductordirectode aquelasesinatc’,perosetienela sensaciónde

que, aunqueno se hallenrecogidosen la camarilla que caricaturizaa su sociedad,se

hallabanen la realidadcaricaturizada.Susdoctrinaspredisponíana hechossemejantes,y

esteasesinatoresultaparael lectoruna dura imagende la exaltacióncomunera.

Perono sonellos losúnicosresponsables,precisamentela pasividadqueantela difusión

de esteacuerdomostróel GrandeOrienteocasiona,en el relato de Galdós, la formación

del “partido anillero o de los Amigosde la Constitución”’05

3.1.1.3.Losanilleros

Presentanen lasbreves,peroclaras,referenciasde Galdósunaimagenfiel ala verdad

histórica.

Ya hemosvisto que, al describircomonarradorlas fuer!aspolíticas en juegodurante

el Trienio, decía Galdósque “de repenteapareció un teicer partido, llamado de Los

Anilleros, que quiso modificar la Constituciónen sentido restrictivo, aspirandoa una

especiede transaccióncon la Cortey la SantaAlianza.”

Abundando en ello, y matizándolo, muestra luego a dos de sus miembros -muy

probablementeMartínezde la Rosay el Condede Toreno-queintentabansin éxito lograr

un acuerdo en la Camarilla constitucionalpara evitar que se consumarael anunciado

asesinatode Vinuesa(4-V-1821). Estaamenaza,aunresultandoespecialmenteescandalosa,

viene a servir de ejemplo, comoun caso más, de lo quecombatenlos anilleroscuando

aseguranque, aunamando“la Libertadcondelñio”, aborrecen“los excesosdelpopulacho

~ “El GrandeOriente”. Cit., pp 1534-1535.

105 “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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y la ignominiosa licencia”, que para poner freno a dsta era preciso reforzar las

“institucionesvigentes”y que,si estono sehacía,“la división -ya incipiente,segúnesto,-

serácompleta,y si hoy permaneceocultapor nuestrapacIencia-dice el quepareceF.

Martínezde la Rosa-,mañanatrascenderáa las Cortes,y le las Cortesa todo el país.”

La situaciónentraba,pues, en crisis, a primerosde mayo de 1821, con motivo del caso

Vinuesa,pero, segúnse desprendede lo anterior, se trala de atajar un deteriorode la

situación que se viene arrastrandodesdeantes. “Hace liempo -afirman, además, los

anilleros-que deseamosla ruptura;hoy senospresentaunaocasión,y la aprovechamos”,

aunque“en las Cortes-prometen-evitaremostodo lo posiblela escisión”1~.

Su motivo de fondo resultaexpresadopor uno de ellos -el quepareceToreno- en

términosequivalentesalo ya descritoantesdirectamentepor Galdós: “La Sociedadde los

Amigosde la Constitución(...) respondeala necesidadimperiosade establecerun término

medioentrelas antiguasleyes,queviven encamadasen el país,y losprincipios liberales.

¿Porqué no hemosde decirlo? Yo, por lo menos-afirma- tengo mi ideal en la Carta

francesa,con las dos Cámarasy el voto (Sic) -por veto- ~Lbsoluto”107

Pero, segúndice el quepareceMartínez de la Rosa,condenan“igualmente(...) toda

clasede reunionescomoésta, que o sirvenpara fomentlLr el jacobinismoy ofrecenun

secretopeligrosoa las intrigas y a las ambiciones,o no sirvenparanada~1~.

Se llama asíla atenciónsobreel rechazoquemuchosde los Anilleros, y especialmente

~ “El GrandeOriente”.Cit., pp 1518, 1539 y 1542. Estaimptcisión,probablementeintencionada,
respectoal momentoenquese manifiestaabiertamentela escisiónarillera, parecereflejo del procesoreal
y repitela de MIRAFLORES,M. de: “Apunteshistórico-críticos . Cit., PP 118-119;y VAYO, E. deC.:
Op. Cit., TU, Pp 280-281.En nuestrosdías,A. GIL NOVALES (“El Trienio liberal”. Cit., p 47,)viene
tambiéna mantenerladiciendoqueesta“sociedadsecreta(...) apareceen 1821, y se difundeampliamente
en 1822”. Tampocoesm~Is precisala “Noticia acercadelas sociedade;secretasorganizadasenEspañahasta
el año 1823 y sobrelas de Cataluñaen particular” conservadaen Palado,puesaunqueseñalaque los
Artilleros “resistieronconventaja” losataquesde “Comunerosy Masones”“hastalaépocafataldel7 deJulio
de 1822,que fue la desu caída”, noaclaradesdecuando.Archivo thai, de Palacio,PapelesReservados&
FernandoVIL T 67, fol. 218.

107 “El Grande Oriente”. Cit., p 1539. El veto absolutose contraponía,según se sabe, al veto

suspensivoque, por dosvecespodíainterponerel rey a la vigencia le las leyesaprobadaspor las Cortes,
segúndisponíael Art. 148 de la Constituciónde 1812.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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Martínezde la Rosa,mostraronprontohacialas sociedadessecretas.Este,refiriéndose,en

su ya citado artículo de 1839, al sin sentidode las sociedadessecretas“en unanaciónya

constituida”y congarandasconstitucionales,afirma, entreotrasmuchascosas:“La índole

de las sociedadessecretasno esobedecer,sinomandar:aconsejanal Gobiernoque les da

oídos; pero sus consejosson mandatos;y comono se vm los ocultosresortes,y sí se

palpanlos actosdel Gobierno,sobreésteviene arecaerel descrédito”.Además,en “toda

sociedadbien ordenada”se “debeprocurara toda costaqueel podery el influjo político

sedepositenen las manosmásdignaspor su sabery merecimientos.¿Y qué prenday

fianza podráhaberde queasí suceda,cuandoejerzaninflujo y mandolos directoresde

reunionestenebrosas”,cuyosdesconocidosméritos puederi sersumayorastuciay audacia

parasorprenderla “ignoranciao credulidad” de quienes“les obedeceny acatan?”

Por otra parte,consecuentementecon el carácterde estasociedad,Galdósno aludea su

organización; apenas señala el anillo como supuestoelemento distintivo, frente al

“triangulillo” de los masones.Esto sehace,además,sobre la marcha,en la discusiónde

la camarilla,cuandoel masónnombradoPelayo(el poetaQuintana)advierteapenadoque,

en lugar de centrarseen la “cuestiónpalpitante” -la amenazacomuneracontraVinuesa-,

sehallandisputandosobre si sehan de “dividir mástodavía” poniéndose,segúndice en

tono despectivo,“un anillo en el dedo o un triangulillo en el ojal””0.

Todo ello, incluso la buena intención, la sensatezy la inteligenciaque Galdós les

atribuye,secorrespondeen sucasi totalidadconlo queel marquésde Miraflores diceen

sus “Apuntes histórico-críticos...”: “Los hombresde bUena fe” estimaron “necesario

oponerseal torrenterevolucionarioqueamenazabaarrasixarlotodo, y he aquíla razón

principal quedio existenciaala SociedadllamadaConstitucional,quevulgarmentesellamó

del Anillo.” Sobreel rechazoa las sociedadessecretasdice Mirafloresque “algunosde los

que concibieronel proyecto,habíanabandonadolas Logias,apenaslasvieronconvertidas

‘~ MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “De los graves dañosque causanlas sociedadessecretas,así
respectodela libertadcomo respectodel orden”. LugarCil., pp 335-340.Véasetambiénlo dichoen notas
anteriores,punto 3.1.1.1.2.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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en teatros de intrigas y de interesesprivados; y fijos en el principio, de que las

Asociaciones secretas podían reducirse, anularse, o neutralizarse por otras mejor

establecidas,conservarontodavíala ideade queseexigiese~formalidadesparael ingreso

en la que intentabanestablecer;que usasende un anillo ~usindividuos; y en fm, que

conservasecierto carácter de Sociedad secreta; mas no prevaleció el proyecto,

determinándoseque no tubiese(Sic) nadade secreta,ni se imitase a éstasen signos,

formalidadesni otra cosaalguna,antesbien dandoconocimientoa la Autoridad Civil,

tomar el carácterde literaria, sin abandonarpor esoel objeto primario”.

SeñalatambiénMiraflores que “su propia nulidad -la <le esta sociedad-,debidaa la

debilidadde algunosindividuos, o acasoala no muy buenafe de otros”, le produjo “más

ridículo que el que le procurabanlos Marquistas”. “Por error o temor”, no se llegó a

realizar“el proyectode publicarun periódico” y casi selimitaron sustrabajosconocidos

a “dos bellos discursosdel Príncipede Anglona su Presidente,que hacíanhonor -dice

Miraflores-asusopinionesy entereza”.Quedóasíamercedde “susrivales,lasSociedades

secretas”,que “la atacaroncruelmente,concluyendoa poco con ella las esperanzasque

produjo en los amantesde la Monarquíasu establecimiento””’.

Galdósno se ocupatodavíade estosataques,pero seflila asimismovarias vecesesa

debilidad comoorigendel fracaso.Dice, por ejemplo, de Martínezde la Rosa -“el que

habíademostradomásseso” en la camarillaconstitucional-que “la mismapeiplejidadque

tanto combatíale contaminócuandofue ministro. Amaba la carta -añadeGaldós-;pero

cuando pudo ocuparsede ella con éxito, pensabademasiadoen la de Horacio a los

Pisones.”Y, al vermarcharsin acuerdoalos dosanilleros,asegurasentenciosoquetenían

“talento” perocarecíande “voluntad” y que “los quesallar, apesarde susensatohablar,

erantan niños comolos que sequedabanen el GrandeOriente””2.

‘“ MIRAFLORES, M. de: “Apunteshistórico-críticos...”. Cit. PP 118-119.

112 “El GandeOriente”.Cit.,pp 1541, 1542 y 1543.Esacarenc:a dela voluntady “dotesdel hombre

de Estado” es asímismo atribuidapor Vayoa Martínezdela Rosa,del quedice además:“Fácil, indeciso,
y algunasvecesflojo y desmayadoel gefe (Sic) del nuevogabinete-el queencabezaríaen 1822-,carecióde
energíasuficienteparatenerlas riendasal carrode la anarquía,y adonneciéronlelas sirenasde palaciopata

(continúa...)
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En cuantoa los fundadoresde esta sociedad,cuyosnombrescalla Galdósy no dice

Miraflores, afirma rotundamenteyayo que “Martínez de Li Rosa,el condede Toreno,el

duquede Frías y Calatravafundaronen Madrid una reuniónpúblicacon el título de

Sociedadde los amigos de la Constitución, nombrandopresidente al príncipe de

Anglona“113

Por lo demás,yayocoincidetambiénconGaldósal señalarla “natural elocuencia”con

que “los socios” pintabanlos “peligros de la licencia, tras la cual se levantasiemprela

tiranía”, y preparaban“la opiniónde los hombresilustradosparala reformanecesariade

un código,cuyaprácticamásclaramentemanifestabala imposibilidadde gobernarconél

en la mano”. Señala,asimismo,yayo que, “a causade un anillo con que al principio

pensarondistiaguirse”,seles llamó Anilleros en sonde mofay sepresentótorcidamente

aestasociedad“como contrariaala libertady fraguadora43 cadenas”,fascinandoconesta
nI 4

idea “al vulgo” y excitando“el odio contra los oradores

3.1.1.4.Los carbonarios

Apenasson aludidospor Galdós; y estoya en “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Sin

embargo,teniendoen cuentaquesudifusión en Españase correspondeconla llegadade

revolucionariosextranjeros,especialmenteitalianosderrotadosen supaís,enla primavera

de 1821, se incluye aquí una brevereferenciaa ellos paradejaralgo más completoel

cuadrode estetipo de sociedadesen España.

Segúndice Iris MaríaZavala,con la llegadaderefugiados“la Penflhsulaseconvirtió en

112( . .continuación)
queno oyeseel estruendode las conspiracionesdel Rey”, que lo engañabacon la reforma del código de
Cádiz. Op. Cit., TU, p 293.

“~ VAYO, E. de C.: Op. Cit. Tomo II, p 280. Sin negrilla encl original. Es notablela coincidencia
delos dosanilleros señaladospor Galdós-los másconocidosenlos libros deHistoria,por otraparte,-con
losqueaquíocupanlos primeroslugares,aunquehay quienatribuye~( quizádeaquíel silenciode Galdós-
al “antiguo ministro Calatrava” la idea de esta fundación,apoyadapor “muchos augustospersonajes”.
“Noticia acercade las sociedadessecretasorganizadasen España...’Cit., Archivo Generalde Palacio,
PapelesReservadosdeFernandoVII, T 67, fol. 217y.

~H VAYO, E. deCw Op Cit., T II, PP 280 y 281. Sin negrilla en el original.
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un centrointernacional,lleno de agentesde las diversassociedadessecretas”.En concreto,

“la carboneríaitaliana” se habíainiciado “hacia 1814-15 con un centro en Salerno”,era

un “movimientodisidentede la masonería,al igual queel grupode comunerosespañoles”

y “uno de susfundadoresfue el marquésOrazio de Atellis di SanAngelo, masónde rito

escoces,que serefugiadaen Españaen 1821, con losproscritosnapolitanos”,al igual que

lo harían los de Piamontey de otros lugares”5.

Por otra parte, “las investigacionespolicialesde la épocaafirmanque el carbonarismo

eracasidesconocidoenEspañahastaquellegaronaBarcelonalosdesterradospiamonteses,

aunquealgunosañosanteslos marinosingleseshabíandi Tundido la sectaen Menorca” y

pareceprobable“que en 1817viajaraaEspañael carbonadonapolitanoMatteoFerri, con

la misión de crearventas””6

Galdósno llega a decircuandoaparecen,aunqueen parlelo insinúaal señalarel motivo

de su venidadiciendo que ellos y sus compañeroseran los “tristes desechosde la ley

demagógicade Italia, de Franciay de España”,por donde “andaban” al abrigo de la

Revolución cuando Angulema llegó a “la raya” en abril de 1823: “Los carbonarios

extranjeros,que andabanpor España,unidos a otros perdidosde nuestropaís, habían

formadouna legión con objeto de hacerfrentea las tropasfrancesas”.

Es notable,asímismo, queGaldóshabla de “carbonariosextranjeros”,y aunquelos

muestra“unidosa otrosperdidosde nuestropaís”parecedar a entenderqueéstospodían

no sercarbonarios.Estedeterminativo,extranjeros,serepite,además,a continuación,cual

si Galdósevitasehablar de carbonariosespañoles,al valorar el románticoy frustrado

intento de aquellos“200 hombres”que, tratandode “seducir a los Cienmil Hijos de San

Luis” para que se unieran a la Revolución, se presentaron“en la orilla españoladel

Bidasoa” vestidos“a la usanzaimperial, (...) ondeandola banderatricolor” y gritando

“¡Viva NapoleónII!”: “Pasma-dice Galdósa travésde Jenara-la inocentecredulidadde

115 Entreellos cabecitar a los italianosGuglielmo Pepey G¡useppePachiarotti,y a los franceses

CugnatdeMontarlot y Vaundoncourt.ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP96,
97, 102, 103 y 104.

116 ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.CiL., PP 100-101.
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los carbonariosextranjerosy de los masonesespañoles””7

Sin negarquehubieraalgunosespañolesafiliadosa la carbonería,que, segúnseñala

Galdósaludiendoa la “banderatricolor” ondeadaantelos francesesde Angulema, se

asociabaentoncesal republicanismo,talesexpresionespmecenreflejar ciertasdudasde

Galdós-engranpartesin resolvertodavía-sobresualcancey significación,puesno parece

habersedemostradoque hubieraentoncesventascarbonariasde españoles,auncuandoen

las de extranjeros,segúnIris María Zavala,hubierainiciacionestan importantescomola

de Riegoo las de “Fidalgo, Sobiniac,EusebioPoloy Vaundoncourt”.Pareceque “en poco

tiempo -dice esta autora- el carbonarismologró muchos adeptosen Barcelona”, pero

advierteque “las noticiasal respectono son muy claras”11

Lasrelacionesentreunasy otrassociedadesdifuminansuscontornos,de modoque, aun

en nuestrosdías,hay casoscomo el de “La SociedadEuropea” y el de los “Redempteurs

de l’humanité” en que la mismaIris M. Zavalaafirmaque “no esposibleestablecercon

certezasi estasorganizacionessoncarbonarias”,aunque“no cabela menordudaqueambas

soncomuneras””9.

Pareceindudableque, segúnsedesprendede lo dichopor Galdós, entrelos comuneros

había indicios del republicanismoatribuido a los carbonados,aunqueoficialmente lo

negaranante las acusacionesde los moderadosque tratíbande capitalizarlo, pero la

afinidady colaboraciónno tienepor quéconllevarsustitución.En estepuntoseimpone la

duda. Algunos documentosgeneradospor la escisiónde los comuneros,en que se acusa

“~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1662. Sin negrillaen el original.

lIS ZAVALA, 1.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”. CiÉ., pp 104 y 105.

119 ZAVALA, 1.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP102 y 103. Su atribución,enestas

mismaspp, al “general FranciscoBallesteros”de la fundación de “La SociedadEuropea”, junto con
GuglielmoPepe,nopareceimplicar contradicciónconquienesconsiderana Ballesteroscomunero,e incluso
fundador.Pero,encambio,resultadifícil conciliarla ideade “un club revolucionariofundadopor el erudito
Bartolomé JoséGallardoen septiembre-octubrede 1821 (Sin duda los comuneros)”-que se dice “une
émanationd’un club deMadrid, appeléles Redempteursde1 ‘hwnaniu“- conla generalizadaopiniónde que
Los Comunerosse fundaronenenerode 1821 y dequeB.J. Gallardolosacusó,sinsalir del GrandeOriente,
de haberle robado sus ideas sobre cambios en el ritual, situándo:;epor ello “entre los más furiosos
anticomuneros”segúnse ha dichoantessiguiendoa Alcalá Galiano. Puedequeel hechode queesteritual
fueraideadopor Gallardoy el estiloprocazdequehacíagalacondujeranal errordeconsiderarlocomunero.
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a un grupo de haber admitido a carbonarios,y ciertas zartas de algunoscarbonarios

italianos “permitensuponer-dice 1. M. Zavala- la estrecha alianzaentrecarbonariosy

comuneros(...) Es difícil, sin embargo-reconoce-definir lasfacciones.Sunaturaleza

secretay la falta de documentaciónimpidenun análisisexhaustivo.Hastael momento,sólo

podemosafirmar que comunerosy carbonarioshicieroncausacomúny queambosestaban

vinculadosa otrosgruposinternacionalistasdel restode Europa”’20

La existenciade muy diversosgruposy la inclusiónde carbonariosy comunerosfrente

a los mismoscompetidores,resulta implícita en la alusiónde Galdósa las relacionesde

estassociedadesen 1823: “los masonesprimitivos o desca(zosestabanen granpugnacon

los secundarioso calzados,y amboscon los carbonadosy comuneros”’21.

Estamismaideade colaboracióncon los comunerosy la escasaimportanciaqueGaldós

concedea los carbonarios,inclusoel retrasarsualusióna ~lloshastaabril de 1823, viene

a coincidir conla imagenquede elloshabíadadoAlcalá Galiano en susRecuerdos.Según

éste,al “caer de súbito la Constituciónespañolaen Nápolesy Piamonte»y refligiarseen

España“los carbonarios(ocarboneros)”comprometidosen aquellarevolución,encontraron

el “terreno ocupadoya por produccionesdel suelo propio”, con lo que “hubo (...) en

Españaventasde carbonarios, pero en corto número > con flaco poder”, aunqueel

comunero“Diaz Morales” tratóde “fomentarlas”y enlazarlas“con la de los comuneros”.

“Andando el tiempo -añade Alcalá Galiano-, y ya al empezar 1823, -cuando

Galdósse ocupa de ellos, segúnhemosdicho,- aspiraroalos carbonariosa salir de su

oscuridado insignificancia,comopegándosea los comunerosmásviolentosy obrandoa

la par con éstos”. Perosólo eran,asegura,“cierta cosaa modo de ramal de la de los

carbonariositalianos”. Y, segúndice con irónico desenfado,“nunca llegaron a merecer

muchaatención,y aununau otra fechoríaque discurrieronno alcanzóadarlessiquieraun

~‘o ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Ci:., p 115. Sin negrilla en el original.

121 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., pp 1684-1685. Precisamenteestarelación con los

Carbonariosy el dominioquealgunosmiembrosde esta“sociedadsecretaextranjera” ibanlograndoen la
asambleade los Comunerosfueel motivo alegadopor partede éstos parasepararseen 1823 de quieneslo
habíanconsentido.Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedadespatrñíticas..Á’.Cit., T 1, p 736.
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“122gradomedianode mala fama

* * *

No sonéstaslas únicassociedadessecretashabidaspor entoncesen España,pues, según

cuentayayo, “entretantoqueel PapaPío VII anatematizabaen 13 de Septiembre-de 1821-

la sociedadde los carbonarios,y ordenabala denunciabajo penade escomunión(Sic)

mayor, nacían en España sin ser sentidasy trasplantadasde Roma las sociedades

absolutistasdel Angel esterminador(Sic), de la Concepcióny otrasmuchasparaeternizar

la anarquíabajo formas distintas”123.

Peroestassociedadesabsolutistasrepresentanen el Tri’Dnio un problemamuy distinto

queel de las liberalesy no son objeto de la atenciónde Galdósen estesentido,aunque

aludea algunade ellas, segúnveremos,en relacióncon la actividadabsolutista.

3.1.2. Sociedadespatrióticas

Son sóloenpartetratadaspor Galdós. Susalusionesa estassociedades,ejemplarizadas

especialmenteen La Fontanade Oro, serefierensobretodo a su naturalezae integración

ambiental,susmóviles, protagonismosy acciónpolítica resultante,pero carecende una

informacióncomparablea la dadasobreel GrandeOrienteo Los Comunerosrespectoa

sugénesis,extensióny estructuraorganizativa.

En un intentode supliríay de proporcionarunaimagende estassociedadesquepermita

unamejor comprensiónde lo queluego seha de decirsobreellas, hacemosa continuación

un breveresumenque,auntratandode mostrarla opinióndeGaldósen susescasostextos,

senutresobretodode lo recogido-con nuestropersonalcriterioy responsabilidad-de otras

fuentes,especialmentedela documentacióny amplioestudi)publicadospor elprofesorGil

Novalesbajo el título “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.

En cuantoa suorigen, vienea decir esteautor que surgenen muchoscasoscomouna

derivación de los cafésespañolesdel siglo XVIII y de Las SociedadesEconómicasde

¡22 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., 1’ 1, Pp 172473y 187. Sin negrilla

en el original.

123 yAYO, E- de C.: Op. Cit., T II, p 259.
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Amigos del País,que, ante las nuevasnecesidadesy circunstanciassociales,facilitan -por

evolución propia o como base para nuevas fundaciones- la formación de Sociedades

Patrióticassemejantesa los clubs de la RevoluciónFrancesa124.

Alcalá Galiano,trasseñalaralgunosescarceoshechosen estesentidodurantela primera

épocaconstitucional,diceque, restablecidala Constituciónen 1820, “hubo depensarseen

celebrarreunionesqueimitasen a los meeringsingleseso a los clubs franceses“~.

Peroestos “clubsabiertosa la discusiónpolítica” al modofrancés-y a vecesinspirados

en ejemplosingleseso estadounidenses-no fueron, dice Gil Novales,ni muchomenos,

pura imitación, sino que, másbien, “las mismascausasprodujeron los mismosefectos”,

y de ahí que, repetidosen circunstanciasparecidasen )tros lugaresy momentos,se

hicieron “planta típica de los esfuerzosrevolucionarios del siglo XIX, a partir del

1789”¡26

Su naturalezaes, pues, distinta que la de los cafésy las SociedadesEconómicasdel

XVIII. Galdóslasllama, significativamente,clubspatrióticos,evocandoasilasresonancias

francesasy revolucionariasdel término club y las connotacionesadheridasal adjetivo

patriótico en el contextorománticoque, tras la Guerradc la Independencia,potenciael

desarrollo del nacionalismo español: “Los clubs, que comenzaronsiendo cátedras

elocuentesy palestrade la discusióncientífica -diceGaldós, resumiendosu naturalezay

su papel- salieron del cfrculo de sus funcionespropias, a:pirandoa dirigir los negocios

públicos,a amonestara los gobiernose imponersea la nazión”¡27•

Este intento de acompañarlas funcionescientíficase informadoras,quese les dicen

“propias”, con una función decisoriahabía sido igualmenieseñaladopor Alcalá Galiano

cuandoaseguraqueen aquellassociedadesde gentesvehementesy no acostumbradas“al

usodel exameny discusiónlibres, prontoasomóintenciónde que lo queen la reuniónse

124 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-182:3)”.Cit., TI, Pp 5-12.

123 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit.. TI, p 149.

126 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, p 5.

121 PEREZ(jALDOS, Bw “La Fontanade Oro”. CIL, Pp 9, 16 y 23.
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resolvieseno se quedaseen vanaspalabras”.Ideaquerepitepocodespuésdiciendoque se

tendíaen ellas a usar “la discusión (...) sólo (...) como preliminar de actosdirigidos a

ejercerel poder”128

Funciónde cátedrasy aspiración “a dirigir los negociospúblicos” que son asimismo

destacadas,aunquecon distinta valoración, por el profescrGil Novalescuandoafirma:

su misión principal es la creaciónde una opinión pública, sobre la que descanseel

régimenliberal. Fundanperiódicos, intervienenen la formación de la Milicia Nacional

Voluntaria -y en la confecciónde sus uniformes- y, cba]7angueras,celebranlos fastos

revolucionariospor mediode todaclasede actospúblicosy rindenhomenajealas víctimas

delpasadoperíodoabsolutista.Se atribuyenla salvaguardiade la Constitucióncontralos

serviles e inmediatamentecontra los moderados,los afrancesadosy todos los grupos

reaccionarios;elevanpeticionescolectivasal Gobiernoy alasCortes,conlos quequieren

cooperar ilustrándolossobre los más diversos problemas,pero a los que atacarán-al

Gobiernoy a los miembrosdesafectosde lasCortes-en cuanto,a su juicio, seapartendel

rectocamino. Pretendenejercercontrolsobretoda clasede funcionarios,investigandosu

pasadoy su conducta,y movilizandocontralos sospechoscwa la opiniónpública. Aunque

no falta en ellas la sombrarománticadel traidor -y las del aventurero,el medradory el

mesturero-,las SociedadesPatrióticasson el pulso de la Revolución: cualquier intento

absolutistadel rey o de los ministrosse las encuentraen el min’~.

Por otra parte, en el texto de Galdós se advierte que, al salirse de “sus funciones

propias” y entraren el terrenode los afanespolíticos, “fue fácil que las personalidades

sucedierana los principios, quese despertaranlasambicionesy, lo queespeor, que la

venalidad, cáncerde la política, corrompieralos caracteres.Los verdaderospatriotas

lucharonmuchotiempocontraestainvasión.El absolutismo,disfrazadoconla máscarade

la másabominabledemagogia,socavólos clubs, los dominó y vendiólosal fin. Es quela

juventudde 1820, llena de fe y de valor, fue demasiadocrédulao demasiadogenerosa.O

128 ALCAlÁ GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., ‘¡‘1, Pp 150 y 151.

¡29 GIl. NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)“. Cit., TI, p 14.
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no conocióla falaciade sussupuestosamigoso, conociéndola,creyóposiblevencerloscon

armasnobles, con la persuasióny la propaganda”’30

Así, pues, esapretendidaampliaciónde funcionesconLleva, entre otrascosas,cierta

tendenciaa personalizary ciertaradicalizaciónque, en la imagenqueGaldósles atribuye,

sedebeen granmedidaa la accióndemagógicadel “absolulismo”,cuyosagentesaparecen

constantementeinfiltrados entreaquella“juventud” “créduLa” y “generosa”’3’

También estos dos caracteres, los “personalismos” -término que prefiere a

“personalidades”-y la radicalización,son repetidamentedestacadospor el profesorGil

Novalescomo algo que reaparececonstantementeen los escasosdocumentosque se han

conservadode estassociedades’32.

Los personalismosaparecenen los debates,en las ¡titas negras y en numerosas

denunciascontraabsolutistas.Encuantoal rebasamientodefuncionesy radicalización,dice

Gil Novales,por ejemplo,que “la realidadse saldrácon frecuenciade los moldes”,que

“los Estatutosparecenmásmoderadosque lasetapasinicia].esde las mismasSociedades’,

que los sociosde Lorencini se “radicalizaronpoliticamerite”, que, “lo mismo que en

Lorencini, la difusaamenazaabsolutistaencrespaa los oradores”de SanSebastiánde la

Cortey que, “como reglageneralparatoda la duracióndel Trienio liberal”, resultaque

“a cadanuevaencarnación,etapao trasladode unaSociedadPatrióticacorrespondeuna

recaídaen el espfritu de moderación,como si los sociosquisieranhacerseperdonarla

travesurade ser liberales”, pero “ante el muro granítico d~ la realidad-el Gobierno, las

Cortes, la estructurasocial y económicadel país-,la indignaciónliberal lleva otra vez a

“La Fontanade Oro”. Cit., p 16.

131 Alcalá Galianoconfiesahaberdefendidoel derechoy conventenciadepersonalizaren su discurso

inauguralde La Fontana:“Yo, -escribe-en mi primerdiscursoenLa Fontana,impugnéla ideade quepor
la vía de la imprentao en los discursosde las sociedadessedebíahablardelas cosasen generaly no de las
personas,sosteniendoqueenlos actosdela vida pública, si bienrespetindolos dela privada,eraenlosque
debíanocuparsequienesservíano deintérpreteso de despenadoresde La opinión pública”. “Recuerdos,..
T 1, Pp 152-153.

¡32 Estacarenciaes repetidamenteseñaladapor Gil Novales.Refiriéndose,por ejemplo,a la sociedad

madrileñade “Amantes del Orden Constitucional”, lamenta“la pérdidadesusarchivos-como, en general,
los de todas las Sociedades Patrióticas-”. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades...”.Cit., T 1, p 138.
Sin negrillaen el original.
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subir el diapasón”133.

Cabe,pues, señalar,con Galdós,comocaracterísticade estassociedadesla tendenciaa

radicalizarsey salirsede “sus funcionespropias”,de “los roldes”,de los estatutos.De allí

su doble imagen,real y legal.

Su imagen legal correspondea unarevoluciónmodercdaquesetratabade consolidar

defendiéndosedel absolutismo,pero tambiéndel desbor¡amientopopularque luegose

promuevey canalizapor ellas. Así lo reflejan, segúnindicaGil Novales,los estatutosque

sedieron “las másimportantesSociedadesPatrióticas,en 1820,” y queestuvieronvigentes

hasta“la Ley de 21 de octubre” de esemismo año y “de5puésdel 7 dejulio de 1822.”

Juntoala defensade la ilustracióny liberalismoseadvierteque segúnindicaestemismo

autor, “todas ellas prohiben los ataquesa la religión’, It; faltas de respetoal “rey”, los

personalismosy “las sugestionesdelodio”.

Disfrutan de ciertaautonomíaantelas institucionespúblicas,puesellas “nombran sus

propiasautoridades”y señalansi es obligatorio o voluntarioel servicio de estoscargos.

“En todasellasseestablecenlospuestosdepresidente,núnierovariabledevicepresidentes,

secretariosy vicesecretarios,censores,depositarioo tesorero,contador,y en algunasun

portero”. Puedehaber,comoenCádiz, “oradores”,queson, “sobretodo, organizadores”.

El númerode sociosesen unoscasosindeterminadoy en otros limitada “por razones

de local o de orden”; pero suele permitirse a los no socios asistir, hablar y hacer

proposiciones,aunquesólo los socios tengan voto. “En cuanto ciudadanos-dice Gil

Novales-todos sonigualesy serechazandistintivosy tratamientos,recomendándoseel uso

del usted.Perolos sociospuedentenerdiferentecategoríar~glamentariay avecestambién,

sobretodo deciudaden ciudad,pagandiferentecuota”. Las cuotasconocidasoscilanentre

los “10 realesmensuales”pagadosen Cáceresy los “40” que, ademásde “una entradade

100 reales”,sepagabanen “la Sociedadde Amantesdel Orden Constitucional,de la calle

Jardines,Madrid.” Estadiversidad,lo mismo quela de tipos de socioso la facilidadcon

que suelepoderse“alterar el Reglamentototal o parcialmente”,nos vienea confirmar su

‘33 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, Pp 37-136;especialmente,pp 15, 66, 83 y 95.
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autonomía134.

La diversidadresulta,además,de las diferenciasideológicasde individuosy grupos

ante una realidad nueva y cambianteque afrontar, de lc s diversosmodosde vida y

consiguientescircunstanciasregionaleso localesy, asímismo,de los cambiosintroducidos

“por la irrupción oficial en la vida de las Sociedades”a lo largo del tiempo.

Esta diversidadcronológica, resultadode los cambiosde su estatuslegal, permite

distinguir las siguientesfaseso períodos:“Primer periodo,desdelos orígeneshastala Ley

delas Cortesde 21 de octubrede 1820, promulgadaporel reyel 8 de noviembre.Segundo

periodo,TertuliasPatrióticas,de 1821-1822,hastael magnosucesodel 7 dejulio de 1822.

Tercer periodo, SociedadesPatrióticasdesde esta fecha hasta la caída del régimen

constitucional”’35.

Noobstante,el comportamientode estasreumonescuandolegalmenteeranTertuliasnos

inducea pensarque su tipo de actuaciónrespondíamása la permisividadgubernamental

que a razonesde estricta legalidad. Piénsese,por ejemplo, en la acciónpolítica de La

Fontanay de la Cruz de Malta durantenoviembrey diciembrede 1820 o en la de La

Fontanaen variosmomentosde 1821 hastael 18 de Septiembre’36.

Su acción era más de hecho que de derecho. Era, en este sentido al menos,

revolucionaria,aunqueel poderexistente,formalmentejurídico, las sometieseasucontrol

para evitar accionesque, tanto como aquellosGobiernosmoderados,suele considerar

perjudicialespara la revoluciónposible la historiografíaliteral posterior,y en concreto

Galdós,pero que los exaltadosentonces,y el profesor Gil Novalesen nuestrosdías,

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, Pp 15 y [6.

‘35 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades...”.Cit., PP 12-13, es~ecialinenteéstaúltima.

¡36 Alcalá Galianosedisculpade la posibleexaltaciónde susdiscursosde 1820en La Fontana,dando

a entenderqueel radicalismoeraentoncesmenorquedespués,en superiododeTertulia: “en 1821,ausente
yo deella -dice-, vino a serun teatrodondeserepresentabanescenasescandalosas”(ALCALA GALIANO,
A.: “Recuerdosde un anciano . Cit., T 1, p 153). El mismo Gil Novalesseñalaque graciasa que en
diciembrede 1820 La Fontanaconservabaante el Gobiernola imagende “club moderado”con quenació,
“siguió en 1821, y llegó a seralgo muydiferentede esteprototipogubernamental”.(GIL NOVALES, A.:
“Las SociedadesPatrióticas...”.Cit., T 1, p 593).
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parecenconsiderarnecesariasparaque la Revoluciónse legitimasey consolidase’37.

Conla actitud comprensivade quienve en ellas máserrorquemalafe, dice Clarín en

una conferenciapronunciadaen el Ateneo durante el Curso 1885-1886: “En estas

sociedadespatrióticasse llegó a toda clasede excesosoratorios; hablabanen ellas la

ignorancia,la pasióny la envidia,y cuandolos congregadospensabany decíanqueestaban

ventilandolos altos interesesdel Estadoy estabansalvandola patria, no hacíanmásque

gritar y alborotar;pero que los salve(..j) la intención,porqueerala primeravez queel

pueblo podía entregarsea estos deliquios de patriotisiro, la primera vez que tenía

concienciade sí mismo como pueblo que anhelaser libre a la moderna,y no debe

extrañarnosqueallí hubieraexcesosque pocasvecespasabande ridículos”’38

Alcalá Galiano, disculpándosepor su protagonismoen ellas, dice: “Que las sociedades

patrióticascausaronalgúnmal, aunqueno al puntoque suelesuponerse,y ningúnbien, es

cosaquehoy -lo publicaen 1864-apenashayquienduda”. Y añade,conun razonamiento

cargadode lógica y verismo: “Así es que reciénproclamadala Constituciónde 1812 en

1836, de resultasde variascomnocionespopulares,y triunfanteel partidomásextremado

de esta¿poca,los ministrosde él salidos,y que eransuscaudillos y representantes,se

negarona concederlicencia para el establecimientode tina sociedadpatriótica al uso

antiguoenMadrid, y si el haberhabidoquienestosolicitasepruebaqueaquellasreuniones

aúncontabancon uno u otro aprobante,el hechode que no hubo un clamorpidiendo su

resurrección,cuandotodo quería reponersesegúnestabaen 1823, acreditóque aquellos

cuerposun tiempo tan famososvivían en el recuerdo más para ser reprobadosque

aplaudidos”’39.

131 Entrelos innumerablesejemplosde radical condenade laE actividadesa que estassociedades

tendían, puedenverse las opiniones-que luego recogemos-de Mi raflores, que las llama “asquerosas
reuniones”(“Apuptes . Cit., T 1, Pp49-50),Vayo, quelas presentamanipuladaspor el oro y losagentes
absolutistasexteriorese interiores(Op. Cit., TU, p 177), y Galdós, quehabladel cóncerde la venalidad
(“La Fontanade Oro”. Cit., p 231).

~ ALAS, Leopoldo: “Mcal~ Galiano. El periodoconstitucionalde 1820a 1823.-Causasde la caída

del sistemaconstitucional . En “La Españadel Siglo XIX. Colecciórdeconferenciashistóricas”.Ed. San
Martín, Madrid, 1886,T II, PP 469-520,especialmentep 493.

‘~ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 165.
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Visto desde1991 ese “partido más extremado”puedeno parecerlotanto, pero resulta

evidenteque lo era más que los liberales moderadosdc 1834 o los de 1845 y, por

supuesto,mucho másque la Españacarlistaque todos ellos teníanenfrente.Realmente

pareceque las sociedadespatrióticasestabanentoncesen descrédito.

Peroen 1820-1823,estassociedades,vinculadasinicialinenteal liberalismo,sólopoco

apocose habt~.nido identificandoconsuversiónde los ex~iltados,pretendíanserun cauce

depopularizaciónrevolucionariay de oposiciónaunosGobiernoselitistas,sin quetodavía

se les hubieseidentificado con unosmodosde hacerexaltados,poco respetuososcon las

leyesy propiciosa la manipulación.Lo que nació comoÚrganosde ilustracióny debate

popularseconvirtió en parcial instrumentopolítico y, segúndice Galdósen referencias

ejemplarizadorasa queluegoaludiremos,“los exaltadossc encastillaronen La Fontanay
“¡40

expulsarona los que no lo eran
Estaactitudpodríaexplicarel temor que, segúndiceel profesorGil Novales,produjo

alos queél llama “ultramoderados”la “red de SociedadesPatrióticas”que,primerodesde

Lorencini y despuésdesdeLa Fontanade Oro, tratabade reunirsecomo “una fraternal

alianza”, aunqueotras “muchas de estas Sociedades”nc fueran, como él dice, “sino

órganosde la moderación”.El mismo Gil Novalesseñalala “formidable” potencialidad

revolucionariade dicha red e insinúaciertasdiferenciasque se van agudizando,aunque

inicialmentese disimulen: “...en los comienzos-dice-, todaslas SociedadesPatrióticas

sehabfanpreocupadopor aparecercomomoderadas,ganarrespetabilidad,no asustar

y no seguir la ruta que habían seguido los clubs en la Revolución francesa.Perosu

conceptode moderación,enestaépocade términostodavíaimprecisos,eramuy diferente

del de los moderadosauténticos;excluía-explicaGil Noval’~s, achacandoaéstoscosasque

muchoshubieranrechazado,-el pactocon las fuerzasdelAntiguo Régimen,el falseamiento

de las elecciones,el perdón a Elio, a los persaso a 1o5 asesinosde Cádiz del 10 de
“¡4’

marzo

140 “La Fontanade Oro”. Cii.. p 23.

141 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cii., TI, Pp 18, 19 y 103. Sin negrilla en el original.
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De la extensióny desarrollode estasSociedadespor todaEspañapuededar idea la ya

citada “red” y el hechode que, tomandocomobaseel Trienio constitucional,el profesor

Gil Novales haya “podido comprobarla existenciade SociedadesPatrióticasen 164

poblaciones”,que en algunoscasosteníanvarias.

Tal es el caso de Madrid, dondecita las de Amigosde la Libertad (Lorencini), San

Sebastiánde la Corte, Amigosdel Orden (La Fontana),Amigosde la Constitución (La

Cruz de Malta) y la SociedadPatriótica Landaburiana-a las que nos vamosa referir

especialmentepor su particularprotagonismoen la poliuca del Trienio y en la obra de

Galdós- y, con distinta significación entonces,la ya aludidade los Amantesdel Orden

Constitucional,la delAteneoEspaflol(“El primerAteneo,fundadoen abrilde 1820”), que

“tienencaráctercerrado” y “sondebatingsocietiessóloparasocios”, y laJuntaPatriótica

de Señoras’42.

Es destacabletambiénla importanciainicial de la SociedadPatrióticafundadaen San

Fernando(Cádiz), quepareceser la primerade las de 1820 y, segúndijera J. Moreno

Guerra,quería “reunir al puebloconel ejército libertador paraque llevaseconpaciencia

la pesadacargade los alojamientos(...) suministros”,etc.’43; y la de La Coruña,cuya

fundaciónva unida al levantamientoproducidoen dicha ciudad el 21 de febrero de

1820’”.

Galdós, por su parte, al referirse en “La Fontanade Oro” a los hechosprevios a la

madrileñaprocesión del retrato de Riego (1 8-Sept-1821), recuerdala existenciaen

Zaragozade un “club, llamadodemocrático” -con bastardillaen el original- que, según

dice un “aragonés”al rechazarla acusaciónde “Alcalá Galiano” contradichaciudad “por

no haber defendidoa su general”, “ha sido en dos años la más entusiásticay eficaz

asambleade la nación”. De ella procedíaLázaro,el protagonistade la novelade Galdós

142 GIL NOVAlES, A.: “Las Sociedades . Cit., PP 11, 13:130-31.

~ Diario desesiones,1820, II, PP 1936-37.IntenencióndeJcséMorenoGuerraen las Cortesel 14
de octubrede 1820. Cit. por GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., T 1, p 17.

GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, p 17.
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sobre “La Fontanade Oro”, y muchos otros activos y exaltadosaragonesesque, en

septiembrede 1821, se hallaban presentes,con clara significación simbólica, en esta

sociedadmadrileña~

Pero, segúndice chuscamenteAlcalá Galiano, “con rara excepción, las sociedades

patrióticasde provinciasno pasaronde serneciase insulsas,quedandoreservadoa las de

la capital el ser en alto gradoperjudiciales”’”.

Veamos,pues, algomássobrealgunasde éstas,que son, además,casi las únicasa que

Galdósaludeconcretamenteen susobrassobreel Trienio, aun cuando,segúnseha visto,

no ignore la existenciade otras.

3.1.2.1.LosAmigasde la Libertad

Fue fundadacomo sociedadpatriótica en el cafédeLorencini de Madrid, en marzode

1820, aunque,segúndiversostestimonios,estecafé -del que toma sunombremásusual-

era ya lugar de reunión de algunosconspiradoresantesde queFernandoVII jurase la

Constitución’47.

Describiendo el ambientey procesode formación de ésta y otras sociedadesdice

Mesoneroque,trasdichajura, “los ciudadanos”sereuníanen“los cafésy establecimientos

públicos” para manifestar “su contento, comunicarsey robustecersus ideas y sus

esperanzas,y disponerseadefenderlassi por acasolas vies~natacadaso contradichas”.En

concreto,el café “llamadode Lorencini (...) erael másdecentedelospocosqueala sazón

habíaen Madrid”, estaba“situadoen la Puertadel Sol, frcnte a la fuentey en la casaque

hoy -dice Mesonero-lleva el número2”, y “fue el preferidopor lo másacentuadode la

concurrencia”- En él, “a los diálogos animadosde los grupossucedieronlas arengasy

discursosindividuales, (...) cartasy papelesde las provinciaslevantadas,(...) versosy

cancionespatrióticas,(...) enderezandotodosvehementesípóstrofescontrael despotismo

‘~ “La Fontanade Oro”. Cit., PP 98 y 99 especialmente.

‘“ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, p 151.

Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.CIL, TI, p 3’7.
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y en pro de la libertad; todo con el másamabledesordeny alborozouniversal,sin más

excepciónque el sobresalto (...) del propietario, don Carlos Lorencini, que vela

convertidassus mesasy mostradoresen púlpitos y tribunas, y a susmozosy camareros

convertidosen estatuasdecorativas(...). Por supuesto-c ntinúa Mesonero-queunosy

otrosoradoresseembarazabany oscurecíanpor completo,y nadiepodíahacerseentender

de los demásen aquelunísonodesconciertohastaque el poetaGorostiza(...) consiguióal

fin hacerseescuchar,y en una sentiday vehementedeclamaciónhízoseintérpretefiel del

público entusiasmo,obteniendouna ovación hiperbólica y aun el título art honoren de

presidente, regulador (...) de aquella agrupación, que de modesta y prosaica de

concurrentesaun cafépasóa tomarel titulo y rangode Scciedadpatriótica de losamigos

de la libertad”’48.

Por otra parte, en breve síntesis de la acción política de esta sociedad,concluye

Mesonerodiciendo, no sin ironía, que “andandolos días (o las noches),no sólo llegó a

influir, y mucho,en descarriarla públicaopinión, sinoque hubo de llamarla atencióndel

Gobiernoconciertasexcentricidadesy desvaríos,queacabarona manoairadaconsualegre

celebridad~

Segúnse desprendede la documentaciónrecogidapor ~lprofesorGil Novalesen “Las

SociedadesPatrióticas...«, la inicial moderacióny el rechazoa los personalismosresultan

prontorebasadosen Lorencini por unaaccióntendentea asegurarla Libertad frente a la

amenazacontrarrevolucionariaque, conmáso menosfundamento,los llevaa unaespecie

de persecuciónde personalidadesabsolutistas,cuyosce:ies en sus cargos,juicios, etc.,

solicitan/exigende] Rey, la Junta u otras institucionesprevia elaboraciónde numerosas

“listas negras”.En estetipo de actividades-simultaneadasconmuchasotrasrelativasa la

148 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentdn”.Cii., PP 182-183.El profesorGil

Novales,citandolos periódicos“Voz del Pueblo,Valencia, núm. 1, 14 de abril de 1820,Pp 1-5, y Correo
ConstitucionaldeMallorca, Palma,núm. 48, 18 de mayo dc 1820, ,p 279-282”, señalaqueestafundación
se hizo “bajo los auspiciosde los antiguosredactoresde El Tribuno del puebloespañol, los cualesse
encargaríantambiénmásadelantede abrir la Sociedadde Valencia”. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades
patrióticas . Cii., p 37.

“‘~> MESONERO ROMANOS, R. de: “Memorias . Cit., p 183.
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formación de la Milicia Nacional, ayudasa necesitados,precio del pan, etc.- le resultó

fatalmentedecisivala representaciónque,el día 16 de mayode 1820, seenvióal Reypara

queseparaseal marquésde las Amarillas del Ministerio de la Guerra, lo cual dio

lugar a la prisión -prolongadahastadiez meses-de variosde sussociosmásactivos’50.

Aunque ya había otros indicios de crisis, como las dificultadesen la formación de

comisioneso los proyectosde trasladoa otro local, “con estacausa-dice Gil Novales-

terminaprácticamentela historiade Lorencini, la primeraSociedadPatrióticade Madrid.

No desaparecedel todo, puestodavía-añade-oímoshablar de ella en 1821, pero queda

comoun cafémás,en el quelas lenguassedesatan;mássu dimensiónnacionalhapasado

a otrasSociedades~

La sociedadparecequedarprácticamente“desmembrada”y conescasavida,al pasarla

mayoríade sus componentesa integrarseen las nuevassociedadesformadasen La Cruz

de Malta y en La Fontanade Oro’52,

El profesorGil Novalesdestacasobretodo la continuidadde estasociedadenLa Cruz

de Malta. Peroel hechose advierteasí mismo -quizá cori más claridad- respectoa La

Fontanade Oro si tenemosen cuentaque el intento de formar una segundacomisión

conjuntade los CafésdeLorencini y de SanSebastián,alos queserefieredichoautor,van

unidosal discursopronunciadoel 11 de mayo de 1820 en Lorencinipor JuanRomerode

Tejada, futuro Secretariode La Fontana,y queentrelos nombrespropuestosparadicha

¡SO La imagende esta comisión es evocadapor el propio M. de las Amarillas cuandoindica que

llegaron, “unanochea las oncey media(,) conla pretensióndeque se despertasea S.M. porqueteníanque
hablarle en nombre del pueblo”, y que, al negársea ello Canga Arguelles, entregarona éste “una
representacióncontrami -diceAmarillas-conunaporcióndefirmas,tojasdepersonasdesconocidas,muchas
de la mismamano”. Recuerdos,Cit., T II, p 97.

151 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, Pp37-80,especialmentepp 46, 49,

51, 71. 73 y 79. CuandoAlcalá Galianosc ocupaen susRecuerdosd~ estasociedadseñalaigualmenteque
el Gobierno“negóa lossuplicantessuarrogantepretensión;alteróseccnestemotivo,aunqueno gravemente,
la paz pública”, fueron “presosalgunos (...) y la sociedadde Lore¡,cini, si no fue disuelta, hubode ser
reducidaa silencio, a lo menospor breveplazo”. ALCALA GALLA.t40, A.: “Recuerdosde un anciano”.
Ch., TI, p 151.

~52

Segúnescritode unacomisióndela Sociedadde Malta al Ayuntamientode Madrid (“Archivo de
la Villa, 2a~353~49”),citadopor GIL NOVALES, en “Las Soci. Patridt . Cit., pp 100y segúnestemismo
autoren Ibídem, p 102.
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comisiónse recogenvarios(Bittini, Gano,Yandiola, y el mismo Romerode Tejada)que

pasaronluego a La Fontana’~.

3.1.2.2.SanSebastiánde la Corte

Es una sociedadde la que Galdósno se ocupaen “El GrandeOriente”~ Quizá siga

en esto a Alcalá Galiano, que tampocoalude a ella en el capitulo dedicado a “Las

sociedadespatrióticasdc 1820 a 1823” de susya citados ‘Recuerdosde un anciano”. Sí

la describeexpresamenteMesonero,importantefuentede Galdós,peroapenasle concede

relevanciapolítica en el Trienio. SegúnMesoneroestareuniónera de las que, por ser

“menos borrascosasque la de Lorencini, tuvieron Ja fortuna de sobrevivir sin

contratiempo”;estaba“formada, por lo general,de gentede másmodestacondición(...),

de menosvalía y empuje” y “era más bien una reuniónde buenasgentes,que se

entregabansin pretensiónalgunaa susdesahogospolíticos y a suslibacionesbáquicas,

alternandolas peroratastribuniciascon grotescasmanifestacionesdeunabarbariedebuena

fe”’55.

El marquésde Miraflores, por el contrario, la condenasin paliativos, y sin distinción

algunade las demás,al asegurarque, ya mientrasactuabala JuntaProvisional,Madrid

“veía con escándalolas asquerosasreunionesllamadasSociedadesPatrióticas,que en el

Café de Lorencini y de SanSebastián,presentabanunacopia senil de los Clubsdel alio

1789 en Francia”. Coincide, en cambio, con Mesonero,en señalare] contrastede estas

sociedadescon la de La Fontanade Oro, en la que habiEL “personasde otra influenciay

otra categoría,aunqueno de granopiniónpública”’56.

Tambiényayo emparejacomoigualeslas reunionesde “los cafésdeLorencini y deSan

Estosnombresen GIL NOVALES, A.: “tas SociedadesPatrióticas”.Cit., T 1, p. 69.

Lo cita como referenciaconocidaen “NapoleónenChamaxtín”.Cit., p 550.

‘~ MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Ch., pp 183-184.Sin negrilla en
el original.

¡56 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes histórico-críticos . Cit., 1 1, Pp49-50.
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Sebastián,en las que se ventilabanlas cuestionesmásarduasdel Estado,y se hablabade

lo pasadoy de lo futuro, de las personasy de las cosascon el agraz de la inesperiencia

(Sic)”, influidos a vecespor los “agentes”y el “oro” de los “gabinetes”extranjerosy del

“mismo rey de España”,queprocuraban“herir de muertela revolución”. Afirma, además,

-y esto ha de tenerseen cuentaal valorar los testimoniosde la época-que “allí las

pasiones,cubriéndoseconla máscaradelpatriotismo,escalabanel poder,agriabanlos

ánimos, y creaban los descontentosfulminando rayos contra los individuos más

condecoradosdel país”’57.

Las conclusionesdel profesorGil Novalessobreestasociedadconfirman lo dicho por

Mesoneroen cuantoa la modestiade los reunidosen ella, lo cualponeen relacióncon su

más acusadocarácterdocente,pero le atribuyetambiénuna importanteactividadpolítica

que la acercadaa la imagenaportadapor yayoy Miraflores si no fuerapor la diametral

distanciaque existeentresu positiva valoraciónde estasreunionesy la manifestadapor

estosdos autores.“La llamadaSociedadde SanSebastiánde la Corte -diceGil Novales-

fué fundadael 6 de abril de 1820 en la fondao café de sil nombre,situadoen la callede

Atocha y plaza del Angel. En otro tiempo se habla reunido en él una famosatertulia

ilustrada,de carácterliterario, no político (...). Lo primeroque llamala atenciónen esta

Sociedades su caráctermarcadamentedoctrinal, y aun pedagógico,mayor que en otras,

acasopor la abundanciade artesanosen ella”’58.

Y aunqueluegoseadvierteque su evolución la llevó a radicalizarsey desarrollaruna

actiVidadmáspropiamentepolítica, muchasvecesen colaboraciónestrechacon la sociedad

de Lorencini, sereiteracon expresionesdiversasque “el grantemadeSanSebastiánde la

Corteesla instrucciónpública” y seinsisteen la “índole filomoderadadeestaSociedad”.

Llegó a nombrarseen ella “una comisiónde delaciones”,pero Gil Novalesdiceno haber

hallado indicios de su actividad. Firmó varias representacionesen común con la de

Lorencini, aunque-porno esperárseleun día, segtnsedice,-no firmó la dirigidapor esta

157 VAYO, E. de C.: “Historia de la vida y reinado . Cii., ‘Fil, p 177. Sin negrilla enel original.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cii., p 81.
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sociedadcontra Amarillas’59. Pero el hecho de que, caída la sociedadde Lorencini,

continuaraésta“sin contratiempo”,segúndecíaMesonero podríadeberseala imagende

relativamoderaciónque pareceatribuirsele,y que pudo contribuir a que Galdós, aunque

la conociera,no la hiciese, comoa las otras,objeto de suscríticas.

3.1.2.3. LosAmigosde La Constitución

Esel nombreoficial de la sociedadconocidacomoLa CruzdeMalta, café-fondasituado

por Mesoneroen la calle “Caballero de Gracia, junto al Oratorio“‘~, y que, segúnse

anunciaen el Paladión Constitucionaldel 29 de mayo dc 1820, “se va a establecer”en
“161

dichocafé “dentro de dos o tresdías
Sepuede, “pues,fecharenjunio de 1820 -diceel profesorGil Novales-el nacimiento

de esta nueva Sociedad Patriótica”. Ya en este mes “los Amigos de la Constitución

intervinieron en un ruidoso incidente” contralo quepareceun intento absolutistade la

GuardiaReal’62.

Sin embargo,el mismo Gil Novalesadvienequesólo ha “podido encontrar” “pocos

datos (...) relativos a los primeros cinco mesesde vida de estaSociedad”’~t Lo cual,

unidoaqueA]caláGalianositúaestafundaciónen Noviembre-“cinco meses”después-nos

induceapensarqueLa Cruz de Malta sehabíahechonotir relativamentepocohastaesta

última fecha’”.

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, pp 71, 83. 85 y 92.

¡60 MESONERO ROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Cit., p 184.

¡6¡ PaladiónConstitucional,núm. 19, 29 de mayo de 1820, 75. Cit por GIL NOVALES, A.: “Las

SociedadesPatrióticas . Cii., T 1, p 94.

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas...‘t Cii., TI, Pp 95 y 98.

163 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 94.

¡64 Alcalá Galianositúaestafundacióntras la crisis delos días16-21 de noviembrede 1820. Quienes

enseptiembrehabíanapoyadoalGobiernocontralos exaltadosy leveíanahorareconciliarseconellos, viene
a nzonar,sesintieronestafadosy, convertidosenoposición,fundaronla SociedaddeLa CruzdeMalta, que
“tuvo brevela vida y escasala fortuna, aunqueen ella -diceAlcalá Galianoentácitaalusiónal gustode la

(continúa...)



LA PIJTREFACCIONDEI.SISTEMA CONSTITIICIONAL 509

Su actividad-sufundación-serecuerdaigualmenteposteriora la de La Fontanade Oro

por el M. de las Amarillas, que, al indicar que se fundó un club en éste café, añade:

“como másadelante-negrilla nuestra-en la Cruz de Malta”’65.

Es sintomáticoen este mismo sentido que -quizá por su escasadifusión, aunque

existieran,- el profesor Gil Novales no ha encontradoni el escrito de “La sociedad

patriótica de amigosde la Constitución,en Malta, al excelentísimoseñormarquésde

Castelar,capitánde cuarteldelreal cuerpode Guardiasdc la personadelRey” -motivado

por el citadoincidentede Junio- ni el “Reglamento”de dicha sociedad,pesea que ambos

documentosseanunciaronen el “Gacetín de anunciosdiarios” de los días29 y 26 dejulio

de 1820 respectivamente’t

La falta dedatosconcluyentesse mantienetodavíaen Septiembrede 1820, puesaunque

“las Actasdel Ayuntamientode Madrid (ActasExtractadasdelAyuntamientode Madrid,

conservadasen A.H.N., Estado, Leg. 3141-2) permiten adivinar también -según

expresióndel profesorComellas,queponemosen negrilla por su significaciónparaeste

caso,- la colaboraciónde La Cruz de Malta” en los actosorganizadosentoncespor La

Fontanade Oro en honor de mego’67, el tenerlo queachinar es indicio de queno es

muchoni muy claro el protagonismoque se le atribuyeeii dichoshechos.

Es tambiénnotable,aunquesepuedaatribuir a otros motivos, que “la primerasesión”

deLoCruzdeMalta que “el temoinoculaire-“probablementeSebastiándeMilíano”, según

¡64( . .continuación)
muchedumbrepor el tono& oposiciónviolenta que el señalavaria:; veces-se hablécon tanta violencia
cuantoen dondends” (ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., PP 158-159). Parece
que la fechade fundaciónfue Junio. Perobien podríaserque la actividad política de estasociedadfuera
irrelevantehastaNoviembre,cuando,segúndiceAlcalá Galiano,LaFontanalanguideciódurantedosmeses
porque,al reconciliarselos liberalesescindidosen Septiembre,“el pírtido en ella dominantehabíavenido
a serel del Gobiernoo Ministerio, por lo cual no eraposiblehablardesdeaquellatribuna dandogustoa la
muchedumbre”(Ibídem,p 158). Esta ideade Alcalá Galiano -aunqueseaerrónea-indica tambiénquehay
pocosdatosqueencontrarde los “cinco meses”quemediande Junioa Noviembre.

‘~ AMARILLAS, M. de: “Recuerdos”,Cit., T II, p 97.

‘~ Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . ~Zit.,1 1, Pp 98 y 94.

¡67 COMELLAS, II.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 2~-29y 149.
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Gil Novales-recogeen susapuntescorrespondeal 22 de noviembre” (de 1820)168.

Quizáestasociedadsemantuvohastaentoncesun tantoempequeñecidaporLa Fontana,

que pareceser la verdaderaprotagonistade los días 3-7 de Septiembre,aunqueMalta

colaborasecon ella. La imagen que inicialmente da en cl anuncio de su inauguración

publicado en el Paladión Constitucional de 29 de mayo de 1820 es intencionalmente

moderada: “Las personalidadesodiosas -léase personalismos-serán desterradasy no

trataránlos sociosmásque de instruir, de vigilar paraquenuestrasagradaCarta no sea

infringida, y de quelas autoridadesmarchenpor la sendaconstitucional,únicascosasaque

todos debemosaspirar”’~. Se desconoce, por otra parte, el tono de su no aparecido

escrito en el incidentede Junio, así como de su Reglamento;y su primera actividad

documentalmenteverificada consiste en unas “fdnebre5 exequias” por “las víctimas

gaditanasdel 10 de marzo”, celebradas,el 24 de agosto de 1820, en armoniosa

colaboracióncon el Ayuntamientode Madrid. La organizaciónde estosactos,segunun

escritodirigido el 14 de agostode 1820 al Ayuntamientode Madrid por los de La Cruz

de Malta, respondenal compromisoqueestasociedaddicetenerpor “la incorporacióna

ella de la mayor partede los Individuos que componíanla conocidapor Lorencini, al ser

desmembrada-ésta-por eventosfortuitos”’70. Ello quien~decir, por unaparte, que La

Cruz de Malta se considera,segúndice Gil Novales, “herederay continuadorade la

Sociedadde Lorencini”’71; pero cabepensartambiénque, presoslos sociosmásactivos

y “desmembrada”ésta, pudieron los de Malta tratar de curarse en salud para que su

sociedadno corriera la misma suerte que aquella, aun suponiendoque estos líderes

pensasenigual que los de Lorencini .Ha de tenerseen cuenta, además,quepartede los

“sociosde Lorencinisehabíaninscrito enLa Fontana”-n~ en Malta-; entreellosalgunos

‘~ Ibídem, p 577.

‘~ Paladión Constitucional, núm. 19, 29 de mayo de 1820, 76. Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las
SociedadesPatrióticas . Cit., 1 1, p 94.

~ Archivo de la Villa, ~ 353-49.Cír. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit.,

TI, p 100.

‘~‘ GIL NOVALES. A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 100.
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tan significativos comoGorostiza(al que cita Mesoneroen Lorencini y en La Fontanay

Gil Novalesen la Landaburiana)JuanRomerode Tejada (Secretariode La Fontana),

EusebioLópez Polo (Firmantedel Reglamento)y JuanAntonio Yandiola (]C~ presidente

de La Fontana)172.

Su radicalismode noviembrede 1820 -que Galdósdestacatambién, segúnveremos,

refiriéndosea la representacióndirigida “al rey contra el Ministerio” y tratandoa esta

sociedadde “manicomio”- parecedesencadenadoen interésdelGobierno,aunqueluegose

continuasecontraél y dieraocasióna queésteprocedieraa clausurarlay aabrir a algunos

de sussociosunacausaque duradesdeel 29-XII-1820 hastael 23-íII-1822’~~.

¡72 Cfr. con datosaportadosporGIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, p 102,

y 1 II, PP 933, 866 y 969.

‘~ Cfr. GIL NOVALES, A.:”Las SociedadesPatrióticas - Cit , TI, Pp590-591.En las PP584-587
serecogeel texto de estafamosarepresentación(28-XlI-1820), publkadoen “Miscelánea”, núm. 304, 29
de diciembrede 1820, 3-4.” La versión de Alcalá Galiano, duramentecriticada por Gil Novales, da
ciertamentequépensarsobresu sinceridadenel relato deestecierrey del, no menoscriticado, carácterde
los socios.Segúnesteautor, los fundadoresdeLo Cruz de Malta “contabanconel favor palaciegoy con el
del rey mismo”. “Había ademásun crecidonúmerode personasno palaciegas”,disgustadasy desplazadas
a la oposiciónpor la reconciliaciónliberal de noviembrede 1820, de las que un “número corto” eran
“amantessincerosde la Constitucióno de un Gobiernolibre” y otra ‘lo generalde los afrancesados”.Sus
discursosiniciales, ricos “en punto a doctrinasy a invectivascontn el Gobierno(...) fueron ofdos con
satisfacción”.Peropronto,salvo el “mero vulgo”, “comenzarona murmurarde estasociedady a sospechar
“la intenciónquela movía,convirtiendopronto encertidumbrela sospecha”y produciéndoseen seguidasu
“completodescrédito”.El mismo Alcalá Galianodicehaberseprestado-aunqueconalgunosreparos-ahablar
enLa Fontanaparaacabarconla acciónperturbadoradeLa Cruz deAfalta, cosaque sehabíalogradotras
su discursoy el de su “amigodon ManuelEduardode Gorostirz”: “Nuestrospobresrivalesde la Cruz de
Malta -dice- hubieronde callar, porqueparaseguir la guerrapor ellos declaradahablanmenesterfuerzas
muy superioresa las suyas” (ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosd~ un anciano”. Cit., TI, Pp 158, 159
y 160.). No alude en estosRecuerdosa la representacióndel 28-X]I-1820 ni al cierreefectuadopor la
autoridadni a laprisiónde algunossociosni a la causaqueseles fonn$ni a lacampañadedesprestigioque,
segúnseñalael profesorGil Novales,buscabael Gobiernocon los “pasquines”contralos “afrancesados,a
los que insinuabanse habríadebidola representacióncontralos minstros”. Así lo insinúael afrancesado
Lista, queen cartaprivadade “19 de enerode 1821” a Reinoso,aseguraqueningúnafrancesadofirmó ni
colaboróen aquellarepresentación,aunqueen el texto recogido por Gil Novales,no niegaque hubiera
afrancesadosenLo Cruz deMalta. Sin embargo,el “afrancesamientodeLa Cruz deMalta” es, en opinión
deGil Novales,una “especieinteresada(...), difundidasobretodopor Alcalá Galiano”,decuya“impudencia
historiográfica”es,a sujuicio, “admirableejemplo”el “pasaje”dedicadoa estetemaensus “Memorias...
(GIL NOVALES, A.:”Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 591.)Al margendelo queAlcalá Galiano
hiciera entonces,escierto que,en contrastecon lo dichoen sus “Rec¿erdosde un anciano”, sí serefiere a
estarepresentaciónen sus “Memorias”, asegurandoque hubo rumoresde que “la representaciónsalíade
Palacio” y “que eraobrade los afrancesados,unidoscon los palacie~os”, aunque“fue recibidacongusto”
por algunos“de la parcialidadexaltada”,que,ademásde serlos menos,secaracterizabanpor disfrutarcon
todo lo que sonasea “vituperio” y desorden.Dice aquí Galiano que el Ministerio procedió“contra la

(contirnia...)



LA PIJTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 512

Con ello quedaLa Cruz de Malta cerrada, “definitivamentecomo club polftico”, y

cuandose reabre“pareceser-dice Gil Novales-un Caféelegante,ya sin el frenesíde lo

político”, segúnla imagenque de él da el conciertomusical anunciadoen el Diario de

Madrid de 8 de marzode 1821174.

Trassopesarunosy otrostestimoniossepuede,pues,concluirqueestasociedadpresenta

una imagenno muy clara bastanoviembre-diciembrede 1820, exaltada,al menosen la

forma, duranteestosdosmesesy de “cafécantante”el restodel Trienio. DesdeJuniohasta

el final de 1820, segúnindica el profesorGil Novales,pareceformar con La Fontanade

Oro el doblete-quizáun pocodesigual-quesustituyóal antesformadoporLorencini y San

Sebastiánde la Corte’75.

3.1.2.4.LosAmigosdel Orden

Estasociedad,tras celebrarduranteel mesde mayodc: 1820 algunasreunionesen el

local de La Cruz deMalta, anunciael día4 de Junio-mediantenotade suSecretario,Juan

Romerode Tejada,“a todoslos periodistasde la capital“- que “se trasladadefinitivamente

el martes6 delcorrienteal caféde la Fontanade Oro”, situado,segúninformaMesonero,

¡73(... continuación)
Sociedadde la Cruz de Malta, procurandoestorbarque en ella se hablase”,perono da másexplicaciones.
(ALCALA GALIANO, A.:”Memoriasde...”.EnObrasEscogidasdedon A. A. G.” . Atlas, Madrid, 1955,
TU, pp 112-114,especialmente112 y 113).

Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, Pp 590 y 591. Mesonero

Romanos,olvidandoquizásu fasepolítica denoviembrey diciembrede 1820,o, quizá,porquetampocove
en ellaunaactividadni un grupo sinceramenteexaltados,afirma queli reuniónde “la Gran CruzdeMalta”
-así la llama- “conservómásbien su primitivo carácterde cafécantante”.Y, sindistinguir ningúnperíodo,
señalaasí, actoseguido,la novedadintroduádacon el Trienio: “sólo queenmediode losdúosy cavatinas
de susprogramasse improvisabanlecturasdeversospatrióticos,se enderezabanarengastribunicias,harto
subidasde color, y entre los raptosy los brindis, votos y juramentosa toda orquestade la animada
concun-encia,concluíatodoconentonarelHimnodeRiego”. (MESONEROROMANOS, R. de: “Memorias
deun setentón”.Cit., p 184.)Así, pues,la imagenqueGil Novalesatribuyea estecaféa partirdel año1821
v¡ene a ser la única que recuerdaMesonero, cuyas referenciasno aluden para nada a la ya citada
representaciónal Reyni a su enfrentamientocon el Gobierno.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 94.
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“en la carrerade SanJerónimo,esquinaa la callede la Victoria”’76.

“El mismo día 4 de junio de 1820 -dice el profesor Gil Novales-aparecíafechadoel

Reglamentode la Sociedad,que firmabanEusebioLópez Polo, RamónAdán, Felipe de

Arco-AgUero, Manuel Beltrán de Lis -llamado Bertr~n de Lis, M. 5. en su

“prosopografú”del T II-, JoséMaría Torrijos, JuanAntonio Yandiola,LorenzoCalvo de

Rozas,Javierde Burgos,EvaristoSanMiguel, Eduardo(Sic) O’Rian, Domingode Torres

y JuanRomeroAlpuente,esdecir-concluye-,quela Fontanaera fundadapor un arcoiris

político, queiba desdeel afrancesamientohastala exaltación”’77.

Junto a esa diversidadpolítica cabedestacarla elevad:¡extracciónsocial queen sus

sociosseñalaMesonerocuandoaseguraqueestasociedad“no fue ya atropelladamentey

conindiscretamezclade todaclasede personas”,sinoqueestabacompuestapor “hastaun

centenarde sujetosde representacióny muy conocidospor su ilustracióny susopiniones”,

“generalmentetempladas”’78

El día6 de Junio,segúninformaMiscelánea,secelebró,efectivamente,enLaFontana,

la sesióninaugural’79,en la quepronunciarondiscursosJuanAntonio Yandiola, primer

176

Miscelánea,núm. 98, 6 de junio de 1820, 3-4, Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades
Patrióticas...”.Cir., TI, p 102; y MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., p
185. Dicha nota aclaraba,a la vez, “que la Sociedadmadrileñade losamigosdel orden esabsolutamente
distinta e independientede la patriótica deLorencini”, aunque“uno u otro papelpúblico” -entreellos “el
Paladión constitucionaldel miércoles31 de mayo”-, hablabancomo si ambas,y la de los Amigosde la
Constitución,fueranla misma,debidoquizáa la utilizacióndel local d~ La CruzdeMalta parasusreumones
y a quepartedelos sociosde Lorencinihablanpasadoa serlodeLosiLmigasdel Orden. Queremosrecordar
en estesentidoque el mismo JuanRomerode Tejada,que fir¡nabala nota comoSecretariodeLosAmigos
del Orden, estabaenestecaso.Quizáno estédemásañadirque,segúnse cuentaen el antescitadoResumen
histórico de las maquinacionesy tentativasrevolucionarias-atribuidoa Regato-,RomerodeTejadaparece
acusado,con razóno sinella, de colaborarcon el Gobiernoabsolutistade 1828: “El comisionadode Mina,
D. Pío Pita”, decía -segúnRegato-en una circulardirigida a los eíitonces implicadosen el movimiento
revolucionarioque tuviesencuidadocon los agentessecretosdel Gobiernoy queno “se dieseconfianza,
créditoni auxilio al que les pertenecióllamadoVulcano (D. JuanRomerode Tejada), por habersehecho
indigno de su participación”. “Reswnenhistórico de las mnaquinacic’nes...”.Archivo Generalde Palacio,
secciónHistórica, Caja Azul, núm. 302. Texto publicadoen ZAV AlA, I.M.: “Masones,comunerosy
carbonarios”.Cit., PP290-291.

“~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 103.

178 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentSn”.Cit., PP 184-185.

¡19 Miscelánea,núm. 100, 8 de junio de 1820, 3. Cfr. G[L NOVALES, A.: “Las Sociedades
Patrióticas . Cit., T 1, p 103.
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Presidentede estasociedad’80,-que al igual que el ya citado secretario,JuanRomerode

Tejada,habíasidosociomuy activode la deLorencini-y Alcalá Galiano,que,refiriéndose

a la fundaciónde La Fontana,diceen susRecuerdos:“me preparéparaestrenarmeen la

capital comooradorestrenandola sociedadnueva, sin quepuedaahoraacordarmede

cómo me fue concedidotal honor, aunquesi confiese ~juele deseabay que le había

solicitado”’8’.

Tanto el titulo deAmigosdel orden, comolas primerasmanifestacionesde sussocios,

presentanaLa Fontanade Oro comoun intento moderadode ejercer ordenadamentela

función liberal de las sociedadespatrióticas sin caer en los excesosde Lorenciní. El

prestigiode estassociedades,calificadasentono de aprobaciónporel mismísimoMartffiez

de la Rosacomo “batidores de la ley”, llevó al convencimiento,segdnrecuerdaAlcalá

Galiano,de que “si aquellasociedadhablasidomala, era lo convenientecrearunabuena

que le hiciera frente”’82.

“La Fontanaparecíadar a entender-diceGil Novales-que no cargabacon los errores

cometidospor sus antecesores,aun sin juzgarlos,y, por otra parte, iba a desarrollar

rápidamente- “contradiccióninevitable”,explica,-todoslos elementospositivosquehabían

ido apareciendoen las mismas.”Es decir, seproducíainicialmente“el conocidofenómeno

de retrocesoen la intenciónrevolucionaria,en arasde la unión, de noponerimprudentes

trabasal Gobierno,etc.,” peropocoapocosehablade “ir remontando(...) esteretroceso,

independientementequizá de la voluntadparticulardealgmosde sussociosde la primera

~ Cfr. GIL NOVALES, A.: mismo lugary p. quecita a “El Mensajero”,núm. 100, 8 de junio de

1820, 4, indicandoqueéste,a su vez, “cita al PublicistaObservador”.

‘~‘ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosdeun anciano”.Cit.. TI, p 152. Sin negrillaenel original.

¡82 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, Pp 151 y 152. La ideade hacer

frente”a Lorenciniconlíevala decontinuidaddeestasociedad,que, desmembradasegúnsehadicho,acabó
siendo muy escasa.Mesoneroestableceasimismorelaciónentreambas,peromásbien parecepensaren la
sustitución,puesdicequeLa Fontana“sucedióa la suspensadeLorencini”. Señalaéste,además,la relativa
seriedad, iniponancia y moderaciónde la nueva, implícitas en la selección de sus socios y aludida
expresamenteluego. MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.CiÉ., pp 184 y 185.
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hora”’83.

Con muy distintavaloración, el procesoes asimismodescrito,en lo quea La Fontana

se refiere, por MesoneroRomanos: “por algunosdías -dice- se ostentóanimadade un

espíritu templado,aunqueen sentido muy liberal; y los diversosoradoresque subierona

la tribuna manifestabansu propósito de no atacarduram2nteal Gobierno. Los señores

Gorostiza, Cortabarría,Adán hermanos,Núñez, Mac Crohon y otros siguieronalgún

tiempoaquelsistema;pero-fueron-dominadospor la elocuentevoz deljovendon Antonio

AlcaláGaliano”, revolucionarioveintenoque introdujodurosataquescontra“la presencia”

del marquésde las Amarillas en el ministerio de la Guerray, “de paso”,contralos demás

ministros, a quienestachabade “sujetosa la influenciapElaciegay de ingratos” con los

revolucionarios“que los habíansacadode las cárceles”,sembrandoasí “los primeros

gérmenesde la discordia”’84.

Estasdiscordias-reflejadasy potenciadaspor la acción absolutista,por la importima

radicalizaciónde unosy por la egoístamoderacióndeotros-,asícomoel bastardeode la

función educadoraatribuidaa éstay otrassociedadesse reflejanespecialmente,según

veremosen próximosapartados,en la acciónde “La Fontanade Oro” y de los Episodios

dedicadosal Trienio. PeroGaldósdescribe,además,en algunospasajesde dichanovela,

variosdeestosaspectosque, comotales,no parecevincularexpresamentea ningúnhecho

concreto,sinomásbienala imagende unassociedadespatrióticascuyotipo másconocido

eraLa Fontana.

Así, pues, aunqueen el anteriorresumensobreel argummto,personajesy ambientede

“La Fontanade Oro” quedanenparteseñaladoslos perfilesquea estasociedadatribuye

el autory aunquehemosde volver sobre ellos al referirnosa su intervenciónen ciertos

~ GIL. NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., ¶11, p 103.

184 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., p 185. Alcalá Galianorecuerda

estamismadesavenenciaprogresivadiciendoque “ninguno de los sociosprimerosde la Fontanase habla
separadode la sociedad,aunquedesaprobasenel espírituque le animata”y señalaque “la llegadadeRiego
a Madrid (...) con los sucesosque la acompañaron”convirtieron“en rompimientoescandalosolo queera
discordanciade opiniones,y más todavíadeintereses”.(ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos...”.Cit.,
‘1’ 1, Pp 153 y 154).
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hechosconcretos,se recogena continuaciónalgunasindicacionesde Galdóssobre esta

sociedaden sí misma.

Tras describir brevementeel contexto histórico, el ambiente madrileño y, más

concretamente,“La Carrerade SanJerónimo en 1821”, localiza en ella Galdósa “la

celebreFontanade Oro, Café y Fonda,(.4> centro de reunión de la juventudardiente,

bulliciosa, inquietapor la impacienciay la inspiración,ansiosade estimularlas pasiones

del puebloy oir su aplausoirreflexivo. Allí -dice- se habla constituidoun club, el más

célebree influyente de aquellaépoca.” Y, comouna muestrade su importanciaañade:

“Susoradores,entoncesneófitosexaltadosde un nuevoculto, handirigido en lo sucesivo

la política del país;” y concluye-quizá haciéndoseeco de Alcalá Galiano-,en un entre

reprochey muestrade lo queenseñala experiencia:”muchosde ellosviven hoy y no son,

por cieno, tan amantesdel bello principio que entoncespredicaban”~ Hace todavía

algunasprecisionessobrela transformaciónde estas“cátedras”en tribunaspolíticasy pasa,

en el “Capitulo II”, a describir “El club patriótico”: Se tratabade un local “estrecho,

irregular, bajo, casisubterráneo”,con “gruesasvigas” disimétricas,profusamentepintado

y decorado,segúnla ampliay prolija descripcióndeGaldó~;,iluminadopor unosquinquets,

conmuy modestomobiliarioy conun anchomostradortrasel que sehallabasudueñoy,

saltando por entre él y las botellas, un gatazo enorme y bien alimentado que,

significativamente, se llamaba Robespierre. “En La Fontana-escribetambiénGaldós-

es preciso demarcardos recintos, dos hemisferios: el correspondienteal café y el

correspondienteala política. En el primerrecinto habíaunascuantasmesasdestinadasal

servicio. Más al fondo, y formandoun ángulo, estabael local en que secelebrabanlas

sesiones.Al principio, el oradorseponíaen pie sobreunamesa,y hablaba;después,el

dueñodel cafésevio en la necesidadde construirunatribuna. El gentíoqueallí concurría

era tanconsiderable,que fue precisoarreglarel local, poniendobancos¿4hoc; después,

a consecuenciade los altercadosqueesteclub tuvo conel GrandeOriente, sedemarcaron

las filiaciones políticas; los exaltadosse encastillaronen La Fontana,y expulsarona los

185 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 8 y 15.
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que no lo eran. Por último, sedeterminóque las sesionesfueransecretas,y entoncesse

trasladó el club al piso principal ~¡86~• Los que abajo hacíanel gasto,tomando café o

chocolate,-continúaGaldós-sentíanen losmomentosagitadosde la polémicaun estruendo

espantosoen lasregionessuperiores,de tal modo,quealgunos,temiendo<fueseles viniera

encimael techo,con todala mole patrióticaque sustentaba-Galdósironiza repetidamente

sobre el abuso del término patriótica, aplicado a estas sociedades-,tomaron las de

Villadiego, abandonandola costumbreinveteradade concurrir al café”. Trató de evitarlo

el dueño, pero sus conciliadorasamonestacionespara armonizarpatriotismoy negocio

fueroninterpretadas-segúnparecetendersea hacerentonces-“como un primer conatode

servilismo, y aumentóel mido, y sefueron los parroquianos”’87.

El local queda,pues,como lugaren que “se reuníala ardientejuventudde 1820”, sobre

cuyoorigen y actitudesreflexionaasíGaldós: “¿Dedóndehabíansalidoaquellosjóvenes?

Unossalieronde lasConstituyentesdel año 12, esfuerzo<[e pocos,que acabóiluminando

a muchos. Otros se educaronen los seis años de opresiónposterioresa la vuelta de

Fernando.Algunos brotaronen el trastornodel año 20, más fecundo, tal vez, queel del

12”

Su diversidad de momentos y razones de incorporación al liberalismo sugieren

diferenciasen susideaspolíticas, tal comoyahemosvisto ~¡ueexistían.Peroellas sonsólo

un componentemásde los queGaldósdestacaen susiguienteimagende la vida del club:

“Al crearse,el club no tuvo másobjeto que discutir en principio las cuestionespolíticas;

pero, pocoapoco,aquelnoblepalenque,abiertoparaesclarecerla inteligenciadelpueblo,

se bastardeó.Quisieron los fontanistastener influenciadirecta en el Gobierno. Pedían

solemnementela destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad.

¡86 La descripcióndel local se correspondecon lo dicho por Alcalá Galiano, quealude, asimismo,a

la roturade exaltadosy ,no¿Ierados-con expulsiónde algunosde ésLos del GrandeOriente-y a reuniones
restringidasdelos “pricipalessocios”en otra “piezadela casa”. “Recierdos...”.Cit., T 1, Pp 152, 154, 156
y 157; y en sus “Memorias”. Cit., T II, PP 88, 93, 98y 112.

¡87 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 23-26.

“La FontanadeOro”. Cit., Pp24-26, enespecialéstaúltiria.
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Demarcaronlosdospartidos:moderadoy exaltado,establecendounabarreraentreambos.

Peroaún descendieronmás.Comoen La Fontanaseagitabanlas pasionesdel pueblo, el

Gobierno permitía sus excesospara amedrentaral Rey, que era su enemigo. El Rey,

entretanto,fomentabasecretamenteel ardor de La Fontana,porqueveía en él un peligro

para la Libertad. La tradición nos ha enseñadoque Femandocorrompióa alguno de los

oradorese introdujo allí ciertosmalvadosque fraguabanniotinesy disturbioscon objeto

de desacreditarel sistemaconstitucional.Pero los ministros, que descubríanestaastucia

de Fernando,cerrabanLa Fontana,y entonceséstase irritabacontrael Gobiernoy trataba

de derribarle.Fomentabael Rey el escándalopor medio dc. agentesdisfrazados;ayudaba

el club a los ministros; éstosle herían;vengábaseaquél,y girabantodosen un círculo de

intrigas, sin que los crédulospatriotasqueallí formabanla opinión conociesenla oculta

trascendenciade sus disputas”~

Entrelos elementosimplícitos en estaimagenparecedestacarGaldós,por una parte, la

exaltaciónpolítica juvenil, especialmenteatribuida,entresuspersonajeshistóricos,al ya

aludido Alcalá Galiano’90; por otra, la ignorancia, representadasobre todo por el

novelesco“barberoCalleja” y su “turba de aplaudidores”,queimpedíanhablaral “orador

queno erade sugusto” y que, desoyendolaspeticionesde silenciode “personasentrelas

cualeshabía diputados,militares de alta graduación,oradoresfamosos(..,) no callaron

hastaquesubió a la tribunaAlcalá Galiano”; y, por último, y especialmente,la perfidia,

asociada,segúnse dijo, a Coletilla, comoprincipal encarnaciónen “La FontanadeOro’

de los agentessecretosde FernandoVII’91.

~ “La Fontanade Oro”. Cit., PP26-27.

190 De ahí la popularidadque, segúnvamos a ver, le atribuyeal Li y el retratoque,en consecuencia,

lehace: “Era ¿steun joven-escribeGaldós-deestaturamásqueregular erguido,delgado,decabezagrande
y modalesdesenvueltosy francos. Tenía el rostro bastantegrosero, y la cabezapobladade encrespados
cabellos.Su bocaera grandey muytoscoslos labios; peroen el conjuntode la fisonomía habíaunaclara
expresiónde noble atrevimiento,y en su mirada, profunda,la penetracióny el fuegode los ingeniosde la
antiguaraza”. “La Fontanade Oro”, Cit., p 27.

19¡ La acción de estos agentes,largamentereiterada,no parra tan difícil si se tiene en cuenta la

estrechacolaboraciónqueAlcalá Galiano,segúnel mismorecuerda,mantuvocon el luego famosoRegato.
Ver, por ejemplo,“Recuerdosdeun anciano”.Cit., TI, Pp169-170y 136-187y especialmente“Memorias”,

(continúa...)



1 ~API ITREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 519

La tendenciaresultantede estacombinaciónse muestraal recordarque Alcalá Galiano,

el oradorpreferido,sequedósólo, “cuandoconmásrobustavozy elocuencia”les hablaba,

porquetodos se fuerona “una de aquellasasonadastan fr~cuentesentonces”queseoyó

pasarpor la calle’92.

Ya para entonces,según refleja Galdós, La Fontanahabía caído en manosde los

exaltados, que anteponiendo,jacobinamente,sus principios particularesa las leyes,

pretendíanimponer las decisionesprivadasa las institucionespúblicas, aunqueestas

estuvieranrespaldadaspor la Constitucióny por las urnas.No es tanto que los liberales

moderadosde estassociedadeso tertulias se radicalizasen,sino que, segúndiceGaldós,

“los exaltadosseencastillaronen La Fontanay expulsaroni los que no lo eran”. Estaidea

serefuerzay ratifica, además,indicandoque Alcalá Galiano, situadoentrelos exaltados,

se refirió en su discursoa los motivos de la división y <Le “que salierande la Fontana

Garelli, Torenoy Martínezde La Rosa”~

Peroel jacobinismode esta sociedadse muestra agravadoporque, además,trassus

pretendidosactospopulares,puedeactuaro interferir unaespeciedecamarilla, que,al ser

denunciadapor exaltadoshonrados,da ocasióna queseforme un grupodisidenteque, con

clara analogía,se llama en estecasoLa Fonranilla y queestádirigido por el equipode

Coletilla. En él seorganizanactosviolentosen que colaboraninocentesexaltadoscomo

‘9’~. .continuación)
Cil., T II, pp 84, enque le reconoce“muy unido” con el. El fenómero,segúnhacíaVayo, sueleestimarse
comúna otrasSociedades.El mismoGil Novales,matizandoaHubbar<1(“tire. conteniporainede 1 ‘Espagne,
ler. Série, T II, p 124”) en su taxativa afirmaciónde que “L’or des ambassadesétrangéres,les sourdes
intrigues de Ferdinandjouérent certainementun grand róle dans les débordementsde la sociedad
landaburiana...”,admite “la presenciade agentesprovocadores”,aunqueindicando que no todo el
movimientose debió a ellos. “Las SociedadesPatrióticas...”,Cit., T 1, o 714, nota n0 127.

¡92 El mismoAlcalá Galianoseñalaesatendenciaa la accióncallejeracuandoexplicaestehecho: “Si

erangratasmis declamaciones-dice-, erahartomásagradableel tumulto, puessobresermásanimadoque
el discursomás vehemente,prometíatenerefectosmás inmediatosy de superiorimportancia”.ALCALA
GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 155.

193 “La Fontanade Oro”. Cit., p 27. El posteriorpredominLo de nombresde exaltados-aunque

reapareceGarelíl- se muestratambiénal ponderarla importanciadela sesióndel 17 de septiembrede 1821,
por la presenciadequienesGaldóspareceestimarsusoradoresmás famososo caracterizados.Esta noche-

dicensusamigosal reciénllegadoLázaro-“hablaAlcalá Galiano,RomeroAlpuente,FlórezEstrada,Garelli
y MorenoGuerra. No habráotra sesióncomo esta”. “La Fontanade Oro”. Cli., p 97.
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Lázaro y algunos de sus amigos. Por eso, tras mostrar esta manipulaciónabsolutista,

reflexionaGaldós,comoautor,: “La Fontanade Oro sirvió al Reyy a la Reacciónmásque

los frailes y los facciosos,porqueen ella habíaun cáncerque en vano tratabande cortar

algunoshombresprudentes,expulsandoa quien no eraculpable. El cáncerde la venalidad

continudcorrompiendoaquellaasamblea,queno teníaun rival, sino unasucursalen La

Fontanilla”’94.

Los agentessecretosabsolutistasutilizanLa Fontanay LaFontanillaparaprovocaractos

violentosde los exaltadoscontra los moderados,queson segúnColetilla, quienes“dan

fuerzaal liberalismo”, paradebilitarlosy desacreditaral 5istemaconstitucional’95.

La Fontanaesal fin abandonadapor “los últimos quequedabandel partidotibio” y este

grupo deLaFontanillaesinvitadoacontinuarallí “las sesiones”,con lo que susproyectos

parecenen víasde triunfar. “La Fontanaesnuestra”,dicen eufóricos;y añaden,cual si

Galdósquisieraseñalarqueesteesel final propiode estet¡po de Sociedades,:“Lo mismo

ha pasadoen Lorencini. Se han marchadoesosseñoresccn su orden y su cordura.

“El campoesnuestro.Convocada la gentepara estanoche”’~.

Los antesconsideradosexaltadosson ahoratachadosde tibios. Estasapreciaciones

siempreson relativas.

Es notable queGaldóssitúa estetriunfo de los de La Fontanilla, junto con algunos

proyectosviolentos,unosdíasdespuésde la batalladePlajerlas, cuandoLa Fontanadecae

decisivamente;cosa queremarcasobre todo limitando sus referenciasa ese momento,

segúnadvierteambiguamenteal principio de la novela: “Nuestra historia -dice- no pasa

másacá de l82l”’~~.

PareceprobablequeGaldósconocieralo dichopor Alcalá Galianorefiriéndoseal efecto

derivadode la “batalla de las Platerías”: “Alcanzó el golpea la sociedadde la Fontana,

“La Fontanade Oro”. Cit., p 231.

‘95 “La FontanadeOro”. Cit., p 277.

¡96 “La Fontanade Oro”. Cit., p 283.

“La Fontanade Oro”. Cit., p 16.
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cuyas puertasquedaronentoncespara siempre cerradaspara otro fin que el servicio

ordinariode un café”’98.

Pero esto resulta demasiado categórico si se tienen en cuenta los testimonios

documentaleshalladospor el profesorGil Novales,quien refiriéndosea las detenciones

que siguena los aludidos sucesosdel 18 de septiembre<le 1821 y a la denegacióndel

“enterado” parahablarenaquella“Tertulia Patriótica”,dice : “Así seextinguela vida de

la Fontana,aunquela gentesigueacudiendoal Café, y aúnseorganizanactos”; entrelos

cualescita fiestas de onomásticay cumpleañosde Riego -el 29 de septiembrey el 24 de

octubrede 1821-,manifestacionesconpedradasacasadelJefePolítico,cantosdelTrágala

contrael Universaly algunosotros, indicandoque “en 1822 (...), apartede seguirsiendo

Café, aparececomo gabinetede lectura” y lugar con “facilidades para las festividades

Despuésde los sucesosdel 7 de julio de 1822, las Cortesextraordinariasabiertasen

Octubreaprobaronunanuevaley sobre sociedadespatri<iticasque, segúncuentaAlcalá

Galiano,encargadodeprepararla, eramáspropicia a ellas pero “no sirvió ya la Fontana,

sin quesepayo la causa-dice-, parateatrode nuevosalbrotos,comosi fuera menester

otro edificio cuya famaoscureciesela del antiguo, por excederleen lo malo”~.

A fin de completaresta breve imagen de las más significadassociedadespatrióticas

madrileñas,y aunqueseaadelantándonosen el tiempo, vamosa hacerun apuntedel más

conocidoproductode dicha ley.

3.1.2.5.La SociedadPatriótica Landaburiana

Esta “sociedad,junta en un salóndel conventode SantoTomás-dice Alcalá Galiano-

hubo de llamarseLandaburiana,tomandoestenombreen obsequioala memoriadeloficial

198 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos . Cit., TI, p 161

199 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, Pp659-6~1.

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos . Cit., T 1, Pp 1é2 y 163. La ley a queAlcalá Galiano

serefiere pareceser la de27 denoviembrede 1822,quesólo permitia suspenderlas sesionespor tresdías.
Cfr. GIL NOVALES, A.: “tas Soc. Patrióticas . Cit., TI, p 731.
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de la GuardiaReal don MamertoLandáburo(Sic), asesinadoen la tarde del 30 de junio

del año 1822 por los anticonstitucionalesde la mismaGuardia”20’.

Su fechade apertura,cualsi quisieranir formandosu Sc¡ntoral, pareceelegirseen honor

de Rafaeldel Riego, yaquela todavía“Tertulia PatrióticaLandaburiana”,segúnla llama

Gil Novales,seabrió el “24 de octubrede 1822”, díadel cumpleañosdel citado caudillo

de la Revolución202.

El nacimientoy avataresde la SociedadLandaburianapareceníntimamenteasociadosa

la nuevasituaciónpolítica producidapor el 7 de Julio, otijeto del próximo capitulo, pero

desdeahoracabeseñalarque, segúndice Alcalá Galiano, los antesllamadosexaltados

estabanya divididosy enfrentadosen dosbandos,el de los masonesveintenos,que había

ocupadoel Gobiernotrasel 7 de Julio, y el de los comune:ros,que, desdela oposición,“le

tachaban-como hicierony hacían“ambosjuntos (...) contralos moderados”-no sólode

torpe,sino detibio, aplicándoleel epíteto,comúnen aquellashoras,depastelero”. En la

reunión Landaburiana,dice luego, predominaba“la sociedadde los comuneros”,que

“contaba por representantesde sus doctrinas e interés a la mayor parte de los

oradores“203

Refiriéndoseal tempranoenfrentamientoque aflora en La Landaburianaentrelos queél

llama “elementosdinámicosy el Gobierno seudorrevolucionario”,Gil Novaleshabla de

“grave escisión entre Gobierno y oposición, masone~; y comuneros, moderadosy

exaltados”,de acuerdoconsutesisdequeel Gobiernosalidodel7 de Julio eramoderado,

20¡ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosdeun anciano”. Cit., T 1, p 163.

202 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., PP 681-682.Esteautor identifica aquí

dicha fecha con “el día de San Rafael”, Santode Riego, peroaden’ásde queSan Rafael es el día 29 de
Septiembrey no el 24 de Octubre,él mismo indica (en Ibídem,p 6d1,)que “el 24 de octubrede 1821 se
celebraronen Madrid diversosbanquetes(...) para celebrarel ‘-unxpíeaños de Rafael de Riego”. Señala
también,por otra parte, que “el refectoriodel antiguoconventode SantoTonds”,en el cual se abridesta
tertulia, era “capazde albergara unascuatromil personas,segúndice Michael J. Quin, en unaexcelente
descripcióndel local dela Sociedad”,queGil NovalesreproduceenIbídem,p 682, citando: “Cfr. Telégrafo,
núm. 107, 24 deoctubrede 1822, 424; MICHAEL J. QUIN: A visir to Spain, 1824, 66-67”.

203 ALCALÁ GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.Cit. TI, p 163. TambiénVayo señalaque

al abrirseestasociedadLandaburiana,el 24-Oct-1822, “fue nombradopresidenteconel título deModerador
del orden el panegiristade la guerracivil RomeroAlpuente”. Op. Cit., 1’ m, p 57.
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“seudorrevolucionario”,al igual quelo seriaAlcalá Galiano,que “va aocuparunaposición

central” en estacrisis y a adquirirfamadepasteleropor su solidaridadcon EvaristoSan

Miguel, blanco de las iras landaburianaspor suactuaciór.comoprimerfiscal de la causa

abiertacontralos implicadosen el 7 de Julio y comocabezao líder del Gobierno»~.

El mismo AlcaláGalianorecuerdasu fracasoen aquellatribuna,de la quedicehaberse

alejadopor miedo a “muestrasde desaprobaciónpróximasa ser insultos”, limitándose

luego aocuparun sitio entre“los nuevosoyentes,desdeeL cual -dice- oíallover denuestos

sobre mis amigospolíticosy sobremi persona”,a la que alcanzabantambiénalguno de
~205“los mueras

La referenciaque Galdós hace a esta sociedades muy breve, pero tambiénmuy

significativa: liberadoMonsaludel 15 deenerode 1823del cautiverioen quelos realistas

facciososlo teníanen SanLlorensde Morunys, espuestoal corrientede la situaciónpor

su amigo “Rafael Seudoquis”,que, entrelas “grandesmedidassalvadoras”del Gobierno

aqueserefiereirónicamente,citala de “fomentarlas sociedadespatrióticas”,de modoque

no las “ha cenado”,segúnpreguntaMonsalud,sinoque“ha abiertola Londaburiana,para

que los liberalestenganunabuenaplazueladondeinsultarse”20t

Este talante, agravadocon amenazasde apuñalamientohacia los insultadoscomo

pasteleros,anilleros u otros quepredicasenla moderach5n,porqueen ella dicen ver la

impunidadde los conspiradores,aparecereflejado en las referenciasque de sussesiones

recogeel profesorGil Novales,al margende la interpretacióny actitudesquesobreellos

semuestren;y esto sin contarcon la opinión que El Es¡nctador,periódicodel Gobierno

San Miguel, tiene de este “corto número de monstruos”, de cuya condenay “tiros

204 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.Cit, TI, p 704. Lo mismoquelos

zurñaguisías,Gil Novalesseñalauna “posición fraudulenta”de Alt alá Galiano, destacandosu “maniobra
dedistracción”en favordel Gobiernoy suintentode “convertir la tribunaenun comadreodeporteras”para
“sumiría en el tota] descrddito”.Ibídem, PP 685, 687, 689 y 704.

205 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 163. Respondiendoa ciertas

acusacionessobreestealejamientopublicó unas“Reflexionesde AntonioAlcalá GalianosobreEl Zurriago,
Núm. 79 y 80.” Madrid, Imprenta del Espectador,R. Maclas, 1822, que se difundieron entoncesy se
incluyenen la ediciónde “Obras Escogidas”quevenimoscitando, ‘1? II, pp 343-349.

206 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1646 y 1648.
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mordaces”,“nadie estálibre”207.

En opinión de y. de la Fuente, “La tal SociedadLandaburianafue en breveun campo

de agramanteentrelos francmasonesy los comunerosque reclamabandestinoconmucha

necesidad.En la nochedel 10 de Noviembre-añade-,los masonesy comunerosvinieron

allía las manos,y hubo entreellosunaescandalosay prosíicacachetina”.Señalatambién

la sinrazónde unosy otros y, ponderandola ya aludida r~sponsabilidadde R. Alpuente,

concluye: “Y por otra parte¿quéhabíade sucederen la SociedadLandaburiana,si estaba

al frente de ella el ciudadanoRomero Alpuente con el título de ¡ ¡moderador del

Estascircunstancias,unidasa la guerra interior y la arnenazade invasión extranjera,

hacíandeseableal Gobierno,segúndiceAlcalá Galiano, cerrarestasociedad,pero la ley

le obligabaa “consentir que de nuevo se abriese,corrido brevísimoplazo”, por lo que

“mandóreconocerla salaen quecelebrabasussesionesaquellareuniónturbulenta,y cuidó

de quesedeclaraseel edificio en mal estado,apuntode amenazarruina,por lo cual (...)

prohibió congregarseen lugar tanpoco seguro“2~•

Estecierre seprodujo, segúnindicaGil Novales,“el 4 de febrerode 1823”. Fueen su

opinión “un gran pastel, paraqueno se sacasende nuevo los coloresal señor Alcalá
“210

Galiano,u otro semejante
Sobreello volveremosen sumomento,pero delo ya dichosedesprendeque la opinión

de Galdósestámáspróxima a quienesdestacanotros motivos.

207 ElEspectador,núm. 657, 31 de enerode 1823, 128 y núm. 662, 5 de febrerode 1823, 148. Cfr.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas...”.Cit., T 1, pp 730 y 732. Ejemplosde referencias
recogidaspor estemismoautoren el sentidoindicadopuedenverseen PP 694, 695, 696, 714, 715, 718,
719, 721, 723, 725, 726, 729, 730, 731. Alcalá Galiano,en suscitadasReflexionessobreEl Zurriago, da
a entenderqueenestasociedadse pintabala libertad “rodeadade rejonesy puñales”,y señala:“léanselas
actasdesussesiones”.Y, efectivamente,lospuñalesy la necesidaddeacabarconquienesno pensabancomo
ellos son aludidoscon demasiadafrecuenciaen los mismos textos que sobredichassesionesrecogeGil
Novalesen las pp. citadas. El texto de Alcalá Galianoen “Reflexiones” O.E. Cit., T II, p 346.

208 FUENTE, V. de la: “Historia de las sociedadessecretas...’,Cit., TI, (1870),p 374.

209 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, p 164.

210 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit.. T 1, p 734.
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La actitudde los facciososrealistasy de los gobiernoseuropeosparecenmostr~írseleun

indicio de que la revoluciónposible, la que habíaallegadolas principalesfuerzasque la

apoyaronen 1820, habíade ser necesariamentemáslimitada que la propugnadaen la Soc.

Landaburiana.

La diversidadde objetivos, agravadapor el egoísmo<le unosy la ceguerade otros,

entorpecióla ya de por si difícil constitucionalizacióndel Monarca absolutoy de sus

partidarios.Estoes quizá,junto ala dificultad añadidaqueparaello entrañabala incultura

de la sociedadespañolade entonces,lo primeroque destacaGaldósen esteTrienio.

3.2. DISCORDIAS EN LA FRANCA MARCHA PCIR LA SENDA

CONSTITUCIONAL”

Las referenciasretrospectivashechaspor Galdósdesde“El GrandeOriente” dan por

supuesta,según dijimos, la restauraciónde las institucionesliberales -anunciadaya al

terminar “La segundacasaca”-,la reuniónde Cortesdel 9 de Julio y los demáshechosde

los primerosmesesdelTrienio, entrelos quedestaca,enacertadaselección,dosproblemas

que la historiografíapresentacomofundamentalesen estasegundafasede la revolución

liberal española:

- el obscuroenfrentamientode FemandoVII conel rég:Lmenconstitucional,cuyo poder

ejecutivoencabezaba,y

- la escisiónde los liberales.

Sus alusionesa uno y otro problemavienena mostrarel procesoque lleva desdela

aparentearmoníaen queseinicia el Trienio Constitucionalal estadode cosaspropio del

5 de febrero de 1821. Llegados a esta fecha, ambos tipos de discordiaconfluyen,

potenciándose,en el casoVinuesay, comoantesy después,resultanfavorecidos,según

veremos,por las disfuncionespropias de la Constitucióna que los liberales habíande

atenerse.
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3.2.1. El enfrentamientode FemandoVII conel régimenconstitucional

Apenasempezado“El Grande Oriente”, Galdós sumergeal lector en un ambiente

marcadopor la manifestaciónque el día5 defebrerode 1821 seproduceen Madrid contra

los gestosy conspiracionesabsolutistasde FernandoVII, suspalaciegosy su Guardia.Su

eleccióncomoinicio de El Grande Oriente se comprendemejor si setieneen cuentaque,

como dice el profesor Seco Serrano, “esta (...) fecha significó (...) el primer choque

formal -externo- de la Monarquíacon la Constituciónquehabía aceptadoen el mes de

marzodel añoanterior“211• La manifestaciónen ella proÉucida refleja un elevadonivel

de participacióny efervescenciapopular,pues, segúnestimacióndel exaltadodon Patricio

Sarmiento,a ella iba “muchagente (..,) muchísima”;sepresentaademás-de acuerdocon

la verdadhistórica-comoalgo frecuente,casihabitualenaquellosdías,aunqueel decir su

fecha la marqueespecialmente212.

De ahíquetanprontoseoyó aquel “gran tumultoen la calle, y unavoz gritó en la reja”

del aula de don Patricio: “¡Hoy no hay escuela!”, sus alumnossalieron gritando: “¡A

Palacio! ¡A Palacio!“, indicandoasíque sabíande qué se Irataba. El mismodon Patricio

viendo desdesu puerta pasartoda aquella gente, comeató con su hijo Lucas: “Hoy

tendremosotra gresca”.Y Lucas, insistiendoen estemismosentido,aclara: “Pareceser

que Naricesha escritoun papel al Ayuntamientoquejándosede los insultos,y paraque

rabiemáshoy le van ha darmásmúsica“2l3~

Don Patricio,en un gestode prudentepadrey maestro-quesirve aGaldósparadestacar

el hecho-, indica a su hijo que no le “gusta que se hable del Soberanocon tan poco

respeto”,pero mostrandotambiénsu condición exaltadaafirma que aquellaactitud le

211 SECOSERRANO, C.: “El diario lírico de unareinade España.El Trienio Liberal (1820-1823)

enlosversosdela reinaAmalia”. En Rey.Historia y Vida, Núm. 2, mayode 1968,PP54-72,especialmente
p 60.

212 Las manifestaciones,segúnveremosluego, se iban sucediendocon más frecuenciadesdeque, “el

30 de enero” de 1821, se habíaconocidoel intento de golpe de Estadoabsolutistade Matías Vinuesa,
“capellán de honor” de FernandoVII, con el cuál se le supusode acuerdo. MIRAFLORES, M. de:
“Apuntes . Cit.. pp 84-87.

213 “El GrandeOriente”.Cit., p 1461. Sin negrilla en el original.
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“parecemuy bien. Puesque no quiere música, déselemás música”. Y, señalandocuáles

eran los motivos, añade:“Si no, quecumpla susdeberes<le Rey constitucionaly marche

francamentepor la sendaaquellade que noshabló el 10 de marzodel alio pasado 214•

Planteada,así, la situaciónde enfrentamientoconel Rey, Galdósparecelanzaren esa

última frase un cablede enlacecon el pasado,cuyasexpectativascontrastancon estos

resultados;y, tras aludir en varias formas -según luegoveremos-a la escisiónde los

liberales, pasaa informar de los antecedentesque explican estas manifestacionesde

discordia:“...yo -dicedon Patricio,comentandocon suvecinoMonsaludla manifestación

de aquellatarde,-me alegrode que a SuMajestad,de quiensiemprehablarécon mucho

respeto,le denestasleccionesde constitucionalismo.Los Reyes,amigomío, no aprenden

de otra manera.Lesdiceuno las cosas,y nada;se las repite, se las vuelve a repetir, y ni

por esas;esprecisogritar y manotearparaquefijen la atenDión(...) Vea usted,señordon

Salvador,quépocoaprendenlos Reyes.Comolos chicos, no entiendensinoa palos. Yo

digo quela Constituciónconsangreentra.En octubredel aflopasado,cuandoSuMajestad

no queríasancionarla reformade monacales,por instigaciónde donVictor Sáez y del

embajadorcillode SuSantidad,el puebloamenazóconun revolución,y Femandono tuvo

otro remedioque sancionar.Pero¿sirviólede enseñanzaeste suceso?No, señor,porque

en El Escorial conspirabacontrael Gobierno,y el nombramientode Carvajal en decreto

autógrafoeraun proyectode golpe de Estado. ¡Iniquidad funesta! Peroel pueblono se

duerme. CuandoFemandoentróen Madrid..., ¡qué día, quésolemnedía! ¡Qué21 de

noviembre!Envez de victoresy palmadas,galardónpropiode sabiosMonarcas,Fernando

oyó gritosrencorosos,muerasfuribundos,amenazas,dicterios; oyó ternoscomopuñosy

vio puñoscomoternos. No ha presenciadoMadrid unaescenatan imponente.Mli erade

ver el puebloejerciendoel soberanoatributode amonestación;allí erade oír el Trágala,

cantadopor las elegantesmozasdel Rastro.Milcs de brazosse agitabanamenazando,y

todaslas bocasespumarajeabande rabia. Los que llevábamosen la mano el libro de la

Constitución,lo besábamosenpresenciadel Rey. Un fraile pronuncióvariosdiscursosque

214 “El GrandeOriente”. Cit., p 1461.
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encendíanmás los ánimos. De repente,por entreapiñadascabezas,se alzan multitud de

manosque sostienenun niño. Es el hijo de Lacy. La multitud soberanagrita: ‘!Es el

vengadorde su padre! ¡Es el hijo del gran patriota! ¡Mueran los tiranos! ¡Viva la

Constitución!’ El Reyoíatodo, y su semblanteechabafuego... Puesbien: ¿creeustedque

estalecciónfueprovechosa?Nadade eso.La camarillasigueconspirando;la Cortedesafía

a la Nación,al mundo,al linajehumano,conla infameconspiracióny plande don Matías

Vinuesa,que ha escandalizadoa Madrid díaspasados”215

En estasecuenciade confrontacionesentreFemandoVI] y losliberalesparecedestacable

enprimer lugar la seleccióndel hechoy momentoenquese inicia. Es el momentoen que

los moderadosministrosdoceañistas,viendovetadapor el Rey una reformafundamental

parael régimen,recurrenpor primeravez a los exaltadosparaejercerunamayorpresión

sobreel Monarca.

Segúndice yayo, “aprobadapor las Cortesla reforma de los conventos,el nunciodel

Papapasóunanota muy osadaen contra del proyectod~ ley”. FernandoVII senegóa

sancionaría“usandode la prerrogativaque le concedíae] códigoreinante”; y resistiólas

primerasamenazasde “alteracionesy tumultos (...) estimuladopor su confesory por el

referidonuncio”. Pero, traspermitiry potenciaralgunas“escandalosasasonadas”,“el 25

de Octubre”,cuandoel Rey seiba a marcharal Escorial, “los secretariosdel despacho”

le anunciaron“un movimientopopulardirigido a retenerleenla villa hastaquesancionase

el decretode los frailes. (...) Violentado así el ánimo real, cedió Fernandolleno de

despechoy de rabia (...) y partió el mismo díaa las once(...) al Sitio de SanLorenzo”.

Allí, “adoradopor unos mientrasotros le humillabany escarnecían,robustecíaseen el

pechodel rey el odio a la Constitucióny el amor al cetroabsoluto~

La historiografíasuelecoincidir conGaldósal destacarestaresistenciay presionescomo

fronteraque marcaun especialdeteriorode las relaciones<le FernandoVII consusministro

y, en general,conel régimenconstitucional.SegúnMiraflores, “la conductadelGobierno”

215 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1462-1463.

216 yAYO, E. de C.: “Historia de la vida y reinadode Ferna<idoVII de España”.Cit., t II, PP 206

y 207.
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para lograr esta sanción “abrió verdaderamentela primera herida mortal al Sistema

Constitucional”.Y esto,porbuscar“apoyo indiscreto” en ] osrevolucionariosy romper“ya

una lucha con el Trono” que predispusoal Rey en favor de los contrariosal “régimen

Constitucional“2 17

En opinión del profesorArtola, “las primerasmuestrasciertasde actividad política

anticonstitucionaldeFemandoVII parecefueronposterioresasumarchaaEl Escorial.La

fuerzamoral ejercidasobreel monarcaal tiempo de la sanciónde la ley de regulares,le

decidió a iniciar unapolítica secretaconobjeto de buscarayudasinterioresy exteriores,

convirtiendo la situaciónen inviable con la esperanzade poder restablecersu personal

autoridada travésde una intervenciónextranjera“218•

Parece,pues,que Galdósacertóal situaren esaqueyayo llama “violenta sanción” el

arranquede las manifestacionesexternas de discordia entre los ministros liberales y

FernandoVII, sometiéndoseasíalos hechosciertosaunqu~él no pareceatribuir aésteuna

sinceraaceptacióndel régimenconstitucionalen ningúnnomento2t9.

La sanción de la ley de Regularesconllevabaun ataquea la Iglesia Católica, cuya

especialrelaciónde apoyomutuocon el TronodestacatantoGaldós,y deeseataqueparece

resurgirenparte -dentrodel esquemagaldosiano-la acciúSneclesiásticaparadevolverel

poderabsolutoa un Reyprotectorinclinadoa él. Inclinación quepodríaresultarexcesivo

asociarasu, legal,resistenciaacolaborarcon lasCortes-ror másqueel retrasoproducido

con este veto suspensivo fiera altamente peijudicial a los planes del Gobierno

217 “MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . CII., TI, pp 69 y 70.

218 “ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”. Cit., PP 688-689.

219 Las insinuacionesdeGaldósen estesentidose venfuertenierte reforzadaspor los “Recuerdos”del

marquésde las Amarillas, cuya relaciónde confianzacon FernandoVII le dio ocasiónde conocersus
actitudesmientrasestuvocomoministro de la Guerra,cargoen el que “eta bienrepugnante-escribe-haber
de hablarlesiemprede susamigoscomode susenemigos”y consultaileo darlea conocer“las medidasque
se tomabancontraellos y de queera naturalque les hicieseavisar”. Ver “Recuerdos”.Cit., T II, pp 114,
115 y 125, especialmenteéstaúltima. En opinión de la condesade Espozy Mina, FemandoVIII “fingió
acogerde buengrado y por convencimientolo quedesdeaquel ¡tomentose proponíaderTibar a toda
costa”. “Memorias”, Cit., p 28. Sin negrilla en el original. Hechoel juramentodela Constitución,“Ni el
pensabacumplirlo -diceVicentede la Fuente-,ni losdescontentosselo hubieranpermitido,ni la conducta
delos liberalesera tal queel Rey pudieraresignarsea estarquieto y aguantarla”Historia de las sociedades
secretas...,Ch., T 1(1870), p 336.
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constitucional-pero que estabaclaraparaquienes,segúnindica Galdós, interpretaronsu

anticonstitucionalnombramientode Carvajal como“un proyectode golpe de Estado”.

Cuandoyayo se ocupa de estos mismos hechosdice ~ueFemando,“cercado en el

Escorialpor susamigos,y devorandoen secretola afrentaque creíahabersufrido, negóse

a cerraren personala legislatura,y pretestandoun fuertecatarro” enviósu discursopara

que fuera leído en el acto del 9 de Noviembre.Por otra parte, sus “consejerossecretos”

pensaronque, “disuelta la asambleade los diputados,habíadesaparecidoel poder,colosal

(,) del pueblo,y queera la sazónde ensayarun golpede Estadoque hundieraen el polvo

las nuevasleyes.El 16 de Noviembresepresentóen la Corte (...) don JoséCarvajal con

unacartaautógrafaen la que 5. M. ordenabaal” comandantegeneraldonGasparVigodet

que “entregaseaCarvajalel mandodeCastillala Nueva”; pero “Vigodet, no teniendomás

documentode oficio que la carta,y careciendoestade la firma del ministro de la Guerra,

que debía ser su salvaguarda,rehusócumplimentaría”,pues la Constitución, (en su

Artículo 225) “prohibía obedecerórdenesqueno estuviesenfirmadaspor el secretariodel

despacho”220.

Lo dichoporGaldóscoincide,pues,sustancialmentecori la versiónhistórica.Perocabe

señalarsu especialinsistenciaenla ideade queFernandoVII -comotantosabsolutistasde

la épocade Galdós-sólo fueconstitucionalala fuerza,que. comodicedon Patricio,nunca

aprendía,queno le servíande nadaestasenseñanzas.PudequeFemandosedecidieraa

serconstitucionalenmarzode 1820y que,resentido,volvieraen Octubrea desearel poder

absoluto,pero lo que Galdósmuestraesquenuncadejó de querereste.Lo que Galdós

pareceindicares que,en lugardeaprender,estedeseosehizomásacucianteconel efecto

dialécticode la confrontaciónquemuestranestasreferencias.Especialmentepor el carácter

exaltadoy el afán dominadory humillanteque la ironía de Galdós-viéndoloreproducido

en losde susdías-pareceseñalaren los exaltadosdel Trienio bajo las expresionesde don

220 E.
yAYO, deC.: Op. Cit. T II, PP208 y 209. El citadoarticulode la Constituciónde 1812 dice

textualmente:“Todas las órdenesdel rey deberánir firmadaspor el secretariodel despachodel ramo a que
el asuntocorresponda.-Ningtintribunal ni personapúblicadarácumplimientoa la ordenquecarezcadeeste
requisito”. En TIERNOGALVAN, Enrique: “Leyes políticasespañolasfundamentales(1808-1936)”. Ed.
Tecnos,Madrid, 1975, p 54.
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Patricio. Pero esto sólo agravaba las cosas. Vayo, a quien Galdós suele seguir

especialmente,no dicequeel mal nacieseaquí,sinoque“robustecfase-negrilla nuestra-

en el pechodel rey el odio a la Constitucióny el amoral cetroabsoluto”.

Por más que Femandopensasealgunavez en ser un rey de su tiempo, cuyas luces,

segúnél mismodecía,se mostrabanincompatiblesconel a~solutismo,eratambién,según

le llama Galdós, el “vástago postrerodel absolutismo” y debía de resultarle difícil

renunciaral poderque, desdesupuntodevista, pudoconsiderarpropiode sudinastíamás

quepersonal.

La movilizaciónmadrileñaanteel nombramientodeCarvajales indicio clarode la poca

confianzaqueinspirabael supuestoconstitucionalismodeF~rnandoVII. SegúnMiraflores,

“los recelosde losquehabíansufridoen 1814” contribuyeron-“estavez acasoprudentes”,

reconoce,-a que los ánimossesoliviantasen“considerandola orden de Carvajal como

anunciode otra semejantea la que autorizóa Eguíapara Llevarlos a los calabozos”’21.

Segúnpuedeverseen el textoanterior,Galdósno descritelasjornadasque,al conocerse

dicho nombramiento,se produjeronen Madrid los días 16, 17 y 18 de Noviembre. Su

vivadreferenciaa estosantecedenteshabríadevenidoquizá en demasiadoprolija paraser

literaria, si hubieraincluido comentariossobre las reunionesde ministros y Diputación

permanentede las Cortes, las manifestacionesanteel Ayuntamiento, la insólita sesión

pública de dichaDiputaciónconlos manifestantesen el saión de sesionesdel Congresode

los Diputados, las representacionesde uno y otra al Rey y las respuestasy

contrarrespuestasde éste y aquella hasta que, claudicante, Femandoanuló aquel

nombramiento,el 17, y prometió,el 18, reunir Cortesextraordinarias,alejar de su lado

a su mayordomoy asuconfesor,y regresara Madrid en cuantoserestableciesela calma,

221 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., pp 72-73. El p7ofesorComellasseñalala posibilidad

dequeun proyectodeConstitucióntituladoLeyfundamentaly consenadoenel AG.P., PapelesReservados
deFernandoVII, T 72, comoDoc. N0 29, fuesepreparadoparaestaocasióna FernandoVII por elementos
afrancesados,cosaqueabonalo dicho por Alcallí Galianosobrela anónde éstosenLa Cruz de Malta y
apoyala ideade golpede Estadofrustrado.VéaseCOMIELLAS, l-L. “El Trienio Constitucional”,Cit., PP
185-186.
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segúnse le habíaindicadoen aquellasrepresentaciones?22

En la cadenadialécticaque Galdósseñala,el nombramientode Carvajalproduceuna

condenapopularquemarcadon Patricioal exclamar:“¡Iniquidadfunesta!”; y unareacción

preventivaque se comprimeen la expresión: “Pero el pueblo no se duerme”; para,

inmediatamente,mostrarla continuidady la culminacióndc las movilizacionesqueencierra

esaexpresiónen los sucesosdel día21: “CuandoFemandoentró en Madrid ¡qué día,

qué soleninedía! ¡Qué 21 de noviembre!.En vez de víctoresy palmadas,(...) Femando

oyó gritos rencorosos,muerasfuribundos,amenazas,diclerios”.

Por otra parte,ahí seacentúala ironía de Galdós,cual si quisierainsinuaresecarácter

de “escenaescandalosa”-según la califica yayo- a través del entusiasmocon que el

exaltadodon Patricio se refiereal “soberanoatributo de amonestación”,al Trágala que

cantabanlas “elegantesmozasdel Rastro”, a los “miles de brazos” amenazantes,a las

bocasque “espumarajeabande rabia”, los besosal “libro de la Constitución”, la elevación

sobrelas cabezasdel “hijo de Lacy”, “el vengadorde sup idre”, etc., cuyasemejanzacon

lo que dice Vayo inducea pensarqueGaldóslo tomó de él”3.

Estaviolencia-o “lección”- tiene,en fin, su respuesta-o muestrade nohaberaprendido-

en la “conspiracióny plan de don MatíasVinuesa”,que, segúnseha dicho, ocasionalas

manifestacionesaque Galdóshabíaaludido al empezarel Episodio,y sobrela cuálhemos

de volver luego.

3.2.2. La escisiónde los liberales

Es la otra cuestióndestacadapor Galdósenesteperiodoinicial. Estaescisiónsepresenta

yaconsumadaal empezar“El GrandeOriente” enel hechode que, segúndicedonPatricio

222

Una descripcióndetalladadeestasjornadaspuedeverseen MIRAFLORES, M. de: “Apuntes...”.
Cit., T 1, Pp 71-75; VAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, pp 209-211; y, más completay ordenada,en
ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”, Cit., PP 690-691. Son también de interés, dado el
protagonismode estaCorporaciónmunicipal, las ya citadasActas del Ayuntamientode Madrid (A.H.N.,
Estado,Leg. 3141-2), algunosdecuyostextossobreestosereproducenen COMELLAS, J-L.: “El Trienio
Constitucional”,Cit., pp 189-190.

“~ VAYO, E. deC.:Op. Cit.,TH, pp2ll-2l2.
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a su hijo Lucas aquellamisma tardedel día 5 de febrerode 1821, “La Cruz de Malta”

teníael proyectode dirigir una “exposición (...) al Re” contrael Ministerio” 224~ Cosa

que “me pareceadmirableidea U..) -explica don Patrizio-porquehas de saberque yo

combatoa Argúelles”; a lo cual -apunta irónico Gnldós- “replicó el sastre”: “y yo

también (...) O nosdan un Ministerio liberalísimo, que de una vez acabecon todos los

tunantes,o el pueblosoberanodecidiráen su sabiduría...

Estaescisiónse manifiesta,pues,en las sociedadesparióticas,en las secretasy, según

iremosviendo, en las Cortesy en otros órdenesde la vida social. Algo semejantea lo

vivido por Galdósy suscoetáneos,en los quepodíanresonartambiénlos diversosmotivos

de desuniónque Galdósrefleja, fielmentesin embargo,en los liberalesde 1820-1823.En

principio, los liberalesexaltadosproclamaban,máso menossinceramente,motivosde tipo

ideológico: defensade un progresoconstantey de un mayorradicalismoen el desarrollo

y aplicación de la Constitución; pero esto implicaba, y podía enmascarar,motivos

interesados,ya que con la extensiónde la Revoluciónlos exaltadospodríanaccederal

protagonismo,destinosy demásbeneficiosque veían disfrutar a los moderados.

Ahora bien, para hacer esto posible, los exalradoA o veintenoscontabancon dos

instrumentosfundamentales:

el Ejército de la Isla, representadoy defendidopor el popularLego, y

las sociedadespatrióticas.

De ahíque la discusióny la escisiónse planteara,segúnmuestraGaldós,en tornodel

mantenimientoo no de estos instrumentos,que los exaltadosconsiderabanindispensables

para lograr su revolución, mientrasque los liberales templadoso doceañistas,querían

suprimirloso controlarlosparaconservarla suya.Su poderperturbadorhacíade ellas, “a

juicio de los ministros doceañistas(,) las dos cuestionesnecesitadasde más urgente

224 Estaexposiciónpareceun eco de larealizadaen diciembrede 1820.AunqueGaldóslaevoqueahora

como un elementodel ambiente, no parecepropiade la faseque La Cruz de Malta inicia en 1821. Cfr GIL
NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas , ya citado.

225 “El GrandeOriente”. Cit., p 1461. Sin negrilla en el original.
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resolución”226

En cuantoa la disolucióndelEjércitodela Isla, previstaya por la JuntaProvisional

y acordadapor el Gobiernoantesde ser ordenada por ~l M. de las Amarillas desde

Guerra, “era -segúnexplica el profesorPabón y Suárezde Urbina- tan necesariacomo

absurda”: eraabsurdaporque “el régimenpretendíaacabarcon la fuerza que le dio la

u227

existencia pero era necesaria,ademásde por las razonespolíticas y económicasque
luegose atestiguan,poresarazón¿ticaquedestacael profesorSecoSerranoal señalarque

si el E¡ércitohabíaresultadoindispensable-comodefendieronE. SanMiguel y A. Alcalá

Galiano-para proporcionara la Nación “los mediosde expresarsu voluntad”, “una vez

reunidala representaciónNacional -‘legalmenteconstituidoel Estado’; expresadaya la

voluntaddel pueblo-, debíadesaparecerla presión política del Ejército que habíahecho

posible el cambio.” Y ello se justificaba tanto más, y ~;ehacia más necesariopara el

Gobiernomoderado,“en cuantopudo percibirseque los caudillosdel ‘Ejército de la Isla’

tendíana rebasar,por su radicalismo,el programapolítico de los doceañistas“228~

Las implicacionesde estadisolución(4-agosto-1820) son planteadasporGaldósa lavez

que el talantey comportamientode Riego, que vienena explicaren parteel resultadode

su gestiónde defensade dicho Ejército en Madrid.

En la conversaciónque, el mismo día 5 de febrerode 1821, mantienendon Patricioy

Monsalud, primeroen la escuelade aquély luego en caside éste,Galdósva deslizando

226 Clix ZABALA. Pío: Op. y lugar Cus., p 112.

227 ‘Narváezy su época”. Cii., p 158.

228 ‘SECO SERRANO. C.: “Militarismo y civilismo en la Españac(>ntemporanea”.Cii., p 46. El

razonamientode E. San Migucí y A. Alcalá Galiano, segúncita recogidade J. CepedaGómez(“El ejército
destinadoa Ultramar y la sublevaciónde 1820 en Andalucía”, En Anuario de Historia Moderna y
Contemporánea.Univ. de Granada. N0 II, 1976) en esta misma página, en “Consideración sobre la
legitimidaddenuestraxnsurrección”.GacetaPatriótica del Ejército Nacional. 25 de enerode 1820. Es el
mismosentidoen quehabíadichoQuintanaquesi la inicial accióndel Ejércitosejustificabaen 1820porque
“primero era ser libres: el como era negociopara después”(Prólogo a susCanasa lord Holland, Ed. y T
Cits.,p 532.).logradoesto,sudisolucióneranecesaria“porquedebíaevitarsela aparienciadeteneren tutela
a las Cortes con la existenciade aquel ejército reunido”; y ello “conveníamuy mucho (para) quitar a los
extranjerosel pretexto de calumniartan grandeacontecimientodáidole el aspectode una insurrección
militar”. Cartas a lord Holland, Cit., p 547.
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expresionesquemuestranla controvertidapopularidadde Riego: don Patricio, que,como

otros muchosexaltados,le rindeuna especiede culto, diceteneren su escuela“un buen

retratode Riego”, a quienél llama “el grandehombre”, peroqueen opiniónde suvecino

Gil de la Cuadra “es un majadero”. Don Patricio achacaesta opinión a que Gil “es

despótico”, pero doñaFerminale aseguraque Monsaluddice “lo mismo” que Gil y que

Riego “es una cabezallena deviento”. Conestas“bromas” o verasde los Monsalud,don

Patricio se lanzaa la exaltaciónde los méritosde Riego, declarandoque -pese,segúnél,

asusestudiosde Plutarcoy otrasreferencias-conoce“pocosvaronesde la antiguedad( )

quese igualena esteatrevidoComandante,que desafióal absolutismo,a toda Europa,

señores,a la SantaAlianza, a los Borbonestodos, a los servilestodos. Y tan gran fm

realizó -pondera-sin derramamientode sangre(..;) nuestrohombreha dicho: ‘Sea la

libertad’, y la libertad ha sido. Su espadano ha necesitadoherir para vencer. Con su

vivido fulgor deslumbráronselos tiranos, y despavoridoshuyeron cual asustadas
“229

liebres
Señalado,así, el desproporcionadocaráctermítico queRiego habla alcanzadoen las

mentesexaltadasaqueparecerepresentardonPatricio,Galdósinsinúa,entrelas siguientes

hipérbolesdel mismo don Patricio, el deseoque los exaltadosparecenabrigarno sólo de

Libertadparatodos,sino tambiéndepodery otrospremios,paraRiegoy parasi mismos,

por haberproporcionadoesalibertad: “¡Y ahombretaninsigne,aestecampeónquele dijo

a España,comoel Angel a María: ‘El Señor, o la libertad es contigo’, a eseapóstol,

señores,se le tiene alejadode la Corte, como si fuera una plaga, un pedriscou otra

calamidadaterradora!Se le desterróprimero a Asturias; se le desterródespués,porque

destierroes, a la CapitaníaGeneralde Aragón... ¡Oh!, ~i yo llegasea regir los destinos

de la España; si yo.... pongamospor caso que llegasea ser ministro..., mi primera

disposiciónseríapararecompensardignamentea esehéroeinaudito 230

229 “El GrandeOriente”. Cit., p 1467.

230 “El GrandeOriente”.Cit., p 1467. La intenciónde Galdósen estassuposicionesdedon Patricio

seaclaracuandose repitenvariasvecesrespectoa diversascuestionesde gobiernocriticadas,dandolugar

(continúa...)
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Este afán de premiar a los caudillos de la Revolución habla sido tachado de

partidista,segúnhacenotarGaldósdiciendoque Monsalud “indicó festivamente”:“¿Más

todavía?”. Con ello se da pie a que, mientrasMonsalud revisabadistraídamenteunos

papeles,don Patricio,dejando“con ciceronianoademán”sutazavacíade chocolate,resalte

másel hechoconsiderandolos serviciosde Riego a Espai~asuperioresa los prestadosa

Inglaterrapor “lord Vellinton” y afirmando : “Ni aun en la jerarquíamilitar ha tenido la

elevacióna queesacreedor.El eraComandante:le plantaronen Mariscal de Campo...

Bueno;pueseso,digan lo que quieran,esbienpoco,espoquisimo;y aún meparecíanuna
“231

bicocalos tresentorchados
La polémicasobrelos merecimientosmilitaresde Riego quedade momentocerradaal

dar doñaFermina,concierta guasa,la razóna Sarmiento:r decirle: “Si por lo de militar

merecelos tres entorchados,por lo quetiene de oradory de hombrediscreto sele puede

señalaruna renta. Vaya, que la escenay los discursosa~uellosdel teatro fueron cosa

bonita”232.

Sesitúaasíla cuestiónenel centrodelproblemaplantead alos gobernantesmoderados,

temerososde que el “discreto’ Riego, por iniciativapropi~. o empujadopor susexaltados

partidarios,intentaseimponer su criterio con la acciónde su ejércitoy de las sociedades

patrióticas.Fuerao no cierto estepeligro, de acuerdocon el principio de así essi así os

23O(...continuación)
a queMonsaludacabebromeando:“¡Y pensarque tantascosasmalas se remediaríancon queel señordon
Patricio fueseministro mediadocenadedías9 El GrandeOriente”. Cit., p 1469.El destierroa Asturias
de quehabladon Patricio consistió,segúnse sabe,en que el Gobierno,en lugarde nombrara Riegopata
la CapitaníaGeneraldeGalicia, segúnteníaprevistoparasepararledc su ejército, lo envióen situaciónde
cuartela Oviedocomocastigo de sucomportamientoen Madrid y su participaciónenlos hechosocurridos
en el teatroPríncipe,el día 3 de septiembrede 1820; el de Aragón, ial como se insinúaen el texto, se le
dio comopremio -se le nombréCapitánGeneralde Aragón- por la colaboraciónde los exaltadosen los
hechosde noviembrede 1820 contralas maniobrasdel Rey, a las queantesnoshemosreferido.

231 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468. Los “tresentorchados”de oro corresponden,segúnsesabe,al

gradode capitángeneral.Al referirsea estamedidade la JuntaProvincialdice Vayo -aquien pareceseguir
Galdóscon sus ironías- que “los gefes (Sic) de la revolución de Andalucía (...) fueron elevadosde
comandantesamariscalesde campo,saltandolos gradosde la milicia, y fortaleciendoasíla opinión delas
Cortesestrangeras(sic), quesuponíanen el restablecimientode las nuevasleyesel triunfo de un partido y
no el de la nación’. yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 180.

232 “El GrandeOriente” Cit., p 1468.
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parecebastabaque los gobernanteslo sintieranparaexplicarpor él susdecisiones233.La

disolucióndel Ejército de la Isla seconsideróuna necesidad,aunquesesabía-segúndice

yayo- que era una “copa (...) amarga” paraRiego, y por eso se le “untó con miel el

borde” nombrándole“capitán generalde Galicia” e indicándoleque “el rey, deseosode

conocerle,quedasepresentaseen la corteantesde sentarseen la silla de su mando”.

“El 30 de Agosto-diceyayo-entródon Rafaelde Riegoen la villa de Madrid enmedio

de víctoresy aplausos,preparadala ovaciónpor susamigos,y secundadapor los queno

conociendosu carácteradmirabanlaspasadasproezas.”Y añade:“Como el humosedisipó

la ilusión” al versu falta de “elocuencia”,de “ingenio y de “dignidad”. Además,admitido

por el Rey el día “31 por la mañana(...) a besarsu mano y a una conferenciaque

prolongódespuésel generalconlos ministros”, “Riego sequejéagriay desentonadamente

de la ordendedisolucióndelejércitode la isla”, “aludió E. las ventajasde unamudanzade

ministerio” -segúnel profesorComellas“hasta circulépor las sociedadespatrióticasuna

lista, que se dijo redactadapor el propio Riego, ccn los componentesdel nuevo

ministerio””>’- e, “infiel al secretoquedebeguardarseen los asuntosde estado-continúa

yayo-, divulgó las palabrasdel rey y de los ministros,atribuyó al miedo susatenciones”

y, entrevarias otrascosas,difundió talesconversacionesEn estesentidoacabarladando

“a luzunacartaen quereproduciendolas mismasrevelacionesponíaenridículo alos altos

personages(Sic) que habíanfigurado en aquellasescenas”.El Gobierno por su parte,

consultóal Consejode Estadosobresi revocaro no “el rombramientode capitángeneral

de Galicia”. “Así encrespadaslas pasiones,el 3 de septiembre,despuésde un suntuoso

banquetedadoal caudillode Andalucía,trasladoseésteab teatro”, que,por la “algazaray

los víctores” seconvirtió, segúnexpresiónde yayo, “en unaplazade toros““a.

~ Ya se ha dichoqueJuntaProvisionaly Gobiernola decidieronantesde serordenadapor el M. de
las Amarillas,aunque,segúnindica Santillán, se quisodesacreditara ésteatribuyéndoleoscurosfines con
tal medida,pesea que,entreel celebrado“primer Ministerio”, Arnirillas “fue consideradocomola mejor
elección-parala SecretaríadeGuerra-,hastapor losmismosdela Isla”. SANTILLAN, R. de: “Memorias”,
TI, pp 80-81.

234 COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 148-149.

235 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 195-198.
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Miraflores, a quien yayo pareceseguir en este Trienio236, dice respecto a esta

conductade Riego: “Desdeel momentode su entrada,un tegido (Sic) de estravagancias

(Sic) hicieronperderla ilusión delhéroe, ilusión quequerfi él aumentar,predicandodesde

las ventanasy por las calles; pero lo que acabóparasienLpre con su reputaciónentrelas

personassensatas,fue el sucesode la noche del 3 en el Teatro”237.

Parececlaro,pues, queestasescenasdel teatroPríncipe seestimaronpor los coetáneos

la culminaciónde los hechosanterioresy unamuestrarepresentativade la personalidadde

mego, segúndabaa entenderGaldósseleccionandoel mmentocumbre,comoen otros

casos, y mediante la travesuracon que doña Fermina tira de la lengua al fervoroso

rieguista don Patricio cuando,comohemosvisto, le comentaqueestosactosdel teatro

“fueron cosabonita”.

El distanciamientode las opinionesen estepunto, junto con las diferenciasque entre

moderadosy exaltadosseñalaGaldósen los gustos,en el conceptodel ordeny en el estilo

de vida, saltanaprimerplanoen la descripciónquededicto “suceso” condenela respuesta

de don Patricio: “Extraordinariamentebonita,aunqueusted,señoramía, lo digaconcierto

tonillo zumbón.Lucas, ¿,teacuerdas?...Nosotrosfuimos d~sdemuy tempranoala cazuela.

¡Quétumulto, quépalmadas,quéentusiasmo!Yo mepusetanronco,queenocho díasno

pudedarleccióna loschicos. Aún meparecequeveoanuestroqueridoGenerallevantarse

del asientoconaquellamajestadqueél solo tiene,y echarnosun discursoque mepareció

deperlas,si bien con el muchoalborotono seolauna palabradesdearriba.Aún meparece

queestoyoyendola pomposamúsicadel himno queenton6el público.Riego, con aquella

graciasumaque Dios le ha dado, levantósey dijo: ‘La músicadel himno no esasí, sino

de estaotra manera.’Y sepusoa cantarlo. Susayudantesllevabanel compás.

“-
1Estadabonito!...

236 Lo cita muyfrecuentementey reproducealgunosde susdocumentos;y aunqueindicaque lapluma

de Miraflores está“empapadaen tinta de color”, quecomunica“a lcs sucesosquepinta”, aseguraque “no
poresolosdesfigura”(yAYO, E. deC.:Op. Cit., TIII, p61.).Elloylafrecuentecitadeestosdosautores
por don Vicente de la Fuente,cuyaHistoria de la masoneríadiceGildós utilizar junto a la obradeVayo,
abundanen la ideadeque tambiénutilizó a Miratiores.

237 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., TI, p 60.
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“Después-continúadon Patricio-, uno de los ayudantescantóel Trágala,perro, y aquí

fue Troya. Yo creo que hastalas figuras pintadasen el tccho cantaronen aquel instante.

¡Sublimemomento,señora!...Perolos envidiososno faltanen ningunaparte. Empéñase

el Jefepolítico en decir que aquello eraun desorden.Quierehecernoscallar; encréspase

el público comoel OcéanoagitadoporrabiosoNoto; empiezanlas puñadas,los dimes, los

diretes,los ternosdepimentón,las cantáridasgramaticale~;.Riegomira condesdénal Jefe

político. Algunos de sus ayudantes,mostrandouna impavidez pasmosa,le insultan.

Aporréanledos o trespaisanos:PacoRincón y Blas Cortada,si no me engaño;el teatro

parecíaunacalderahirviente; el Generalse retira al fin, y, ¡oh pavor!, las callesestán

llenas de gente, la tropa se encierraen los cuarteles,y todo es zozobra y miedo de

trifulcas. Sin la imprudenciadel Jefepolítico, nadahabríapasado.Peroel despotismoes

así: no le gustaofr el himno ni el Trágala; no quierever la faz del libertadordel hesperio

suelo, y aquítienenustedesel resultado:guerras,asolamientos,fierosmales,comodijo

el poeta.Nada,nada;segúnesagenteestólida,a la Liberuddebeponérselebozalparaque

no muerda.

“-Bozal paraque no muerda-repitió taciturnamenteMonsalud”238.

Tanto Miraflores como Yayo vienen a conincidir con la información histérica y la

valoraciónquede estoshechosparecedeslizarla ironía deGaldósbajo las estimacionesdel

exaltadodon Patricio.Comoexcepcióncabeseñalarque MirafloresafirmaqueRiego “no

contentoconarengar,sepusoacantarsu famosacanción<leí Trágala, haciendoel maestro

de capilla con los concurrentes”,mientrasqueGaldós,rehuyendoquizá la polémicasobre

si Riegocantóo no el Trágala refiere,segúnseha visto, estegestode “maestrode capilla”

al canto del “himno”239. Por otra parte, Galdós pudo atenerseen este punto a la

informaciónde MesoneroRomanos-fuentehabitual,comosesabe,paraestosEpisodios-,

en cuyasMemorias,trasseñalarsequeel “Gobierno(...) ‘veía enRitgoun poderosorival”

y “un obstáculomaterialparael desenvolvimientoprudentedel sistema”,y quesedecidió

238 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.

239 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., TI. p 60.
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a “disolveraquel ejército(...) por su espírituy tendenciasy hastapor su costematerial”,

se vienea coincidir con lo dichosobreel comportamientode Riegoen Madrid, afirmando

-como Galdós-que Riego llegó en su “desvanecimiento”“hastael extremode entonarél

y susayudantessu propiohimno”; y queaún “hizo más,y fue disponerquesusayudantes

pusieranen conocimientodel público la insultantey groseracancióndel Trágala, que

traían de Cádiz”’t Sin embargo, Galdós no dice -como Miraflores y Mesonero-

Trágala, sino “Trágala, perro”, de modosimilar alo dich’ por Yayo: “un ayudantesuyo,

de cuyo nombreno queremosacordarnos-dice éste-,entonópor primera vez en Madrid

el Trágalaperro inventadoen Cádiz:cancióninfernalpropia para insultar al rey y a los

mismosliberales,y paraacrecentarlos enemigosde la Corstituciónsinproducira sucausa

ventajaalguna”.La expresión,“y aquífue Troya”, con q~eGaldósintroducelo ocurrido

trasel cantodel Trágala,perro, por “uno de los ayudantes”,refleja un énfasisequivalente

tambiéna lo que añadeYayo: “La plebe, cantadala copla, repetíael coro con rabiay

frenesí,y el desenfrenoeratal queamenazabaunaexplo~ién”’41.

En conjunto,tanto las ideasseleccionadasen estepuntocomoel ordeny la forma enque

se expresanpor Galdós, coincidenespecialmentecon yayo, aunqueGaldós utilizase

tambiénotrosautoresy fuentescomocomplementoy contraste.Trascensurarla pasividad

de Riego ante el procederde sus ayudantesy el peligro del jefe político. Yayo señala

también-como Galdós-que, “aumentadoel tumultoconel atropellamientodel gefe(Sic)

político, cundió el bullicio por la corte: la tropaestuvosobrelas armasen los cuarteles,

y pasósela nocheentreamenazasy gritos sediciosos”’42.

Estecomportamientode los exaltados,queYayo atribuyeen muchamedidaa la acción

240 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., PP190-193,especialmente191

y 192.

24! yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 198. Estoshechospuedenversereferidosenel oficio queJ-Mt

Torrijos -anfitrióndeRiego- dirigió a D. GasparVigodet, capitángeneraldeCastillala Nueva,paracumplir
lapromesadedenunciaque,a fin de salvarla vida deljefepolíticoSr. Rubianes,dicehaberhechoa quienes,
enfurecidosporque éste les había negadocaprichosamentepermiso para cantarel Trágala, pretendían
matarlo. Su texto se halla reproducidoen GIL NOVALES), A.: “Las SociedadesPatrióticas...”,Cit.,TI,
pp 126-127.

242 yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 198.



LA PLITREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 541

de “los agentessecretosde Femando,instigadoresde los alborotospara desacreditarla

libertad”, hacemás necesariaesa reglamentaciónque don Patricio parecever comoun

inaceptable“bozal” y los gobernantesmoderadoscomounanecesidadinsoslayable.

ConvertidoRiegoen garantíade libertad -y quizá de otrascosas-para los exaltados,y

en un peligro u obstáculoparalos moderados,entomo de su suerteseproduceel primer

enfrentamientoentreunosy otros,el primer “motín (...) de aquella larga seriedeellos

-dice Mesonero-quese sucedióen los tresañossiguientes“243~

Segúndice don Patricio recordandoel destierrode Riego al cuartelde Oviedo, (5 de

septiembre)y las manifestacionesorganizadasel día 6 para impedirlo, “de nadavale el

populardeseo.Seempeñanen que ha de salir de aquí, y le echancomose echaun perro

que incómoda.Las sociedadespatrióticasdejan oír su jutorizadavoz en contra de tal

vilipendio; pero no son oídas. Manifiestael pueblo su ‘.>oluntad de mil maneras;fíjianse

pasquines;gritamos,pedimos,suplicamos,amenazamos.Yo pongoa todos los niños de

mi academiala cinta verde con el lema Constiíuchin ~ muerte. Ni por esas.¿Cómo

contestana nuestrashonradasexhortaciones?Echandolos cañonesala calle; lanzandode

los cuartelesla caballeríapara que pisoteeal pueblo; icuchillando sin piedada gente
“244

indefensa
Esta luchaen la calle tiene su correspondienteen las Cortes,segúnindicadon Patricio

al añadir: “En tanto (,) ArgUelleshablaenlas Cortesdelascélebrespáginas,y Feliú habla

de los hilos; sealborotantambiénlos diputados,y cuandoun granpatriotacomoRomero

Alpuente se disponea defenderal pueblo, ahogansu generosavoz los chillidos de los

243 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Cit., p 193.

244 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.Estepárrafoparecereproducir,salvoqueGaldósomiteel asalto

de la nochedel 6 a la casadel jefe políticoy lo adaptaa don Patricio, lo dichopor Vayo en su Op. Cit.,
TU, pp 200-201.La fechadel enviodeRiegodecuartela Oviedo,cii MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...”.
Cit., p 61. En cuantoa “las cintasy divisas verdes”,no quisieronuer, segúndice Alcalá Galiano,sino un
símbolo“de la esperanzaen el triunfo que los restablecedoresde la Constituciónhabíantenido al acometer
y sustentarsu empresa”,aunque“los pocoentendidos”veíanen ellas “un símbolode la sociedadantigua”,
la masónica, y, avanzadoel Trienio, quieneslo llevaban “eran cbjetode insulto para la plebe liberal”
(“Recuerdosde un anciano”, Cit., T 1, p 189.). Sobreestaconfrontaciónfinal de coloresdice y. de la
Fuente: “Antojóselesa los liberalesel verdey a los comunerosel morado;alegandola patrañade queel
pendónde Castillaeramorado,lo cual esfalso”. “Historia de las sociedadessecretas”,Cit., TI, (1870),p
370, nota 1.
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“245

serviles

Es notablecómoGaldósresumey adaptaa la personalestimaciónde don Patricio -de

los exaltados-estareferenciaa lo ocurridoen la faseparlementariade esteconflicto y al

protagonismode RomeroAlpuentey de ArgUelles.De modosimilaracuandodon Patricio

mostrabasu ciegaadmiraciónpor Riego diciendoque su discursodel Teatrole “pareció

de perlas, si bien con el mucho alborotono se oía unapalabra”, parecereferirseahoraa

la “generosavoz” de RomeroAlpuente, que Monsaludcomparamentalmentecon “una

campanarajada” y Galdósmismo, comonarrador,con uy “clueco balido” que “sólo los

tontosconfundían(...) conel rugir de leonesy panteras“246

Es notabletambiénque Galdósalude como cosade esíasesión,a los “hilos” de que

hablóRamón“Feliú” enocasiónmuy posterior-inclusode5puésde acabarla acciónde “El

GrandeOriente”- al referirsea los desórdenesproducidosduranteel veranode 1821 en

provincias,especialmenteen las levantinasde la capitaníageneralde Riego, “diciendo -

segúnseñalaMesonero-que el Gobiernoera dueñode los hilos de aquella trama”. Pero

estafrasede RamónFeliú aparecióunida a la de Agustin ArgUelles -como hechosdel

mismogénero-en las burlasde los zuniaguistas,de modoque Galdós,presumiblemente

parahacerseecode ello y no porerror, pudoponerlasjunUs comohacíanlos zurriaguistas

al decir:

“En una y otra sesión

sonaronconretintín

las páginasde Agustín

y los hilos de Ramón“247~

Galdós muestra así la contraposición de moderadosy exaltados en las Cortes,

asociándolacon su momentomásconocidoy característico.

Segúnrecuerdayayo-a quiénparecepercibirsemáspni xima la opinióndeGaldósbajo

245 “El GrandeOriente”. Cit., p 1468.

246 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1520 y 1524.

247 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentdn”.Cit., p 208.
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las apreciacionesdel “vehementepreceptor”-,ya el día “4. de Septiembre”se tocó en las

Cortes“la envenenadallaga de los sucesosdel día”; “el 5”. “con la lecturadeloficio y del

discursode Riego” defendiendola necesidaddel Ejército de la Isla -cuyadisolución,pese

a lo antesdicho, seatribuyeen dichodiscursoa “una ordenemanadade un Secretariodel

Despacho, que por motivos bien sabidos habla perdido la confianza pública”248,-,

“subieronde punto la energíay la vehemenciade los oradores(...). Perola sesiónque

intsabiertamentefija lasmiradasde la historiaesla deldía7, célebreen los anales

parlamentarios,y origendesgraciadode nuevasdivisiones.En ellaRomeroAlpuente(...)

reprodujola másdestacablede susmáximas,asegurandoqueel puebloteníaderechopara

hacersejusticia y vengarsea si propio”. Esto dio lugara un “murmullo de reprobación”

y ala conocidaintervenciónenque ‘el ministroArguelles-cuyapresentación,habíapedido

RomeroAlpuenteparaque, comoministro de Gobernación,dieracuentade los sucesosde

la nocheanterior-hablóconunaelocuenciavaronil y robustísimacontralos principiosde

la anarquía” y “amenazócon abrir lasfamosaspáginas de aquellahistoria y revelar la

verdadentera”,traslo que “pintó las faltasy la imprudenciade Riegoconunaexactitud,

conun pinceltan valientey enérgico,que hizo enmudeceralos enemigosdel gabinete,y

secubrió de un lauro inmarcesible”249.

Derrotadoslos exaltadosen la calley en las Cortes,sc produceel desenlaceque don

Patriciolamentaal concluir: “Riego esdesterrado,¡y qué ignominia!,disuelvenel ejército

de la Isla, quehablaproclamadola Constitución;y por estecaminovolveremosala tiranía

y obscurantismodel año 14, y al despotismopuro, el cual, despuésde todo, es mejor que

el mixto, vergonzante,tibio o moderadoque ahoratenenios“250~

248 Cfr. Oficio y Discursoreproducidosen MIRAFLORES, M. de: “Documentos...”,Cits.,TI,pp

159-160y 160-162,como Doc. XXIII, 1 y 2.

249 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP202-203.Sin negrilla en el original; y MIRAFLORES, M.

de: “Apuntes...”.Cit., T 1, p 63. Laspalabrastextualesdichaspor RomeroAlpuentey por Argúclíessobre
elderechodejusticia y venganzapopularespuedenverseenCOMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,
Cit., PP 154-155.

250 “El GrandeOriente”.Cit., PP1468-1469.El rectosentidod~ esteostracismo,ennadadisconforme

conel reflejadopor las ironíasdeGaldós,parececlaramenteseñaladoen nuestrosdíaspor el profesorSeco
(continúa...)
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Desdeel puntode vista exaltado,el destierrode Riego y la ignominiosadisolucióndel

Ejército de la Isla no seorientana la consolidacióndel liberalismoy del imperiode la ley,

sino que se encadenan,en una relaciónde causa-efecto,con la vuelta “a la tiranía y

obscurantismodel año 14”, al “despotismo”, del que se acusa antesvarias veces a

ArgUellesy demásmoderadosconesetérminoo hablandode “los chillidos de losserviles”

contra RomeroAlpuente,aunqueahorasereconozcaquetodavíaes “tibio o moderado”.

Estasexpresionesno son exclusivasde don Patricio.Galdóspuedeestarrecordandocon

ellas que el mismo Alcalá Galiano, tras una descripciónsimilar a la suya, y segúnél

mismo lamenta años después,pintó “la situación en q¡¡e se estabacomo una tiranía

absoluta”251.

Aunqueestoprodujeraen lasCortesla divisióny enfrentamientode los liberales,todavía

parececaptarseen ellos la voluntadde reunirsey marcharjuntos, si bien cadacual trata

de imponerel camino. Tras referirseal “triunfo completoy glorioso” obtenidoentonces

por el Gobierno, yayo titula su siguienteepígrafela “División de los liberales“, pero

muestratambiénesamutua necesidad:“Sin embargo-<leí triunfo moderado-el bando

exageradono podíaolvidar el destierrode Riegoy suderrota.Divididos desdeaquel día

con mayor encono los hombresde 1812 y los de 1820, es decir, los autoresde la

Constitucióny losquehabíantrabajadopararestablecerla,fácil hubierasidoalos primeros

reducir a la razón a los segundos,si no hubiesentem[dola contra-revoluciónde los

realistas.Lastramasde éstos-escribeyayo, señalandoun problemacentralde la situación

reflejadaluegopor Galdós,-obligábanlosa transigir coi los anarquistas,a no emplear

medidasfuertesparano privarsede susbrazosencasonecesario;de suerteque el realismo

erael sosténdela exageración;y comolosescesos(Sic) dc éstaaumentabanlospartidarios

..... . continuación)
Serranocuandodice quemegosehablaconvertido“-tal vez sin prcpon¿rselo-enestímulode la agitación
jacobinaqueveníanalimentandolas SociedadesPatrióticas” y que “estasmedidasenojosas”-la suspensión
del generalatodeGaliciay el destierro-fonnanpartedela accióncori que “Gobierno y Cortesseesforzaron
ensubrayarla supremacíadel Podercivil -legitimadoen loscomiciot-en la nuevasituaciónliberal”. SECO
SERRANO.C.: “Militarismo y civilismo...”, Cit., p 47.

~‘ ALCAI..A GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T II, pp 96-100,especialmentePP 96 y 98.
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del poderabsoluto,los moderadosse veían encerradosen un círculo vicioso, del que no

podían salir porque tenían que combatir con la resistenciade los yencidosy con las

exigenciasde los vencedores“252

La tendenciaa la escisiónliberal se acentúacon Las diferenciasproducidasen

tomoa lassociedadespatrióticas,que, segúndect~don Patricio,yahabíandejado“oír

suautorizadavoz” contrael “vilipendio” de echara Riego de Madrid2”.

Galdósno cita la ley que el 21 de octubre de 1820 habla prohibido las sociedades

patrióticascuyo efecto -al permitiríascomo tertulias, “con previo conocimientode la

autoridad superior local” y sin carácter de corporación254- resultó efímero por la

permisividad-o aliento- a que dió lugar la ya referidaacción conjunta,de moderadosy

exaltados,en favor de la sanciónReala la Ley de Reformade Regularesy en contrade

las implicacionesabsolutistasasociadasal nombramientode Carvajal. No cita tampocoel

cierre que, el 30 de Diciembre, seprodujode dichassociedades,pero señalaclaramente

las encontradasopinionesque sobresu pervivenciaexistíanen febrerode 1821.

Ya hemosvistoquedon Patriciosemuestraasiduode La Cruz de Malta y queGaldós,

evocandoel carácterexaltadode estasociedaden diciembrede 1820 y la exposiciónque

antesde sucierrehabíahechoal Reycontrael Gobierno,habladeproyectosenestemismo

sentido. Esto, en términosrigurosamentehistóricos,puederesultarimpropiode la nueva

Cruz de Malta, pero cubre la función de destacarla efervescenciaambientalde la época

y reflejar la existenciade unasy otrassociedadespatrióticas-entre lasquelos nombresde

La Cruz de Malta y La Fontanade Oro sonabanespecialmente-que, pasandode cátedras

a tribunaspolíticas, seerigíana vecesen representantesdel puebloen detrimentode las

Cortes,y pretendíanqueel Gobiernoseplegasea las qi¡e, planteadascomopeticiones,

252 yAYO, E. de C.: Op. Cit., TU, p 204.

‘“ Se habíaproducido,además,tras la derrotadelos exaltados,un clamorde éstosdesdeLa Fontana
deOro, cuyassesionesse suspendieron.segdnse ha indicadoya. VertambiénARTOLA, M.: “La España
de FemandoVII”. Cit., p 685.

~ Cfr. texto reproducidopor el M. de Mirafloresen “Documentos...”,Cits.,T 1, Pp 167y 204,como
Docs. N XXVI y XXVII-6.
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tendíana convertirseen susexigenciaspor las manifestacionesde que seacompañaban255.

La división de los liberales respectoa ellas se trasLuce en el siguiente diálogo

establecidoentredon Patricio y Monsaludcuandoaquél pregunta:

“Pero ¿estuvoustedanocheen Malta?

“-Yo no voy a esemanicomio.

en La Fontana? Dicen que van a cerrar los caféspatrióticos.

“-Harán bien.

“-Bien séqueusted,al hablarde estemodo, lo hacepor espíritude oposicióny quedice

lo contrario de lo que piensa. Es particular que le pazezcana usted detestablesesas

sociedadestanpropiasdeun pueblo libre, y que se le antojenmajaderosy charlataneslos

hombreseminentesqueen ellas derramanel fructífero rocío de la palabraconstitucional.

Si no conocieseel granentendimientode usted...

“El joven-apostillaGaldóscual si quisieradesautorizarn dichopordonPatricio-siguió
“256

escribiendosin atendera las palabrasdel dómine

Por otra parte, cuandoLucas cuentaqueen la manif2staciónde aquella tarde (5 de

febrerode 1821) se decíaque el Gobiernoiba a “cerrar las sociedadespatrióticas”, don

Patricio, firme en su posturaexaltada,y honradamentedxente,aseguraquesi él “fuera

llamadoa regir los destinosde la Nación”, lejos detal actitud, “abriría encadacalledos

por lo menos,doscaféspatrióticos,y los subvencionaría:on fondosdel Estado,paraque

sepropagasela idea constitucional”257.

Perosi Galdósrefleja en estasdivergenciasunatendenciaa la división de los liberales,

dondemásclaramentealudea éstaesen su repercusión,másdefinitiva, en las sociedades

secretas.Ya lo vimosal referimosa ellas. Pero, por otraparte,asíse indica tambiénen

255 PEREZGALDOS,B.:”La FontanadeOro”. Cit., PP16 y 26. Vertambiénlo dichoenel epígrafe

dedicadoa las sociedadespatrióticas.

256 “El GrandeOriente”. Cit., p 1464.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1466. Es notablequeGaldós ~mp1eaya, tanto enestetexto comoen
el anterior, la expresión “cafés patrióticos”, que quizá correspondíacon más justen a las llamadas
“sociedades”en su estadolegal de teflulias.
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el citado diálogo entredon Patricioy Monsaludcuandoéste,rompiendoel pliego en que

escribíaunacartaa El GrandeOriente,dice “en un arranqueespontáneo”:

“Antes medejarématar<...) que contribuir a estedesordeny figurar en una sociedad

que es un hormiguerode intrigantes,unaagenciade dest¡nos,un centrode corrupcióne

infamescompadrazgos,unahermandadde pediglieños...

“-¡Ah! Ya veo, ya comprendode quien habla ustei -exclamó Sarmientosoltando

rápidamentela escobay sentándosefrente a su amigo-. Esosintrigantes,esoscompadres,

esospediglieños,esos hermanos,son los masones.Bien, muy bien dicho; todasesas

picardíaslas he dicho yo antesque ustedy las repito a quien quieraoírlas. El Grande

Oriente perderáa España, perderáa la Libertad por su poco democratismo,sus

transaccionescon la Corte, su repugnanciaalas reformasviolentasy prontas,su templanza

ridkula, su orgullo, su justo medio, su doceañismofanático, su estancamientoen las

pestíferaslagunasde lo pasado,su repulsióna todo lo que seamarcharhaciaadelante,

siempreadelante,por la sendaconstitucional.”

Si se creeen el “progreso”, continúadon Patricio, sedebedar “un pasocadadía”,

desbaratar“cada hora (...) una antigualla para construir una novedad”, ser hoy “mas

liberalesque ayer, y mañanamásquehoy...”. Y, al fin, entrelas sonrisasde Monsalud,

concluye“con calor”:

“Adelante, siempreadelante(...). En virtud de estecii teno,yo y todos los verdaderos

patriotashemosdadode lado a la masoneríaparafundar la grandey altísima, por mil

títulos eminentey siempreespañolasociedadde Los Comuneros~

Disueltoel Ejército de la Islay neutralizadasen algunamedidalas Sociedadespatrióticas

públicas, su acciónpolítica, segúnindica Iris M8 Zavala, se refugia en las secreta?9.

Así, la sociedadde Los Comunerosseráun caucefundamentaldel liberalismoexaltado

desdesu fundación,enenerode 1821, hastala fasefinal del Trienio, y estaescisiónen el

núcleodecisoriorepercutiráen los mismosmasones-obligadosa vecesa no sermenosque

258 “El GrandeOriente”. Cit., 1464.

ZAVALA, 1. M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., p 67.
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losComuneros-,en las Cortes,en los caféspatrióticos,en lasaccionescallejerasy en gran

partede la vida social.

Por otro lado, medianteestareferenciase enlazaya, aL llegara enerode 1821, con la

conspiraciónde Vinuesa, cuyo descubrimientohabla silo el motivo inmediato de las

manifestacionesa que se alude al comenzarel Episodio y destinadaa ser centro en que

ejemplarizarlos más diversostipos de discordia26<tVeamos,pues,ahoralo queGaldós

dice sobreella en su inicial mirada retrospectiva.

3.2.3. La conspiraciónde Vinuesa

Galdóscedeen estola palabraal autorizadodon UrbanoGil de la Cuadra,que, como

colaborador,“confidentey amigo de don MatíasVinuesa”, se sienteherido en su amor

propio al oír de Monsalud que la opinión la calificaba de aberrante y “descabellada

conspiración”y, a la vez que defiendesu validez, viene i resumiríaasí:

“La primeracondición de nuestroplanerael secreto.Silo debíantenernoticia de él Su

Majestad,el infantedon Carlos, el duquedel Infantadoy el marquésde Castelar,como

los Unicosencargadosde ponerloenejecución.Llegadoel momentodelgolpe, SuMajestad

debíallamar alos Ministros, al CapitánGeneraly al Consejode Estado,y unavezque los

tuviera a todos bien agazapadosen la Real Cámara,debíaentrarunapartida de Guardias

de Corps, mandadapor el Serenísimoseñor Infante, y prenderlosa todos, (...)

Inmediatamentedespués,el mismo señor infante don Carlos debíapasaral Cuartel de

Guardiasy mandararrestaratodos los individuospoco afectosa SuMajestady anuestras

ideas.(...) el señor Duquedebíamarcharen el mismo momentoa Leganésa ponerseal

frentedel batallónde Guardiasquehay alll.(...) A las dxe en punto -de la noche- (...)

debíaponerseen caminoparaMadrid el batallónde Leganés,entrandoen estaCortea las

dos. A las tresen punto,el regimientodel Príncipe, con cuyo Coronelse contaba,debía

ocupartodas las puertasde la Villa, y a las cinco y media (...) debíanlas tropasy el

2~O El mismo Galdós, en carta de “7 de Junio 76”, dice a Mesonero, refiriéndosea “El Grande

Oriente”: “he escogidopanasuntoprincipal laconspiracióny muertt desastrosadeVinuesa”.En VARELA
HERVíAS, E.: “Cadas de PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cii., p 21.
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pueblo empezara dar “vivas” a la Religión, al Rey, a la Patria, y “mueras” a la

Constitucióny a los Ministros... Luego -apuntaGaldós-el plan conteníaunamultitud de

determinaciones,consecuencianatural del triunfo”. Entrt ellas la celebraciónde “un

Concilio Nacional”, cambiosen la administración,“festejos”, premiosy castigos261.

Se trata, pues, de un intento absolutistaque, junto con las partidas pagadascon los

ochentinesReales,veniaa reflejarel doblejuegodel Reyy su Corte, a los que,comodiría

don Patricio,no habíanaprovechadolas leccionesde constitucionalismoque se les había

dadoen Octubrey Noviembre.

El mismo absolutistadon UrbanoGil de la Cuadra,tras Lener ocasiónde conocerla,da

por cierta la intensadedicaciónde aquellaCortea talesintentosa la vez que lamenta“la

traición” a que atribuye el fracaso del suyo: “Presumo yo -dice- quealrededordel

Trono, dondetanto setrabajapor derrotaral Gobiernoy a los liberales,existenla

venalidady la corrupciónmás que en partealguna,y que de los mismos quenos han

incitadoaconspirarpartió la infamedenuncia,fundadaen móvilesqueno comprendo”262.

261 “El Grande Oriente”. Cit., Pp 1472-1473. MJRAFLORES, que recoge en su grupo de

“Documentos”N0 30 una descripcióncompletadeeste“plan decontrarrevolución”,lo califica como “el más
ridkulamentenecio que pudo trazar la cabezadel conspiradormás estúpido”. MIRAFLORES, M. de:
“Apuntes . Cit., T 1. p 84- Los documentosenT 1 de Documentos,PP207-212.Vayodice queera “una
tramamuy descabellada,y quetodaconsistíaenllamar el monarcaa 1a5. autoridadesunanochey encerrarlas
en sualcázar;contandodespuésconquela sélapresenciadel infantedonCarlosempeñaríaafavor dcl
partido absolutistaa los regimientosde la guarnición,quenadasabíande antcmanotOp. Cit., T
II, p 233. Sin negrilla enel original. Aunquelos datosqueda Galdós no los pudoobtenersólode Vayo-y
cabepensarqueutilizó los textosde Miraflores- esmuy probableque tomande Vayo esaveladaalusióna
la simpleza,o excesivaconfianzaen “la solapresenciadel infantedon Carlos”,queGaldósaplicaal “señor
duquedel Infantado...Bienle conoceusted-diceGil de la Cuadraa Monsalud-:¡quéimponentefigura, qué
airemarcial. Sólocon presentarseinclina losánimosa la obediencia...””El GrandeOriente”.Cit., p
1472. Sin negrilla en el original. Mesonerono sólo estimaéste“un plan desatinadode contranevolución,
sinoqueaseguraqueMatíasVinuesaestabamuypróximo “a lademencii”, cosaque “puedeatestiguar”-dice-
por habertenido “ocasióndeconocerlepersonalmente”MESONERO FOMANOS, R. de: “Memoriasde un
setentón”.Cit., PP206 y 207. En todo caso,segúnapuntaGaldósa ravésde Gil de la Cuadra, “obra de
muchoses el celebreplan”; y no se debióencontrartan ineaiizabiecuandoseintentó aplicar-bien quesin
éxito- en el 7 deJulio. “El GrandeOriente”. Cit., p 1472.Quizálo másdescabelladoesté-cornoseñalael
profesorComellasdudandode la autoríade Vinuesa- en “que su autor pensaseimprimir, y llevasea la
imprenta,unplanquesólodebíanconocercuatropersonas”.COMELL/tS,J-L.:“ El Trienio Constitucional”
Cit., p2Ol.

262 “El GrandeOriente”.Cit., p 1472. Sin negrilla en el originaL AunqueVayo hace,como Galdós

aquí, continuasreferenciasa los obscurosmanejosde la “mano alta” y de los “espías” y “agentessecretos
de Femando”,enestecasoselimita a decirque “denuncióesteplan aL tiempode estamparselas proclamas

(continúa...)
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Sentadoesto,hay quedecirtambiénquea travésdel mi~moGil de la Cuadraseindica

el refuerzo que a la actitud cortesanapudo aportar, por su efecto negativo, el

comportamientodominadory humillante de algunos literales, que empujabaa tales

conspiraciones.Cuando Gil sabe descubiertasu complicidad con Vinuesa y pide a

Monsaludayudaparahuir, aseguraa ésteque él, reciénregresadode su destierrocomo

afrancesado,no queríaconspirar,peroquelos liberalesde ~ pueblo -La Bañeza-le habían

impulsadoaello con los malos tratosy las tres “palizas” que, por susideasabsolutistasy

pretextandoque conspiraba,le habíandado en 1820.

“Ellos seempeñaronen queconspirara,-añade-y conspiré.Aquí tieneustedla sabiduría

de los liberales. Con su imbécil sistemade apaleara los que no piensancomo ellos, van

poco a poco convirtiendo en enemigosa todos los españoles.Yo, que había hecho

propósitofirme de no mezclarmeen la política activa, ni contribuir al levantamientode

partidas,ni conspirar, salí de mi casadecidido a todo, a todo absolutamente;vine a

Madrid, y mi mala suertedeparómeaquíel encuentrocon un amigode mi juventud,don

Matías Vinuesa, cura que fué de Tamajón, y a quién Su Majestad,en premio de los

méritos que contrajo durante la guerra, hizo capellán de honor y arcediano de

Tarazona”263.De ello, viene a decir, resultóel plan descubierto.

Junto a dicho efectonegativo-que Galdósrepite una y otra vez como mirandoa sus

coetáneos-,se muestraaquítambiénla dimensióncivil de la discordia,que, al sacarlas

cuestionespolíticasde suscauces,ensombrecela intensa,ainquerestringida,participación

social lícita que, por unay otra parte, se observaen dichas cuestiones.

La temperaturapolítica, ya alta, se eleva, segúnseñalaMiraflores, al conocersela

conspiraciónde Vinuesa,cuya “prisión” sitúa en “el 29 ie Enero”. “Este suceso-dice-

presentóya a los liberalesexagerados,no un vanopreteste(Sic), sinounarealidaden que

262( . . continuación)
un aprendizde imprenta,y el juezencontrólos moldesen el sitio quc se le habíadesignado”.Algo insinúa
al añadirque los actosde ciertos “jóvenes fanáticos” a que dio 1u~ar la detenciónde Vinuesapudieron
contribuira la sensacióndedesordeny a la “guerracivil” que losagentesde Femandotratabandeencender.
yAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, Pp 190, 200, 211, 220, 231, 260 ~‘, especialmente,233.

263 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1471 y 1472.
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fundarsustemores(...). El 30 de Enero circuló el plan de Vinuesa,y él fue el móvil de

la asonadade estedía, queempezóen el Café de la Font~na” y, reforzada“por la mano

oculta de las Sociedadessecretas”,pidió “Justicia contra los conspiradores”ante el

Ayuntamiento,que salió del paso “diciendo que representaría”.Esta manifestaciónno

satisfizoa “los exaltados”, deseososde continuarsu accióncontrael «Real Palacio”, al

“que consideraban(...) centro de todas las maquinaciones”.Así las cosas, continúa

Miraflores, “el Ayuntamientorecibió un recadodel Rey, en quedecíaque al retirarsede

paseoel 4 de Febrero,habíaoído espresiones(Sic) poco decorosasa su RealPersona.El

Monarca -destaca Miraflores-, Cabeza del Poder eg~cutivo (Sic), recurría a un

AyuntamientoQuejándose.¡Quétrastorno!¿Cómopodíaexistir un Gobiernocon signos

tan positivosde disolución?”26’1.

Galdós, sin dar fecha de la prisión, pareceseguira Yayo al decir que este plan fue

“descubiertoel 21 de Enero”,pero lo enlazaconel ambientede Febreroal recordarel día

5 queestaconspiraciónhabía “escandalizadoa Madrid díaspasados”26t

Por lo demás,Yayo pareceresonarde nuevoen el texfl de Galdóscuandosediceque

Lucas contó a su padrey a los Monsalud “los sucesosde aquella tarde -del día 5 de

Febrero-, queconsistíanen dos piedrasarrojadasal cochede Su Majestad,en diversos

gritospatrióticos,enun miliciano heridopor un guardia,y algunascontusionesy corridas

de escasaimportancia”266.

Galdós, tras seleccionareste día como fecha de comienzode “El GrandeOriente”,

parecedesdramatizarestos“sucesos”,cualsi quisieraconello reflejaresecarácterhabitual

que, entrequieneshablabande ello, iba cobrandola atrocidadde quesetirasenpiedrasal

264 MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...”.Cit., TI, Pp84-85. iayo diceque«presoVinuesael 21 de

Enero, huboa pocosdíasunaasonada”;pero, seapor la mayordistanciaque introduceestecambiode fecha
-el 21 en lugardel 29- o por otrosmotivos,noestablecerelaciónexprsaentredichaprisióny estoshechos,
sino queseñala,comoalgohabitual,que “el vulgo”, convencidodequeel Rey “aborrecíael nuevoorden”,
lo saludaba“por despechoconel grito de ‘viva el rey constitucional’cuantasvecessalíaa paseo”.Y añade
sin más: “En distintasocasionesinsultarona 5. M. con dicteriosintecorosos,tirandotambiénpiedrasque
dabanenel coche”. VAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, PP 233 y 2l~.

265 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1463 y 1484.

266 “El Grande Oriente”.Cit., p 1466.
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coche del Rey, lo cual destacaaun más el deteriorodel ambiente.Peroestos hechos

tuvieron mayor alcance.Preparadoslos Guardiastras los sucesosdel 4, el citado día 5

salieron con las espadasdesenvainadasbajo suscapasy, al oír las voces,acuchillaron a

los “gritadores”, hiriendo, entreotros, a un miliciano. Ante ello, dice Miraflores, “la

milicia y la guarnicióntomaroninmediatamentelas armas”y en medio de aquel “estado

de efervescencia(...) popular (...) rodearon el cuartel <le los Guardiasde Corps” y,

“despuésde 48 horas”, consiguieronque su secciónde caballeríafuera desarmaday

disuelta267. Galdós/Lucasda tambiéncomonoticia de aquella tarde “que el Gobierno va

adisolver la Guardia”; peroen el contextosepercibemáscomoun rumoro aspiraciónde

los exaltados-deseososde quitar a “la camarilla(...) eseapoyo” paraque, segúndicedon

Patricio, la “Libertad” pudieraechar“profundasraícesen el hispanosuelo”-quecomouna

realidadtan inminente, sobretodo porque no se dice nadade la reacciónarmadade la

milicia y la guarnición~.

Hay que decir, en todo caso,queGaldósvolverá, díasdespués,sobreel tema,y quetal

medidaquedabarealmentependientede que las Cortesla confirmasen,segúnhicieronal

fin en Abril2W.

Prescindiendodeestoshechospuntuales,que, lógicainerte, no soncuestiónfundamental

en la obra de Galdós, el ambientede efervescenciay confrontaciónreferidos en la

historiografíaquedaviva y claramentereflejado -y condenadoante suslectores-en las

aludidasmanifestacionesdediscordia,cuyaculminaciónei estafasecentraGaldós,según

decíamos,en el casoVinuesa,auncuandomuchosde los chispazosqueseasociana éste

seanresultadode caracteresy tendenciaspresentes,antesy después,en aquellasluchas

internasde la sociedadespafiola.A ello se une, segúndice Mesonero,que, “apoderadas

de esteincidente-del plande Vinuesa-las sociedades,la prensay la opiniónartificial que

267 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., T 1, Pp 85-87. TambiénVAYO, E. dcc.: Op. Cit.,

TU. pp 219-220.

268 “El GrandeOriente”.Cit., p 1466.

269 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T U, p220 y GIL NOVALES, A.: “El Trienio...». Ch., p 27.
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suelen crear los partidos exageradosy virulentos, armaron un tolle tolle contra el

desdichadosacerdote”270.

El aumentodela tensióny violenciaque estecasointroduceen el ambienteesdestacado

por Galdósen la noche del mismo día 5 de Febrero: la detenciónde Gil de la Cuadrase

acompañade violentos golpes de llamada a su puerta -que parecenreflejo de cierta

impacienciao morbosaansiaextrainstitucionalde venganza-hastaque “despedazadala

puertade la casa,entró en la estanciaun hombrebrutal y grosero,uno de estosque no

creen representarbien a la autoridadsi no la hacenartipática y aborrecible”. Llegan,

además,atropellando,preguntandopor “el bribónde Gi~ de la Cuadra”-negrilla nuestra-

y faltandoal respetoa su hija Solita. El mismo donPatricio,en el que no seda el factor

de inculturaque pareceatribuirsea “los polizontes”, al xera su vecinoGil en el suelode

la calle, maltratadopor “la soezcuadrilla”, y oírledecirque tiene “sed”, permaneceante

él, “con las manos en la espalda, fijando en el reo una mirada maliciosa y nada

compasiva”,comorecreándoseenno darleaguay llegandoevasivamenteanegarlacuando

Monsaludle indica quetraiga la de su escuelay él lo eludediciendoquesele ha olvidado

dóndeha puesto“la dichosaalcarraza”271.

Quedaasíel ambientemarcadopor la discordiacivil implícita enesapersonalviolencia

de los agentesde la autoridad y en la crueldadmost7adaentrevecinos. Violencia y

crueldadqueparecenexplicarseenpartepor el miedo a las conspiracionesabsolutistas,

segúnmostrabaaquel mismodíadon Patricioconsuenfermizodeseode conocersi Gil de

la Cuadraera o no de los suyosy con la temerosapresunciónquehabía comunicadoa

Lucas: “Insisto en quees servil, hijo; un infame pena que nos ahorcaríaa todos si le

dejáramos“272

El deseode evitar esto, el apetitode venganzay la idea entoncesdefendidapor los

exaltadosdeque “el pueblo teníaderechoparahacersejusticia y vengarsea si propio”

270 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setertón”.Cit., PP206-207.

271 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1475y 1476.

272 “El GrandeOriente”.Cit., p 1469.
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-segúnseñalayayo273y repiteGaldósen varioscasospor bocade Moreno Guerra,Mejía

y otros27’1- parecenconcurrir, con la falta de respeto a la ley, la ignorancia, la

manipulacióndemagógicay otrosfenómenosaqueluegonosreferimos,para,segúnrefleja

Galdós, ir deteriorandola situaciónhastahacerposibleel asesinatode Vinuesa.Peroeste

proceso-no muy distinto del queGaldóshabíavivido y deseabaevitar- seve facilitado

porque,segúnsehacedeciral quepareceMartínezde la Rosa,entonces“las instituciones

vigentesno ofrecencondiciones,carecende fuerzaparaconteneren límites razonablesla

iniciativa popular y son incapacesde fundarnadasólid.i”275. Es decir, sus condiciones

intrínsecashacíandifícil evitar o controlarlas discordiasy susmanifestaciones.Veamos

comopodíaser ello.

3.2.4. Los escollosde la sendaconstitucionaVestablecidaen 1812

Es una cuestión manida, y Galdóslo señalarepetidamentecomo opinión del sector

liberal moderadode Martínezde la Rosa,que la Constituciónde 1812no eraadecuadaa

un Estadomonárquico,aunque,segúndiceel propioMartínezde la Rosa,estoseignoraba

en 1820y la “persecuciónmisma (...) habíaaumentadola veneraciónsupersticiosade sus

adeptos”.Años después,“apenashay un español(...) que no conozcalos vicios de que

adolecíala Constituciónde 1812 y que no la repute impracticable”276.Pero, dicho esto,

no sueleexplicarsepor qué. FlórezEstrada,endiscusióncon los Anilleros sobrequéhacer

en el casoVinuesa,protestacontralas acusacionesquesehacíanal “populachocuandosus

excesosno son -asegura-más que el rechazo,digámoslo así, de las osadíasde los

absolutistas”;y pocodespuésañadeen airadaironía: “La plebeescausade todo.La Corte

y el Rey no hacen más que rezar. Con tan admirable sistema de crítica, resulta

273 Op. Cit., TI!, p20Z

274 En “El GrandeOriente”,Cit., pp 151l-1512y1535-1537.

275 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1539y 1542.

276 “El espíritu del siglo”, Cit., T VII, p 358. En el mismo sentido MIRAFLORES, M. de:

“Apuntes , Cit., p 116.
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infaliblementeque la Constituciónes detestabley quedebzconvertirseen Carta”277.

Parece,pues,que, segúnGaldós, a los Anilleros se lBs atribuía el deseode que la

Constitución,al “convenirseen Carta”, fueramásmoderad2.Pero,anuestromododever,

el problemaeraotro; no seprecisabaquefuera másmoderidasinodiferente,y estoen un

sentidoque Galdósno llega a precisar.

La Constituciónde 1812establecíaun régimenpresidencial,enel que el jefe del Estado

era a la vez jefe del poder ejecutivo. Este régimen no presentaproblemasen las

Repúblicas,comomuestraE.E. U.U., dondesepuedenresolverlos desacuerdosentreel

jefe del Ejecutivo,Presidentede la República,y las Cortes,mediantela dimisiónde aquel

o -dadoquees tanrepresentantecomoellas de la soberania del puebloque lo ha elegido-

disolviendoéstasy recurriendoaunasnuevaseleccionese:aqueel pueblodécon susvotos

la razón a unou otras.

Peroen el casode una Monarqufahereditaria,comoera la españolade entonces,los

desacuerdosde FemandoVII -jefe tambiéndel Estado y del poder Ejecutivo- con las

Cortes, teníanmuy diffcil solucióno, mejor, no la tenían. Es decir, apartede que la

marchano fuerafranca, la “sendaconstitucional” tampocoera adecuadaparalograr la

concordia. Tenía la dificultad de estableceruna monarquíahereditaria y, a la vez,

presidencial.

La Constituciónde 1812presuponíaun deseode colaboracióny entendimiento

sinceramenteliberal que no parecehaber existido en Fernando VII. Yayo, aun

reconociendola necesidadde modificarla-que “algunos” defendíancomoúnico “camino

desalvación”-afirmacategóricamente:“La dificultad verdaderaeinsuperablede aclimatar

la libertad en Españaestabaen el rey, que no la queda:¿quéhubieraimportadoqueunas

Cortesilustradas,podandolas ramasinútiles dela Constitución,comodeseabala Francia,

doblandounase ingiriendo otras,hubiesendadoal árbolenterorobustezy vida, si luego

Fernandoen la oscuridadde la noche, removiendoy cortando sus raíces, le hubiera

277 “El GrandeOriente”. Cit., p 1540. La opiniónatribuidaa FlórezEstradasobreel “populacho”, es

lamismaqueVayodapersonalmentecondiversasy repetidasexpresiones:“Del atrevimientodelos realistas
-escribeVayo- originábanselas demasíasde los exaltados”.yAYO, p~ deC.: Op. Cit., TU, p 260.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMA CONSTITUCIONAL 556

destruidoy secado?.El sepulcrole ha igualadoya con los demáshombres:digamospues

la verdadenteray no queramosdisipar con el olor del inciensola fetidez de las miserias

humanas“278

TambiénQuintanaaseguraen su “Carta tercera” a lord Holland que “la mayor de las

dificulatades”de los liberalesespañolesera “la de conciliir políticamentesuconstitución
“279

con su rey
Peroello no excluyelos problemasque, además,-segúnestemismoautorinsinúaensu

“Carta quintan- parecetenerla Constituciónde 1812.

Si, dentrode un juegosincero,setratabade queel Rey sancionaseunaley aprobadapor

las Cortespodía FernandoVII retrasaríacon su veto suspensivo,como hizo con la de

señoríose intentóhacerconla de reformadeRegulares,peroal fin, despuésde entorpecer

la acciónpolítica de la opiniónmayoritaria,habíade acatarlay seguirgobernandoconella,

con el consiguientedesdoroy presumibledesgana.Mientrasqueun presidentede república

habríapodido ser sustituidopor otro conformecon la medidaen cuestión.

Si setratabade la libertaddel Rey paraelegir y cesara sussecretariosdel Despacho,o

ministros, podíaconducira cesescomoel del primer Gobierno(el llamadode ArgUelles)

y a desacuerdostannotablescomoel del llamadoministerio de Martffiez de la Rosacon

las Cortesque, inicialmente,presidíaRiego.Cabepensarqueunjefede Estadoelegidono

habríaformadoun Gobiernode orientacióntandisparsinquesehubieraproducidosucese

o la disoluciónde las Cortes.En Españahubo de producirsela violencia del 7 de Julio.

Por no citar crisisy manifestacionescomolas de febrero de 1823y siguientes2~.

278 yAYO, E. deC.: Op. Cit., T 11, pp 176-177.

279 QUINTANA, MI.: “Cartasa lord Holland”. O. C. RAE, T XIX, p 546.

280 Refiriéndosea la situaciónde desobedienciacivil y a las exigenciasde cambiode Gobiernoque

“cualquierprovincia,ciudado villorrio deEspaña”parecíasentirseconderechoa planteara finalesde 1821,
diceQuintanaen la “quinta” de sus “Cartasa lord Holland” que“pan estecaso,y parael del añoanterior
cuandolamudanzadelprimerministerio, hubierasidoinfinitamentemejorqueelReyescogierasusministros
de la mayoríade los diputados”.Y, señalandouno de los problemasa que aludíamos,añade: “Esto a lo
menosera másconsecuenteal juegoy mecanismodelas gobiernosnpresentativos.Perodesgraciadamente-
concluye- la ley constitucional no lo permitía, y este obstáculo produjo siempre gravísimos
inconvenientesen nuestramarchapolítica”. QUINTANA, Mil.: “Cartasa lord Holland”. En O. C.,
Atlas. Madrid, 1946, RAE, T XIX, nota 1 al pie dep558.
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Si setrataba,en fin, de ejecutarlas decisionesdel Legislativo,podíaFemandoVII estar

promoviendopartidasrealistaso ejércitosextranjerosque Luchasenen contray resistir él

mismo hasta forzar actos victimistas, como la declaraciónen Sevilla de su “delirio

momentáneo”,única fórmula que la Cortesencontraronparalibrarsede aquel Rey, Jefe

del Estadoy del poderEjecutivo, que, de otro modo, tenia caráctervitalicio y ejercíala

parcelade poder propia de un Presidenteelecto sin necesidadde que el pueblo lo

eligiera281.

Conocidaslas inclinacionespolíticasde FemandoVII, aquellaconstituciónle dejaba

demasiadopoder para que las expectativasde libertad abiertascon su jura en 1820 no

devinieranpronto en discordia. Cuando se sentíala necesidaddel cese tabú o de las

elecciones-que siemprehabíandadoresultadoscontrariosal Jefedel Ejecutivo, del Rey,-

se suplíancon asonadasy manifestacionesque irritaban a éste, pero no le obligaban a

cesar.Sólo pretendían,en vano,cambiarsuactitud.

La elecciónde estaConstitución,existiendoya el régim’:n parlamentarioen Inglaterra,

pareceindicio de queestaRevoluciónseplanteabaunalimitación del poderdel Rey, más

que la sustituciónde su titular, y de que, o no conocíana FernandoVII o la necesidadde

educaciónpopular,acuya atencióndedicamosel próximo apanado,eracomúnen alguna

medidaa suslíderespolíticos.

3.3. LA CONFLICTIVA NECESIDAD DE EDUCACION

En la “Historia de la vida y reinadode FemandoVII de España”,atribuidaaYayo, que,

segúnvamosviendo,parecetanprofusamenteempleadapor Galdós,sedice: “Para fundar

sobrebasessólidasel gobiernorepresentativoen nuestrapatria precisoerano sólo haber

modificadola Constitución,sino tambiénhabercolocadoel cetroen otra diestra;y para

queotra diestraempuñaseel cetro,necesitíbaseun pueblomásilustradoqueel pueblo

28! Sólo “el armade un regicida” podíaevitaresto,vieneadecirGaldósen “La Fontanade Oro”. Cit.,

p 371.
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españolde aquellaépoca.Tal es la clave del secreto:no la perdamosjamásde vista, y

seremosmásjustos con nuestrospadresy con suserrores

La ilustraciónera, pues, en opinión de Yayo, un condicionamientofundamentalde las

cuestionespolíticas. Peroello no se entendiósólo en senlido cuantitativo,sino también

cualitativo. Esta era una cuestión que, según indica María Angeles Galino, se había

planteadoya en el siglo XVIII -siglo revisionista, discatidor y caracterizadopor su

“empresacrítica“-, en el que “. . .la educaciónfue el conceptomásdiscutidode cuantosla

épocaexaminó- La causade estoresidía-añadeestaautora en queen él veníanaconfluir

los tresgrandestópicosdel tiempo: la ciencia, el progresey el método”283.

Sustituidala vía reformistapor la revolucionaria,la preocupacióneducativano perdió

actualidad,sino que duranteel Trienio alcanzó, segúnvamos a ver, un considerable

desarrollo284.

El hechomerecía,pues,atenciónen sí mismo, pero ha de tenerseen cuenta,además,

que “El GrandeOriente” sepublicaen 1876, el año en quese funda la Institución Libre

de Enseñanza,y quela preocupacióneducativaambiental~queéstarespondeencuentra,

segúndijimos, especialsensibilidaden Galdós,cuyo historicismotiende, en definitiva, a

orientara suscoetáneosde modo semejanteal que refleja en don Patricio Sarmiento.

3.3.1. La difusión de los nuevosvaloreslegalizados

Cuandose lee la segundaseriede EpisodiosNacionaleien su conjunto y se pasadel

final de “La segundacasaca”,dondequedanamparadoslos cambiospolíticospor el nuevo

ordenamientojurídico, a las enseñanzasquesobreésterealizadonPatricio Sarmientoen

suescuelaal empezar“El GrandeOriente”, parecetomar‘:uerpo literario la idea de que,

282 VAYO,E. deC.: Op. Cit., T II, p 177. Sin negrilla en el original

283 GALINO, MA.: “Tres hombresy un problema:Feijdo, Sarmientoy Jovellanosantela educación

moderna”.C.S.I.C..Madrid, 1953,p 27.

284 A ello se refiere el profesorPaladoAtard indicando,entreotrasmuchascosas,que “desde 1821

(...proflferaron) los colegiosprivados que impartíanestudiosprimarios’ (PALACIO ATARD, V.: “La
Españadel siglo MX”, Cit., p 329). Es decir, colegioscomoel de dmPatricio.
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a juicio de éste, el triunfo de los valores revolucionadosdependíade su difusión y

valoración, y se tiene la impresiónde quea estaidea respondela estructuradel texto de
285

Galdós
Amparados los principios revolucionariospor la legalidad, se hacía necesariala

286

educaciónpara lograr queel ordeny vida social secorrespondierarealmentecon ellos
Esta es una idea muchasvecesrepetidapor Galdósa 1<) largo de su obra. Ya en “La

Fontanade Oro” aparececomonúcleo del intento y relativo fracaso,de las sociedades

patrióticasen estesentido.

En “La segundacasaca”,segúnvimos, se atribuyea la carenciade educaciónla apatía

o incapacidadqueel puebloespañolmostrabaen los mediosruralesparaapropiarsela idea

revolucionariay entusiasmarsepor ella. Era, decíaGaldós,comouna modorrao letargo

intelectualproducidapor tressiglosde absolutismoque Ii hacíainsensibleal valor de la

libertad,del “andaren dospies” queexigíala dignidadde la personahumana.De ahíque,

siendo esta dignidad irrenunciable, se hacia necesariocultivar las facultadesque la

potenciaban, al mismo tiempo que se procuraban las demás condiciones que la

garantizasen.

285 La profesión y el nombre de don Patricio Sarmientoevocan, además,las preocupaciones

pedagógicasasociadaspor entoncesal prestigiosobenedictinoPedroJoséGosendede Balboa (1695-1772),
másconocidopor Fray Martín Sarmiento,cuyosvariosescritossolire la necesariarenovacióndel método
en la educacióndeniñosy jóveneseranpor entoncesconocidosy admirados.Cír. GALINO, M~ Angeles:
“Tres hombresy un problema: Feijóo, Sarmientoy Jovellanosante la educaciónmoderna”.C.S.I.C.,
Madrid, 1953,especialmentepp 123-187y 279-398.En estaobra,pp 279-398,sepublicanpor primeravez
algunos textos manuscritosde Fray Martín Sarmiento -“La educ~ciónde los niños”, (Biblioteca del
Monasteriode Silos,Ms. 73 bis) y unaseleccióndelas “Notas al Privilegio de OrdoñoJI al Monasteriode
Samosy Reflexionesprevias” (RN., Ms. 9892) quela autoratitula ‘Fragmentosvariossobreeducación”-
quesonsólounamuestradelo escrito,aunque,comodicela mismaM.A. Galino,Sarmientoes “un escritor
queno publica”, y sólo despuésde su muertese fue dandoa conocerpartede su obraen el Semanario
Eruditode Valladaresde Sotomayor.Madrid, BlasRomán,Años 17E7 (TV, pp 97-174;T VI, pp 111-188
y T XIX, PP 167-256)y. 1789 (T XXI, PP99-273).

286 Así lo había indicado expresamenteQuintana, ya en 1313, al decir que, restituidapor la

Constitución “al pensamientosu libertad, a la verdadsusderechos”,“debe (..) el Congresonacional,que
ha restituidoa los españolesal ejercfciode su voluntad, completarsi obray procurarlestodoslos medios
dequeestavoluntadseabieny convenientementedirigida. Estosmedios-explica-estánevidentementetodos
bajoel influjo inmediatodela instrucción”,por lo quedebeorganizaneéstacomo“cualquieradelospoderes
queconstituyenel equilibriodenuestraasociaciónpolítica”. QUINTANA, M.J.: “Informe delaJuntacreada
por la Regenciapara proponerlos medios de procederal arreglo le los diversosramosde instrucción
pública”. En O.C., Atlas, Madrid, 1946, BAE, T XIX, PP 175-191. especialmenteo 176.
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En “El GrandeOriente” estapreocupaciónaflora, segúnvamosa ver, en la escuela,

sociedadespatrióticasy secretas,en la acción callejera y, en general,en toda la vida

social287.

La preocupacióneducativareflejadapor Galdósen el Trienio cuenta,por otra parte,con

testimoniosdocumentalesimportantesque hacende la primaveradel año 1821 -en la que

se sitúa la acción de “El GrandeOriente” de Galdós- un momento especial,ya que

entoncesseestabadebatiendoel “Reglamentogeneraldeinstrucciónpública” aprobadopor

las Cortesel 29 dejunio de dicho año, cuyo texto reflejí que, segúnse le llama en su
“288

artículo122, se concebíacomoun “arreglo generalde la enseñanzapública
Aparte de las ideas de renovaciónmetodológicaaportadaspor FrayMartín Sarmiento,

esteReglamentoteníacomoantecedentesespañoleslas “Basespara la formacióndeun plan

generalde instrucciónpública”, que, trasalgún otro tral~ajo pedagógico,habla escrito

Jovellanosen 1809, y, muy especialmente,el citado “Infirme de la Juntacreadapor la

Regencia”,escritopor Quintanael año 18132t

Su espíritu respondea la idea de que la educaciónespoder y que, por tanto, debía

recogersede las manoseclesiásticasy servir al Estadoque la costeaba.Según dice

287 A lo largo de esteapanadose recogenademás,algunosejemplosde estapreocupaciónen otros

Episodios,bienrelativosal Trienio -comoel “7 deJulio”- bien a épccasposteriores-“El tenorde 1824”,
“Los Apostólicos”, “Un facciosomásy algunosfrailesmenos”-querellejanel permanenteinterésdeGaldós
por el tema y sirvenpancompletaro matizaralgunosde los aspectosapuntadosen “El GrandeOriente”.

288 En “COLECCION DE LOS DECRETOSY ORDENESGENERALESEXPEDIDOS PORLAS

CORTESORDINARIAS DE LOSANOS DE 1820Y 1821”. Madrid. ImprentaNacional. 1821,T VIII, PP
362-381,especialmentep 380. Deacuerdocon lo previstoen los Arts. 25 y 366-371de la Constituciónde
1812, se estableceen el la un~/bnnidady gratuidad de la enseñanzapública y se reorganizatoda la
enseñanza,que “se divide en primera, segunday tercera” (Art. 90). Se reglamentael establecimientode
escuelasde“primeraenseñanza”,cuyaurgenciaparecereflejarelartículo20: “Las Diputacionesprovinciales
de toda la Monarquíacuidará de establecerdesdeluego, bajo su más estrecharesponsabilidad,estas
escuelas,dandocuentaalGobiernodehaberloverificado”. Asímismo,aunqueaplazandociertasmejoraspara
“cuandohayarecursossuficientes” (ArIs. 34 y 35) seproyectan“universidadesde provincias” y “escuelas
especiales”para la segunday terceraenseñanzas.Se fundanen Madrid la “universidad Central” y una
“Academianacional”. Se prevé “la enseñanzade las mugeres(Sic)”; y se creauna “Dirección general de
estudios”, “a cuyo cargoestébajo la autoridaddel Gobiernola inspeccióny arreglo de toda enseñanza
pública” (Art. 92), si bien “oyendoentodolopertenecientea lapartecientíficaa la Academianacional,antes
de presentarlos reglamentosal Gobiernopara quelos pasea la aprobaciónde las Cortes” (Art. 101).

289 Informe inspirado, a su vez, segúnPío Zabala, en el quc Condorcetpresentóa la Asamblea

legislativafrancesaen 1792. ZABALA, Pío: “Historia de España...”.Ed. y Vol. Cit., p 228.
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Quintanaen dicho “Informe -al que el citado Reglam’Dntosiguebastantefielmenteen

todassus partes-quienesintegrenla “AcademiaNacionaL” habránde teneren cuentala

“influencia moral que la instruccióntiene sobrela opinión, contadapor algunosentrelos

poderespolíticos de un estado,y que más frene, más independienteque ellos, sirve

maravillosamentea ilustrarlos, dirigirlos y sobre todo a contenerlos”290. Ello debió

contribuir -junto a otrasesperanzaspuestasen la educación-a que -como dice el mismo

Quintana, Director General de Estudios, en un discurso pronunciadoel año 1822- al

triunfar “la libertad” en 1820, en cuanto“el Estadosereccimpone,y los padresde la patria

son restituidos a sus sillas”, “una de las primerasatencionesfue la instrucción

“291

pública
Pero, segúnse ha dicho, estapreocupaciónno era exclusivadel Gobierno.Tanto un

supuesto“Plan de la Masonería”parael año
1814mcomoel Art. 10 de la “Constitución

fundamentalde Los Libertadoresdel GéneroHumano”
2”proclamanla ideade quees “la

educacióncomootra segundalechede todo hombre”29”; y estemismo valor se le viene

a atribuir, con fines bien distintos en el Plan de Vinuesa, cuyo “mayor interés” se

manifiesta, segúndestacael profesorComellas,en las previsionespara “la formacióne

información de los españoles”,a los que deseacurar <le la ilustracióny liberalismo,

estableciendola censuray fijando las ideas “para evitar las equivocacionesdel día y

moderarla inclinación-reconocidaasíimplicitamente-quepor razónde los tiemposhay

al sistemaliberal“295,

290 QUINTANA, Mil.: “Informe dela Juntacreadapor la Regencia...”.Cit., p 189.

291 QUINTANA, M.J.: “Discursopronunciadoenla UniversidídCentralel dfadesu instalación”-“7

denoviembrede 1822”-. En O.C.de M..L Quintana,Atlas, Madrid, 1946,BAE, TomoXIX, pp 193-198,
especialmentep 194. Sin negrilla en el original.

292 A.G.P., PapelesReservadosde FemandoVII, T 67, Doc. N0 10, fols. 222-228.

293 ConservadaenIbídemcomoDoc. N0 11, manuscritaenfols 229-234,e impresaenfols. 235-242.

294 Fraserepetidaen fols. 223, 229 y 236.

295 Cfr. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 199-200.
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La cuestiónpreocupaba,pues, a unos y a otros. EJIo le da importancia histórica

suficienteparaser tratada,sin perjuicio de que refleje a la vez la intención educativacon

que Galdóspudoaplicarla,comoantesdecíamos,a su propioambiente.Tantoen su época

comoen el Trienio se mostrabauna especialsensibilidadhaciael valor de la educación

comoinstrumentode progreso.

3.3.2.Cambiode modelos

Lo primeroquesaltaa la vistaen las clasesde don Patricioes su tendenciaa sustituir

los modelosabsolutistaspor otros másacordescon la idea de libertady progreso.Incluso

antesde quedon Patriciohable,Galdósconcitaapersonalidadessignificativasdela Grecia

antiguay de la Franciarevolucionariadiciendoqueatravésde la ventanade la escuelase

oía “una voz sonoray grandilocuente,antecuyamajestadlasde Demóstenesy Mirabeau

serían un pregón desacorde”.Era la de don Patricio, que -tendiendootro enlacecon

ejemplosde lucha por la libertad- explicabaa susalumnosla historiade la antiguaRoma,

en la quemostrabamodelosy valoresque imitar y defender:“Cayo Graco,hijo de Tiberio

SempronioGracoy de Cornelia, era liberal, señores;tar liberal que se rebelócontrael

Senado.Decid, niño: ¿quéerael Senadoen aquellaépoca?

“Una voz infantil contesta:

“-El Senadoerauna camarilla de servilesy absolutistas,queno iban más quea su

negocio.

“Y la voz graveprosigueasí:

“-Muy bien... Porquehabéisde saberqueCayo Gracofijó el preciodel trigo paraque

los pobrestuvieran el panbarato. Comoqueeraun hombreque no vivt~ sino parael

puebloy por el pueblo. Luegolesprobóa los senadoresqueestabanrobandoel tesorodel

Reino...,digo, de la República.Así es que aquellostunantesno queríanque Cayo Graco

frese elegidodiputado... Decid, niño: ¿cómollamabanentoncesa los diputadosde la

“296

296 “El GrandeOriente”. Cit., p 1459.
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Los erroresde los alumnos, que en susrespuestasconfundíana los diputadoscon las

Tres Graciasy con los órdenesarquitectónicosgriegos, ademásde animarel texto, son

indicio claro de que la afición de don Patriciopor el mundo clásico se extendíaa muy

diversosaspectosdel mismo297.

El carácteraplicadode estasenseñanzassemuestra,por otra parte,en el doblesentido

de sussiguientesexplicacionessobrelos antiguosdiputadosde Romay su enemistadcon

el Senado:“les llamabantribunos de la plebe. El Senado,aquellapandilla de hombres

ambiciosos,queacaparabanlos destinosgordos, las superintendencias,las secretaríasy,

¿por qué no decirlo?, los ministerios, no queríanque Cayo Graco fuese tribuno, y

estorbabansu elecciónpor medio de intriguillas. ¿QuéEiabían de querer,sien todaslas

sesionesde Cortesles poníade hoja de perejil?No se ni ordia la lenguael granpatriota,

y en plazasy cafés,en el foro y en los pórticosde las iglesias,por doquiera,señores,

convocabaal pueblo-como hará, cadavez más, don Patricio, deseosode emularlo-para

enseñarlelas doctrinasconstitucionalesy condenarla tiraníay los tiranos...“298,

Los perfilesde éstesímbolo -enel que el honradodcn Patricio no deja de señalarsu

preocupaciónpor “el panbarato” para lospobres-secompletanmediantereferenciasa sus

luchascon “el cónsulOpimio”, que “eraun pedante,un cobarde,un servilón, unaespecie

de pena”, cuya función de antagonistasecorrespondecon la de contramodeloa quién

combatir.En los choquesde GracoconOpimio sevenlos de “pueblo y tropa, democracia

y tiranía, patriotismo y servilismo”. El cerco de Grazo y los suyos se produce-en

intencionadoerror- “al otro lado del Manzanares,o sea ~lTiber, quetodo viene a ser lo

mismo”. CuandodonPatricio concluyesuexposiciónsobreCayoGraco,dice: “Ahora...

bastade historia romanay pasemosa la Retórica”. Perosigueigual, porque,en un como

297 Estabúsquedade modelospudoencontrarlaGaldóssugeridapor Quintana,queenel Prólogoa su

“Vida de los españolescélebres”destacala importanciade las vidas escritaspor Cornelio Nepotey por
Plutarcocomo “lecturapropiade los primerosañosde la vida”, cuandola tendenciaa la imitación es más
fuerte y podemos elegir “por amigos o testigos de nuestras acciones a Aristides, Cimón, Dión,
Epaminondas”.., y “modelaseuno (...) a suejemplo”. QUINTANA, Md.: En O.C., Atlas, Madrid, 1946,
BAE, T XIX, p 199.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1459.
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guiño de Galdósañade: “¡Ea!, niños, divídanselos dos bandos.Roma a la izquierda,

Cartagoa la derecha”.Así, sin salir de Roma,introduce,además,referenciaspropiasde

aquellaculturaaludiendo,entreotrascosas,al “lauro de Ii victoria” parael vencedoren

el “pindárico certamen”queseestableceentrelos dos bardosde alumnos299.

Intencionadamenteo no, Galdós-que lo estáaplicandopersonalmenteantesuscoetáneos-

reflejaenel métodode don PatricioSarmientoel historicismodefendidoporsuhomónimo,

Fray Martín Sarmiento,que, segúndice M . A. Galino, “erige el método histórico en

método científico universal”.En opinión de Fray Martín, “toda la cienciadel hombrese

reduceo podríareducirseahistoria”; o, conotraspalabras,“todaslasfacultadessereducen

a referir históricamentequé es lo que acertóo disparatóel entendimientohumano”3~.

Pero don Patricio, reflejando ese gusto por lo clásico que Galdós atribuye a sus

coetáneos,secentraespecialmenteen Grecia y Roma, en lo que, por estimarselo más

perfecto-y quizáel másadecuadoinstrumentoparael caso-sequieretomarpor modelo.

Por otra parte, Galdósvuelve aquísobre la vigencia literaria de unos modeloscultos

cuya escasay difícil implantaciónpopularhabía señaladoya en el capitulo XI de “La

Fontanade Oro”, titulado “La tragediade los Gracos”. En él se indica que el joven

“Ramón” eligió estetemacomo“asuntopatriótico”; lo cual seexplicaporque,aunteniendo

talento, se sometió a la moda: “el frío clasicismoagostabaen flor los ingenios que,

educadosen la retóricafrancesa,(..) no atinabana utilizar los elementospoéticosqueen

aquel tiempo nuestrasociedadles ofrecía”. Ocurríaque “el pueblo, alimentadorde los

teatros,no comprendíael alto ditirambode griegosy romanos;y, al mismotiempo,ningiin

poeta acertabaa poner héroesespañolesen la escena”.A los que Galdós-habría que

añadir-pondríaen susEpisodiosNacionalesy parecetenel ya iii menteal deciresto. Pero

299 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1459-1460.

~ Cfr, GALINO, M.A.: “Tres hombres y un problema . Cit., pp 185-186, en que cita a
SARMIENTO, Fray Martín: “Notas al Privilegio de Ordoño II al Monasteriode Samosy Reflexiones
previas”. B.N., Ms. 9892, fol. 89, y SARMIENTO, FrayMartín, segúnAPENDICE quereproduceestas
mismas“Notas en GALINO, MA., Ibídem, pp 325-398,especialmentep 355. Segúndice estamisma
autora,“empirismo,nominalismoy relativismohistórico” sonlas “tresnotasqueencuadran”el “pensamiento
pedagógico”de Fray Martin Sanniento.Ibídem, p 187.
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entonces,continúaGaldós, no se concebía“el amor a la libertad sin Bruto, ni el odio al

imperio sin Cinna”, la “pasión sin Fedra”, etc.; y de ahí que Ramón,aunquetrató de

abandonarel “trillado camino” de los Alcestey Belerofonie,e ideó un Subieski,Solimán,

Amoldo de Brescia“y, por último, un Padilla(...), retrocediópor miedoa la antigUedad,

y se fijó en los Gracos”301.

Tiranía de la modao gustopor la historiay mitología :lásicasquedon Patriciorefleja

en muy diversascircunstanciasy quepareceun ecodel que,quizáspor motivosparecidos,

se habla mostradoen la RevoluciónFrancesa,culminaciónal fin de ciertosaspectosdel

humanismorenacentista.

Galdós, segúnse ha visto, atribuyeen “La Fontanade Oro” estamodaa la influencia

de “la retóricafrancesa”,con la que, por otra parte, enlazabala tareay afición de don

Patricioal compararsuvoz conlas de Demóstenesy Mir:íbeau. Poníaasíjuntosa Grecia

y Francia,imágenesremotay próximade la históricadefensade la Libertad.

Uno y otro modelosaparecentambiénjuntoscuando,por unaparte,Regatoincita a la

asambleadelosComunerosalrepublicanismoasegurandoque “Francia” lo apoyarlaporque

“aquel país no se andacon chiquitasni reparaen niñerías”; y, por otra, don Patricio

intervienea continuaciónpara reflexionar sobrela adop:iónde “la idea republicana” a

partir de “la Repúblicaen Roma”, si bien, la actitud docentede esteúltimo, y quizá el

desarraigopopularde lo clásicoa queGaldóssereferíaen “La Fontanade Oro”, danlugar

a que, rechazadopor la asamblea,hayade renunciara ello30’2.

Pero,junto a estosmodelos, aparecenpronto los de origennacional,por los quedon

Patriciomuestraun fervor similar, porno decirmayor,cuandoinformaaMonsaludde que

él y los “verdaderospatriotas”hanfundado“la grandey altísima,por mil títulos eminente

y siempreespañolasociedaddeLosComuneros(...) conel propósitodeimitar las virtudes

~‘ “La Fontanade Oro”. Cit., pp 111-117,especialmente111, ll4y lis.

~‘2 “El GrandeOriente”. Cit., p 1522.
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de los héroes que, como Padilla y Lonuza, perdieror sus vidas por las libertades

patrias“~.

En la época,lo clásicoy lo comuneroaparecenunidosen la luchapor la libertad, según

muestra Quintana al empezarasí su oda “A Juan de Padilla”: “Todo a humillar la

humanidadconspira:/Faltó sufuerzaala sagradalira,/ Su privilegio al canto,/Y al genio

su poder.¿Losgrandesecos/Dó están,queresonaban!Allá en los templosde la Grecia

un día”3t

3.13. Politizaciónvenusculturizacién

En cuanto la seleccióny valoración de los modelos educativoses resultadode la

ideologíade loseducadores,estoproduceun conflicto socialsemejanteal de la fijación del

concepto,metasy mediosde progreso,del cualparticipa.

Galdós refleja especialmenteeste conflicto de alcance general en el concreto, y

característico,enfrentamientoentredos profesionalesde la educación,cuyos apellidos

connotan raigambre mediterránea:Sarmiento y Naranjo. Estos, como los demás

ciudadanos,formanpartedel sistema.Estáncondicionadospor él. Pero,cadauno, como

el restode los individuosen la dinámicasocial, interpretlL personalmentesu propio papel

y proyecta en la educaciónsuspropios ideales.

De lo dicho sedesprendecuál es la posturade donPailcio Sarmiento;pero, además,

Galdóssecuidade queél mismola expliqueexpresamentccuandoMonsalud,sorprendido

“El GandeOriente”.Cit., p 1464.La cursivaesoriginal y vienea reproducirel textodel Art. 1<’
de los ya citados Estatutosde la Conf. de Cabs.Comunerosespafioles(A.G.P., PapelesReservadosde
FernandoVII, T 67, fol. 253). Se muestraasí un culto a los Comunerosde Castillay a los defensoresde
las libertadesdeAragónquepudo verGaldósdestacadoen Vayo (Op. Cit., T II, p 303.)y queen nuestros
dias viene a ratificar Gil Novalescuandodice que “el nombre -de Los Comuneros-recogíael inmenso
sentimientodesimpatíay solidaridadconlos comunerosy agermanadosdel siglo XVI y conlosaragoneses
en conflictocon FelipeII, por razónde susfueros.Constituía-añade-nuestramitología histórica,como la
Repúblicaromanalo habíasidodela Revoluciónfrancesa”.GIL NOVALES, A.: “El Trienio liberal”. Cit.,
pp 25-26.

~“ QUINTANA, M.J.: “Poesías”.En OC., BAE, T XIX, p3 Esdestacabletambiénenestesentido
el extraordinarioéxito alcanzadoa finales del año 1822 por el DLque de Rivascon su drama histórico
“Lanuza”, personajeconvertidoal efectoen un liberal del siglo XIX a la vez que su Felipe II evoca a
FemandoVII. VéaseLOPEZ DE ANGLADA, Luis: “El Duquede Rivas”. EPESA,Madrid, 1971,p 46.
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al verle en la escuelasin niños durantela manifestaciórdel 5 de febrero de 1821, le

preguntasi “no tiene (~..) escuela” y don Patricio le renponde:“He soltado al infantil

rebaño. Si no lo hiciera, me alborotaríala escuela,y mis leccionesseperderíanen la

algazaracomosemillaquesearrojaal viento. Esprecisotransigirun pococon la inquietud

bulliciosay la precocidadpatrióticade estoschiquillos que hande serciudadanos.De esta

manerales voy educandosin tiranías,y mansamenteles inculco susdeberesy les preparo

paraqueejerzanla soberaníaen losveniderosañosventurosos,en loscualesnuestranación

seha de empingorotarpor encimade todaslas naciones”.Señaladosasí sus ilusionados

objetivos,donPatricioabundaen la relaciónde éstosconlos procedimientosy la ideología

del educador,planteandoel conflicto en los siguientestérminos: “No creausted(...) que

imitaré la conductade esepedanteinsoportable,émulo y antagonistamio, el maestro

Naranjo, de la calle de las Veneras,el cual, cada vez que hay bullanga, revista de

milicianos, otracualquierfunciónvistosa,encierraaloschicosy no lespermitever,ni que

regocijensustiernasalmasconlas emocionesde la cosapública.Perobien sabeustedque

Naranjo es un poco y un mucho servilón, hombre forrado en obscurantismoy

encuadernadoen intolerancia,amigo de los enemigosdc la Constitución,indiferenteen

efigie, pero absolutistaen esencia,con vislumbresde persavergonzantey amagosde

realistamonacal.¿Quéha de hacercon los pobreschicosun hombredeestascualidades?

Tiranizarles,ennegrecersu espfritu, imbuirlesideasdespóticas,educarlesen el desprecio

de la Constitución y en el amor al servilismo. ¡Desgraciadanación la nuestra si

prevalecieranen ellalos alumnosde Naranjo!”. Y trasello, concluye,en unaconsecuencia

lógica, querecuerdala limitación quepara la libertad de cátedraconllevabael someterla

educaciónal serviciodel podergubernamental:“Vea usted,señordonSalvador,unacosa

dequeel Ministerio debieraocuparsesin levantarla man):extirparesasinfamescátedras,

suprimiendotodoslos maestrosdeescuelaquecon suconductaestánsembrandola cizaila

del servilismo, para que en lo venidero estorbey ahoguela frondosa planta de la
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Constitución”305.

La educación,naturalmenteconflictiva, tendía,pues,a serlomáspor su implicaciónen

el maniqueoenfrentamientopolítico que afectabaal cuerposocialen que sedesarrollaba.

El difícil acercamientoa la asepsiaen la accióneducativade instruir, crearhábitosde

diálogo, formar el criterio, enseñara pensar,a aprender,a ser, ni siquierase intentaba.

Estaacciónsesobrecargabade un sentidopolítico dado.La educacióntendíaa convertirse

en una catequizaciónhastapor quienes,como don Patricio, deseabanla libertad. La

vinculaciónde los educandosa suspropiosvaloreslleva a donPatricioacomprometerlos

en la lucha antesde formar su criterio y capacidaddecisoria.Les imbuye, además,una

actitudbeligeranteen lugarde conciliadora.Partidismo,co rnpromrsoprecozy beligerancia

que Galdós parece señalar cuando don Patricio, comentandocon Monsalud las

manifestacionesrieguistasquelos exaltadoshabíanhechocontrael Gobiernomoderadoel

6 de septiembrede 1820, recuerdaqueno sóloparticipópersonalmenteen ellassinoque

puso “a todos los niños de mi academia-dice- la cinta verde conel lema Constitucióno

muerte”~.

Convertidala educaciónen instrumentode las luchaspolíticas,la contraposiciónentre

unay otra tendenciase manifiestaen los másdiversosaspectosde la vida. Así lo refleja

Galdósen las significativaspalabrasquedon Patriciodirige a Naranjoen la primaverade

1822 y que, aun siendodel “7 de Julio”, nos permitimos avanzarparacompletareste

aspectodel temaa la vez quese muestrala resonanciay continuidadque en el siguiente

Episodio tienelo ya dicho307.El “maestrode escuela”donPatricio,vestidode miliciano,

visita la casade su colegaNaranjopara entregara su ex vecino Gil de la Cuadra,que

305 “El GrandeOriente”. Cit.. p 1462. Ello, ademásde las ;reocupacionespropiasde la ¿pocade

Galdós -pensamosen la nochede San Daniel y en Institución libre de Enseñanza...-,refleja una realidad
propia del Trienio, pues por Decretode 14 de abril de 1821 las Cortes recomendabanal Gobierno la
formacióndeuna lista de libros “queno debencorrer”. Es decir, la prácticaformaciónde un Indice laico.

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.

~ Esta continuidad se marca, además,expresamentepor Galdós al empezarestenuevoEpisodio
diciendoquedon Patricio, “lo mismoqueesteañopasado,estáexplicandola desastrosahistoria y trágica
muertedeCayo Gravo”. El “7 deJulio”. Cit., p 1555.
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ahoravivía allí, unacarta llegadaa su antiguodomicilio y, recibidopor Naranjo, le dice,

entreotrasmuchasexpresionessobresu hostilidad: “¡ Cuantose habrásorprendidousted

al yermeentraren su casa! ¡Ya sesabe...:enemigosencarnizados...,enemigosa muerte!

¡Usted, absolutista;yo, liberal; usted,servil; yo, gorro! (...) Y no sólo somosenemigos

políticamentehablando, sino escolásticamente-“dijo Sarmiento recalcandobien los

adverbios”-.Ustedenseñapor un sistema,yo por otro. Usted se inspiraen el misticismo,

yo en los grandescuadroshistóricos;ustedhaceleera susalumnosel AntiguoTestamento,

yo les lleno la cabezade Historia romana;usted enseñala escriturapor Todo, yo por

Iturzaeta...¡Enemigosa muerte!...Y ahora-añadedon Pairicio, cual si Galdósdestacase

un aspectobásico de su integral beligerancia-ha de satier ustedque hoy estrenomi

uniformey que melo he puestoexpresamenteparavenir a estacasa

La imagendel educadorapareceasídesvirtuada,segdndestacaGaldósacto seguidoal

adoptarel papel de combatiente:Vestía Sarmientoel uniforme y armas de miliciano

nacional,y “con talesarreos,la enhiestafigura del maestrodeescuelaparecíaagrandarse,

“extenderse,crecer, tocar las nubes.

“y en el profiendoabismohundir la planta.

“¡Tales eran su arroganciay tiesura y el marcial continentesevero con que los

llevaba!“~.

El deterioroqueestoproducea la docenciase apuntaigualmentecundoun grupo de

milicianos comentan,al ver acercarsea don Patricio, que “casi todos los chicos de la

escuelase le vanmarchando”,según“presumíamos”-dicen--, porque“no enseñamásque

tonterías...Se ha empeñadoen que la Historia romanaha de ser antesque la escritura”.

“Era -diceotro— el mejor maestrode Madrid antesde metersea patriota”, pero ahoralos

niños “iban a casacantandolos versosde El Zurriago y no sabíanni palotada”. “Yo no he

quitadoa mi chico (...) -diceun padre-peromañanamismolo sacode Romay Cartago”.

Masno es sóloquedon Patricio sequedesin alumnos,“la granpenadeestepobrehombre

308 “7 de Julio”. Cit., p 1573.

309 •17 deJulio”. Cit., pp 1572-1573.
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-se añade-es que todos susalumnosse los arrebataun tal Naranjo, a quien no puedever

ni en pintura, porquees servil, porqueenseñapor Todo, y sobretodo, porquele quita la

clientela”310.

Seainteresadao altruistaesahostilidaddelexaltado-y humano,pareceinsinuarGaldós,-

don Patricio, resulta que hasta los milicianos, los suyos, rechazanla prioridad que

fanáticamenteconcedíaa la formaciónpolítica de los niños con descuidode la formación

integral. Buscandoéstalos envíancon Naranjo, que es ‘indiferente en efigie”, aunque,

segúnacusadon Patricio, seacabarádemostrandoqueera “absolutistaen esencia”. Sin

embargo,delmismomodoquedon Patricioparecedescuidarsu funciónsocialal “meterse

apatriota”, ellosdescuidanlas suyas,arrastrados,comoél, por la dinámicarevolucionana.

Por eso su rechazoencierracierta inconsecuencia,si no era debido -como diría don

Patricio- a la propiaignoranciadel poderaleccionadorde la Historiaromana.El la usaba

comoun armamásen favor de la Revolución,aunqueel fanatismohiciera su empleotan

desproporcionadoy contraproducentecomoel de mucha5~otras.Don Patricio venia a ser

una encarnaciónde esesemifrustradoafánporextenderlosprincipios revolucionariosque

Galdósrefleja en ciertos grupos,organizacionesy ambientesdel Trienio. Era comouna

enloquecida“lengua de la Libertad”, segúnexpresiónque él mismo se aplicaráen “El

Terror de 1824n311

310 “‘7 de Julio”. Cit., PP 1581 y 1582.

311 EJ. Cii., TI, p 1745. El deseode facilitar desdeahorala comprensiónde supapely palabrasnos
inducea incluir a continuaciónalgunasde las aclaracionesque, recordandoestoshechos,haceGaldósen
dichoEpisodio:

No se sabebien si medio loco por la derrotaliberal, perotremeadamenteconsecuentecon suspropias
ideas,donPatricio proclamaráen 1823-1824anteGarrotey demásnisolutistassu añoranzadel liberalismo,
de “la elocuenciaquerelampagueabatronandoen los cafés,con luz y estruendosorprendentes”,inundando
de gozo suscorazonescon “ideasdeemancipación”-

Conocidala muerte de su hijo Lucas, reducidoa la condición de “un pobre maestrode escuelasin
discípulos”,y tratandoquizádeemulara CayoGraco,recorre “las callesdivirtiendoa loschicosy sirviendo
de entretenimiento,con susdiscursos,a los desocupadosde los cafCs y de la Puertadel Sol”.

Ansioso de “gloria”, convencidode queel es un elegidoqueno puede“monr como otro cualquiera”,
decidedarsu vida “por la Patria (...) y por la Libertad”.

Recordandodatos desu vida, Galdóshacenotarquedon Patricio~ecasóconsu “hermosa(...) Refugio”,
su virgen, “el día de la Encarnación , añadiendo:“Por Noche-BjenanacióLucas”. La coincidenciade
estasfechasconlas dela Biblia pareceevocarla gráfica fraseconqaeSanJuanaludea la Encarnación:El

(continúa...)



LA PUTREFACCION DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL 571

Comoél, lassociedadespatrióticasasumenunafunci Sn educadoraque, segúnseñala

Galdós,resultabastardeadapor la tendenciaa que las propiasconclusionespolíticas, que

erande gruposprivados,sustituyerana las públicasdisposicionesgubernamentales312.

311( ..continuación)
Verbose hizo carne. Con ello cobranespecialsignificadolas palabnsde don Patricio,retenidoy cuidado
encasapor Solitay empeñadoen salira morir con mego,acuyos “asesinos”grita envanodesdesuencierro
diciendo: “Soy Sarmiento, el digno compañerode mego, el únicc’ digno de morir con el; soy aquel
Sarmientocuyatonanteelocuenciaoshaconfundidotantasveces;el queno oshaametralladoconbalas,sino
conrazones;elquehadestruidotodosvuestrossofismasconla artillen resonantedesupalabra.Aquí estoy;
matadla lenguade la Libertad-negrilla nuestra-,así comohabéismatadoel brazo. Vuestraobrano está
completamientrasyo viva, porquemientrasyo alienteseoirámi voz, or todaspartesdiciendolo quesois...
Venid por mí. La horcaestámanca:falta en ella un cuerpo.No será efectivoel sacrificiosin mí. ¿Nome
conocéis,ciegos?Soy Sanniento,el famosoSanniento,el dueñode esalenguade aceroque tanto os ha
hechorabiar..- ¿Nodaríasalgopor taparlela boca?Puesaquíle tenéis...Venidpronto...El hombreterrible,
la voz destructorade tiranías,callaráparasiempre”.(“El terrorde 1824”. Cit., PP1720, 1729, 1730, 1732,
1733 y 1744-1745.)Estaideadeencarnarel verborevolucionariohabfasidoya objetodedosdensaspáginas
de “La FontanadeOro”, en las que,entreotrascosas,sedescribela tensiónproducidapor ella en Lázaro,
que,viendoa la multitud reunidaenla PlazaMayordeMadrid el 18 deseptiembrede 1821,pensaba:“falta
unavoz (...) unavoz quediga lo que todossienten(...). ¿Seríaél el verboreveladorde aquelcuerpociego
e inconsciente?”.(“La Fontanade Oro”. Cit.. p 122.)

La encamaciónde “la lenguadela Libertad”, dela “voz destructoradetiranías”, esevocadatambiénal
prendera don Patricio,queera “el viejo Sannientoquepredicabaenlis esquinas”;y serefuerza,entreotros
casos,a la vezque seenlazacon su afán de gloria y deimitar a otris símbolosde la Libertad,cuandoel
mismo don Patricio esperaen la cárcelque se le condeney ejecutt porqueél es “el apóstoly el agente
secretode la Libertad”, y tiene, “además,la nota deDemóstenesconstitucional”. Y como Solita,presapor
recibir y repartircadasdelos liberalesexiliados,le dijera queno, quela condenaday muertaseríaella, don
Patriciole contradicey asegura,entrevariasexpresiones,que,ental caso,sesienteempequeñecer,sequeda
sin gloria; “desfallezco-dice-, dejode serun Cayo Gracoparano str másqueun JuanLanas”.

La autoidentificacióndedonPatricioconDemóstenesy conChacoresultadeque,comoellos, vive -según
diceenconfesiónal prepararseparamorir- “la épocadela predicaciór,del martirio”; “ejecuto puntualmente
-dicea Dios- la misión quemeseñalasteenel mundo.Sabesquela icLea dela Libertad,enviadapor Ti para
quela difundiéramos,fuemi nortey mi gala”. La sincerahonradezcon quedon PatricioasumeanteDios
esta“misión” depredicary d4fundir la Libertadle redimeal fin desu fanatismoy erroresantelos hombres,
que,incapacesdecreertanta consecuencia,no llegana sabersi estáo se finge loco. Pero “aquella a1¡na~,
enla que “sejuntabancon aleaciónextrañala excelsitudy la trivialidad”, pareceencontrar,comoel Trienio
a que tantose parece,la simpatíade Galdós,por muy enloquecidaque fuerasu búsquedade una“página
histórica” y dela “fama póstuma”: “¡Cuántostienenéstacon menosmotivos -concluyeGaldós-,y cuántos
ocupanaquellahabiendosido tan locos comoél, y menos,mucho¡renossublimes!”. “El terrorde 1824”.
Ed. Cit., PP 1778, 1795, 1796, 1812, 1813 y 1818.

312 Es notable, sin embargo, el inicial papel educativo que, como Galdós, les hablan atribuido los

coetáneos y les atribuye la historiografía posterior. Ya nos hemos referido antes a lo dicho sobre ellas por
el profesorGil Novales.Enlazandosu función primera con su ori!en, dice bis M. Zavalaque “tanto la
sociedadpatrióticacomola secreta,su contraparteclandestina,parecenserherederasdeaquellassociedades
económicasdel siglo XVIII”. Se vinculanasí,por unaparte, conla investigacióny difusión delasciencias
útiles realizadapor éstasen el siglo anterior;pero, por otra, se mdiDa su nuevomatiz al añadirque,en el
siglo XIX, se crearonotrasnuevascuyo carácterera casisiempre“aDentuadamentepolítico”, y se concreta
elsignode sumilitanciadiciendoque“defendieronla soberaníapopular, la libertady la igualdadsobretodos
los principios”. ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., p 59.
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Galdóshabla planteadoclaramentela cuestiónen “La Fontanade Oro” cuando,según

seha visto, señala,por una parte, “los noblesesfuerzosde aquellajuventud,que tomó

sobresf la grantareadeformary educarla opinión quehastaentoncesno existía”; y,

por otra, que, a consecuenciade los “grandesdelirios” qu~ “bastardearonun tanto” estos

noblesesfuerzos,“los clubs, quecomenzaronsiendocátedraselocuentesy palestrade

la discusióncientífica, salierondel cfrculo de sus ftncionespropias,aspirandoa

dirigir los negociospúblicos, a amonestara los gobiernose imponersea la nación”3t3.

CuandoGaldós vuelve sobre este tema en “El Grande Oriente” ya no describeel

problema,sino que lo revive directamenteen accionescomoel ya citado escritode “La

Cruz de Malta” al Rey u otras semejantes.Suatencióna estassociedades,ya tratadasen

“La Fontanade Oro”, resultamarginal y complementariade la dedicadaa las sociedades

secretas;pero, aunqueseabrevemente,reproduceante el lector una imagendel mismo

signo que la reflejadaen dicha novela.

Don Patricio, mostrandoel valor educativoen quese~¡poyabala polémica mantenida

sobreellascontrael Gobiernopor el grupoliberal eraltadc,semanifestaba,segúnvimos,

partidariode aquellas“sociedadestanpropias de un pueblo libre”, en las que “hombres

eminentes”derramaban“el fructífero rocío de la palabraoonstitucional”.Son a susojos

un medio de formación, colaboradores-se diría hoy- en un servicio público, puesél

“abriría en cadacalledospor lo menos”y las “subvencionaríaconfondosdel Estado,para

quesepropagase-insiste-la ideaconstitucional”3t4.

Esta es tambiénla idea que la historiografía atribuye a muchosotros españolesde

entonces.En el Reglamentode unasociedadpatriótica fundadaen Sevilla el año 1820 se

decíaque “conociendolosciudadanosqueseríanefímerasnuestrassatisfaccionesreinando

la ignorancia, se reunieronen varias sociedadesa fin de hacer conoceral pueblo la

313 “La Fontanade Oro”. Alianza Editorial, Madrid, 1973, p 16. Sin negrilla en el original. Ver

tambiénapanadosanteriores.

314 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1464 y 1466.
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dignidad queposeecon la Constituciónpolítica de la monarquía”315.Junto al deseode

formaciónpolítica, máspartidista,se insinúael de formacióngeneral,de luchacontrala

“ignorancia”, cuyaconvenienciasedefiendeexpresamenteen un periódicomalagueñode

la épocadiciendoque “la instrucciónpública o cultura de las letras (...) haceaparecer

inteligenciascasi divinas”316.

Pero, segúnafirma Iris M. Zavala, “ademásde estaactividad educativala sociedad

patrióticadel trienio difundió una ideologíademocrática”:,“los dirigentesmásconocidos

del partido exaltado utilizaron estas organizacionescono tribuna política”. El papel

educativo,de interésmás general,y el político, concetidoen términos liberales, son

aludidosporFlórezEstradaal propugnarla existenciade entassociedades“como un medio

de ilustrarse” y comodefensa“contra la opresiónde las autoridades”317.

De hecho, segúnvimos en el apanadoanterior, el primero de estos papelesresultó

arrolladopor el segundo.Suacciónformadora,y deformadora,semuestraestrechamente

compartidaconlas sociedadessecretas.Ya vimos queMonsaludacusabaa los masonesde

que, juntamentecon los Comuneros,estabaninstruyend~al “vil populacho(...) en el

inicuo arte de hacersejusticia por si mismo”. Resultadoen partede ello era que “a

principiosde marzo” de 1821 “el pueblo,desbordadoy sin reconocerley ni frenoalguno,

expresabasu voluntadruidosay groseramenteen los cluts. A fuerzade ofr hablarde su

soberanía,empezabana creer que consistíaésta en el uso constantede la iniciativa

revolucionariay en el ejercicioatropelladode la sanciónpopularen asonadas,violencias

y atrocidadessin cuento”.Hacia lo que le habíanenseñado,parecedecirGaldósal añadir:

Cfr. “Reglamentode la sociedadpatriótica constitucionil de Sevilla, 1820, 1”. Citado por

ZAVALA, bis M.: “Masones, comuneros y carbonarios”. Cit., pál

316 “El Martillo Malagueño”. Málaga, 22-VII-l 822. Citado por ZAVALA, I.M.: “Masones, comuneros

y carbonarios”. Cit., p 62.

~ Cfr. ZAVALA, Iris M.: “Masones, comunerosy carbonari’s”. Cit., p 63. La posición de Hórez
Estrada contra “todo obstáculo al descubrimiento de la verdad, a la mayor ilustración de los pueblos” etc.,
etc., junto a la de otros varios oradores y al “Dictamen de la Comisiónnombradapor las Cortes para
presentar un proyecto de ley que asegure a los Ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas,
evitandolos abusos,”puedeverse en los discursos pronunciados er las Cortes entre los días 14 y 21 de
octubrede 1820, reproducidospor M. de Mirafloresen “Documento’~...”Cit., T 1, Pp 168-204,comoDoc.
n0 XXVII, 1-6.
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“Romero Alpuente, (...) habíadicho que la ‘guerra civil era un don del Cielo’. Istúriz,

joveny exaltado,habíadicho quela palabra‘rey eraanticonstitucional’.MorenoGuerra,

que ‘el pueblo tiene derechoa hacersejusticia y vengarsea si propio’. Golfín, que ‘la

anarquíapurgabala tierra de tiranos’. Otro llamabaal Tiono ‘cadalsode la libertad’ ~

Por otra parte, “los cesantes,esosinsignespatriciosdesairados-diceel masónCampos

a Monsalud, refiriéndoseal personalde “porterías” oficiales que se les iba con los

Comuneros-,no quierenvolver a las panaderías,carniceríasy molinos de chocolatede

dondesalieron.Encuentranmás fácil encastillarseen las Fortalezasde Padilla, donde,

haciendocomedias,se van adiestrandoen la oratoriay en el arte de conspirar”319.

La “oratoria” y “el artede conspirar”parecenmuchasy xes la únicaaspiracióncultural

de quienesabandonabansu anterior trabajo poseídosde una idea falsa de los propios

derechosy obligacionesque da lugar a expectativasdescabelladasy a disfunciones

políticas, profesionalesy administrativasde todo tipo. ljn ejemploentremuchosesel

concretocasodel zapateroPujitos, que, trashacersemiliciano, espera-dicea Monsalud-

que “el señorRegato»le dé »undestinoenla Contadurfad2 Propios”,cuyopresumiblemal

servicioseñalaGaldósal añadirPujitos: “Don Patriciomeensehaa echarla firma, que

es lo quenecesitoy salgael sol por Antequera“~ -

La función culturizadorade estas sociedades,relativamenterepresentadapor don

318 “El GrandeOriente”. Cit., Pp 1486y 1511-1512.Las fra~cs entrecomilladasen el texto anterior
se hallan con el titulo de “Doctrinas anárquicas” y sin más atribucidn que a Romero Alpuente, en VAYO,
E. deCi Op. Cit., T II, p 247; lo cual, ademásde serunamuestramásdel empleoqueGaldóshizo deesta
obra, reflejasu técnicade atribuir opinionestípicasa personasque, á no las dijeron,pudierondecirlas.De
hecho,salvoIsttiriz, todosloscitadospor Galdóslo habíansidoantesporVayo, querefiriéndoseal asesinato
deVinuesahabíadicho,enla p. 243: “Paraoprobiodesu memonaolaronsantificarla matanzaenel templo
delas leyesRomeroAlpuente,Golfín y MorenoGuerra,y llamaroninjustamentepatriotasa los quehabían
descargadoel martillo sobrela cabezade la víctima inmolada”. Por otra parte, la responsabilidadde estas
enseñanzasseindicatambiénen “La FontanadeOro” cuandoColetilla damacontralos, “¡Infames,perros!
que le habíanhumillado y maltratadoen la calle pataque dieravivas a la Constitución,y, aunquecon
opinióndeabsolutista,diceque “tienen laculpalos otros,lossabios,los declamadores,losqueleseducan,
esosmalvadoscharlatanesqueprofananel don dela palabraen los inEamesconciliábulosdelas Cortes”. “La
Fontanade Oro”. Cit., p 44. Sin negrilla en el original.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1515.

320 “El GrandeOriente”. Cit., p 1519. Sin negrilla en el orignal.
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Patricio, parececlaramentepospuestaa la utilidad materia inmediatao interéspolftico.

Así, cuandodon Patricio adopta cierta actitud profesoralpara explicar a la Asamblea

comunerala idearepublicanaresultaduramenterechazadoy, aunquecontestaaun “indocto

grosero’ que le manda “a la escuela” que él “es quien debeir (..~) a aprenderlo que

ignora”, desistede su intento, abatido por los brutales insultos de Pelumbres.Aquella

asamblea,cuyas sesionescalifica irónicamenteGaldós de más “doctrinales (...) que

ejecutivas”, prefería escuchara Romero Alpuente, cuyo discurso político suscitaba

esperanzasde accesoal Poder, y al manipuladorRegatoo a sus contratados,cuyos

violentosdiscursosinducíana la confrontacióny a la venganza321.

La accióneducativa,que tannecesariase estimabaparasacaral paísdel letargoen que

aparecíaen “La segundacasaca”,no sólo resultaasíinterferidapor la politización liberal,

sino que, a la sombradeésta,se introducíaninjustificablesbastardíasque, prevaliéndose,

precisamente,de la mismaignoranciaqueteóricamentese tratabade remediar,tendíana

hacerlamáscerril y gravosa.

A estosobstáculos,y muy en relacióncon ellos, seune otro problemafundamental:la

falta de tiempo. Es decir, la inculturay los hábitosabsolutistasurgían, porunaparte,una

accióneducativaquedivulgaserápidamentelas ideasrevolucionariasy que,haciendomás

conscientey eficaz la participaciónpopularque el nuevo ordenamientofacilitaba, fuera

propiciandola resistenciaal absolutismoy, ala vez, lapositivaciónde la Libertadentodos

los aspectosde la vida social3~. Pero, por otra, la impacienciapropia del espfritu

revolucionariose muestramcompatiblecon la serenidady el tiempo largo que, másaún

que la instrucciónpopular,necesitabala formaciónde hábitosliberalesen unosy otros.

3.3.4. Expresiónsimbólicadelproblema:evoluciónfrentea revolución

El conflicto entre las prisas propia’; de la revolución y la necesidadde tiempo y

321 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1521-1526 y 1534.

322
Vayo, a quien tanto sigue Galdós, señalaen este sentid’) que algunas leyes, como la del

“establecimientodel juradoen los delitosde imprenta,dignosde alalrcLnzaen todoslos países,produjeron
tristesresultadosen el nuestropor las escasaslucesdel pueblo”. Op. Cit., T II, p 205.
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educaciónpropia de los cambiosperseguidoscon ella vien~ a expresarloGaldóspor vía

simbólicaen unaspreciosas,y al parecerpensadas,referenciasa la infelicidad y falta de

plenitud que las limitaciones educativasproducíana Monsalud, cuyo ardientee inquieto

espfritu precisaba,como la Revolución a que Galdósparecealudir en él, un soporte

adecuadoy unasrealizacionesen que plasmarse.

Monsalud,hombrey Revolución, parecesufrir la presiónde una seriede esenciasque

siente necesidad e imposibilidad de existencializar. La dificultad estaba en “la

desproporcióninmensaentre suscondicionessocialeso de nacimientoy la superioridad

ingénitade su inteligenciay de su fantasia’. Los impulsosde éstaerancomointentosde

“hacer correr a quien carecede pies”, como “una inspiraciónardiente,sin mediosde

manifestarse”,como“la curiosidadópticadel ciego (...) fuegosin combustible,(...) agua

sin vaso, (...) idea sin palabra”. Se comprendecon éstasimágenes“cómo pesasobreun

alma la fantasíacuandola falta de educaciónle ha privadode sussentidospropios”. Es

como si Monsaludy la Revoluciónideal a quienrepresentafueran irrealizables:lo suyo

“es verbo inencarnadoque lucha en las tinieblasconhorr~ndo torbellino, queriendoser
“323

forma y sin satisfacerjamássu anhelodoloroso
La carenciade educaciónadecuada,las dificultadestécnicas, la falta de tiempo y su

mismo “displicienteespíritu crítico” impidierona Monsalud satisfacersupasiónpor “la

música”, “la poesíaescrita” y “el periodismo”.La Revoluciónliberal, la Libertad, no se

podía positivar sin tiempo, no se podía disfrutar, aunqueaspirasea realizarse,como

Monsalud,en todos los aspectosde la vida. Se indica, además,que la misma “poderosa

fuerzacrítica” de Monsalud le mostraba“con claridadsumatodaslas abominacionesy

fealdadesde los hombresy de la vida, exagerándolasquizás”, y le producíatanprofundos

desengañosquelo dejaba“comomuerto”. Es un radicalismocrítico queevocael queluego

se muestra propio de los procesosrevolucionarios.

Es decir, la Revolución-incapazde esperary transigir- seríaun procedimientoineficaz

en sí mismo, por su mismanaturaleza,para lograr las condicionesen querealizarsey

323 “El GrandeOriente” Cit., T 1, p 1508.
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satisfacerse.Estabacondenadaa ser, comoel alma de Moiisalud, un “verbo inencarnado”

que no llega a “satisfacerjamás su anhelo doloroso”, una esenciaque lucha por ser
324

existenciasin lograrlo nunca,porquesesuelebastardearo frustrarantes

3.3.5- Especialreferenciaa la lenta formaciónde hábitos

En el sentidoeducativoaque nosvenimosrefiriendo,podríadecirsequeGaldósmuestra

en el talantey temporevolucionariocierta incompatibilidadcon la lenta y necesaria

formacióndehábitos.Hay en las anteriorespalabrasde N4onsaludunadifusaimagende

su natural tendenciaa un proceso,nunca acabado,de revoluciónen la revoluciónque,

lógicamente,es contrarioa que se adquieranhábitosque reflejen y consolidenalgunade

susfases.Estaidea, queparececontenerun mensajereformistaparalos lectoresdel año

1876, ala vez queseaplicaa los gruposexaltadosdel Trienio, sedifuminaotrasvecesen

la de simple inestabilidadde “aquel torbellino”, segúnb llama algunavez Galdós. El

cambio político del absolutismoal liberalismo implicaba -dada la relativa rapidez

revolucionariade los cambiosinstitucionales-la falta de habituacióny destrezade la

reprimida sociedadespañolaen quesegeneró,por másque en la entrañade éstahubiera

de haberhabido antes,necesariamente,fuerzastendentesa él. Los diferentesritmos del

cambio político revolucionarioy el social conllevansiempreun desfaseentrelo social y

lo legal.

La lucha por el cambio institucional se había visto entorpecida, según decía

Monsalud/Galdós,porque “el pueblo no entiende de ¡deas”, lo cual implicaba una

necesidadde instrucción;pero tambiénporqueno es lo mismo “el instantáneotriunfo de

la ideaverdaderasobrela falsa en la esferadel pensamiento”que “la acciónnuevasobre

las costumbresviejas. Lascostumbreslas hizo el tiempo (...) y sóloel tiempo, trabajando

un día y otro, las puededestruir”3%

La acción misma de las dos primeras seriesde Episodios refleja, por otra parte, la

324 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1507-1509.

“La segundacasaca”.Cit., p 1434.
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lentitud del cambiode mentalidadque habíade conducir, ¡or ejemplo,a la libre elección

de cónyuge.De ahíque, creadascon el cambioinstitucional las condicionesbásicas,la

instrucción,consusnuevasvaloraciones,hubierade complementarsecontiempoparala

sustituciónde unoshábitospor otros, lo cualexigíatambiéntoleranciaparasoportarlos

inevitableserroresiniciales.

Según había apuntadoGaldósen La Fontanade Oro, cuyas ideas son tantas veces

anticipo de las de los Episodios,el ponderadoBozmedianoopinaba que “el mayor

inconvenientees la impaciencia.Hay que tenerperseveranciay fe -añadía-,esperara que

la Libertaddé susfrutos.” Y, disculpandolas torpezasy violenciaspopulares,explicapoco

después:“el hábitode la libertad es uno de los másdifíciles de adquirir, y tenemosque

sufrir -enel sentidode tolerar- los desaciertosde los quepor sunaturalrudezatardanmás

en adquirir estahábito”326.

Perosi la ignorancia,la “rudeza”, dificultala adquisicióndenuevoshábitos,esalentitud

afectabatambiéna loshombrescultos, segúnseindicaen “El GrandeOriente” al referirse

a los “lumbreras” de la camarilla constitucional:“En aquelloshombres-diceGaldós-no

habíamás que talentoy honradez:el talentode pensardiscretamentey la honradezque

consisteen no engañara nadie.” Pero “faltábalesesainspiraciónvigorosadela voluntad,

que es la potentefuerzacreadorade los grandesactos«. Y concluyepoco despuéscomo

explicación: “¡Extraña ineptitudocasionadapor la servidumbre!”327.

La secularservidumbrea que tantasvecesserefiereGaldóshablaprivadoa la voluntad

del hábito de decidir, de asumir responsabilidades,que, evidentemente,sólo puede

ejercitarseen Libertad. Pero, segúnopinión atribuidaa Monsaluden “Los Apostólicos”,

aquellaservidumbrehabía privadoa los españolesde michos otros hábitosy actitudes

propiasde la vida en libertad.Todavíaentonces(1832)panderaMonsaludel granarraigo

de “las rutinas,la ignoranciay, sobretodo,la docilidadparadejarsegobernar”,quehacían

posibleel absolutismo;estimaqueEspaña“no esliberal, n~ sabelo queeslibertad,ni tiene

326 “La Fontana de Oro”. Cit., Pp 39 y 40.

327 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1538-1543,especialmenteéstaúltima.
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de los nuevosmodosde gobernarmásque ideas vagas”;que “no se tiene idea de lo que

esel respetomutuo,ni secomprendequeparaestablecerla libertadfecundaesprecisoque

los pueblosse acostumbrena dos esclavitudes:a la de las leyesy a la del trabajo”; que,

excepto “tres docenasde personas”,“cada español,al pedir libertad, reclamala suya,

importándole poco la del prójimo...”; que los “principios” liberales se acabarán

convirtiendoen “hechos” inclusoen España,pero “cien añosmeparecenpocos-continúa

Monsalud-para tan grandeobra”. Y concluye: “Españatiene hoy la controversiaen los

labios, una aspiraciónvaga en la mente, cierto instinto ciego de mudanza;pero el

despotismoestáen su corazóny ensusvenas.Es sunaturaleza,essuhumor,esla herencia

leprosade los siglos, que no se cura sinocon medicinade siglos. He visto hombresque

han predicadocon elocuencialas ideasliberales,quecon ellashanhechorevolucionesy

con ellashan gobernado.Puesbien: ésoshansidoen todos susactosdéspotasinsufribles.

Aquí esdéspotael ministro liberal, déspotael empleado,el porteroy el miliciano nacional;

estiranueloel periodista,el muñidorde elecciones,eljunterodelpuebloy el que gritapor

las calleslos himnosy bravataspatrióticas.La idea delibertad, entrandosúbitamenteaquí

aprincipios del siglo, nos dió fórmulas, discursos,modificó algo las inteligencias;pero,

¡ay!, los corazonessiguenperteneciendoal absolutismoque los crió. Mientras no se

modifiquen los sentimientos,mientras la envidia, quc aquí es como una segunda

Naturaleza,no cedasupuestoal respetomutuo,no habrálibertades.Mientras el amoral

trabajono venzalos bajosapetitosy el prurito devivir a costaajena,no habrálibertades.

No habrálibertadesmientrasno concluyalo quese llama sobriedadespañola,que es la

holgazaneríadel cuerpo y del espíritu alimentadapor la rutina; porque las pasiones

sanguinarias,la envidia,la ociosidad,el vivir de limosna, el esperarlotodo del suelofértil

o de la piedadde los ricos, el anhelode someteral prójimo, la ambiciónde sueldoy de

destinosparateneralguiensobrequiénmachacar,no son másque las distintascarasque

toma el absolutismo,el cual se manifiesta, segúnlas edades,ya servil y rastrero,ya

levantisco y alborotado.” Sin embargo,el liberalismo se acabaráimponiendo, porque

España-dice- se verá obligadaa marcharcon “la civilización”; “seguramenteandaráa
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trompicones,cayendoy levantándosea cadapaso;pero andará”328

Se insiste, pues, en la idea de que los hábitos de siglos sólo podían cambiarsecon

tiempo, con “medicina de siglos”. Este era sin duda el conflicto central de un intento

educativoque necesitabaun tiempo que no tenía; pretendíay necesitabaser rápido para

hacerdurar su tiempo, el tiempode la libertad,pero esarapidezno eraposible.Porque

sólo en la prácticade la libertad, presumiblementetorpe al principio, podríagenerarseel

hábito de vivir en ella, al igual que, segúndecíaMonsalud en “La segundacasaca”y

recuerdaaquí,sóloandando,aunquehaya“trompicones”iniciales, seaprendeaandarde
329

pie

Consciente-al parecer- de esa necesidad,el moderadoBozmedianotendíaen “La

Fontanade Oro” a disculpar los iniciales “trompkon~s” o torpezas liberales: “No

maldigamosal sol, -dice a Coletilla- porque en los primeros momentosde la mañana

produce molestia en nuestrosojos cuando salen bruscamentede la oscuridady del

sueño”3~.

Peroen 1820-1823,comoapuntaasímismo Galdós, ni faltaronabsolutistasdedicados

apotenciary capitalizaresa“molestia”, ni liberalesqueconsuegoísmohicieronmásgrave

su torpeza.

328 “Los Apostólicos”. En O.C. Aguilar, Madrid, 1976,EpisodiosNacionales,T 11, pp 643-614.En

sentidoparecidosemanifiestaMonsaluden “Un facciosomásy algunosfrailesmenos”. MismaEd. y T, PP
704, 771 y 784-786. Pasadosmuchosaños, y muchoslibros, Galdéssiguediciendocosasparecidassobre
estanecesidadde educacióny tiempoparaella, segúnseñalael prof~sorJoveral referirseal contenidode
“La PrimeraRepública”. En “La imagende la PrimeraRepública...’,Cit., p 107.

329 Esta idea, tan queriday repetidapor Galdós,se halla en jarte insinuadapor Quintanaen su ya

citado “Informe” parael arreglodela “instrucciónpública”: “Al modoqueconelejercidoseenseñaaandar
a los niños -diceQuintana-,asícon el hábito de discurrir exactamenradquiereel juicio toda la rectitudy
firmezadequeescapaz”.QUINTANA, M.J.:”Informedela Juntacreadapor la Regencia...”,lugarcitado,
p 181.

330 “La Fontanade Oro”. Cit., p 40.
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3.4. DETERIORODE LA REVOLUCION

El efectode las sociedades,discordiasy bastardeoseducativosa quenos acabamosde

referir, potenciadopor la interrelación que entre estos elementosse produce, es un

progresivodeteriorode la Revolución,cuyo inicial encanto,segúnmuestraGaldós,seva

rompiendoa medidaquesusidealesse manifiestanirrealizablespor la víarevolucionaria.

Es, vienea sugerirGaldós-tras los fracasosde 1808-1814,1820-1823y 1868-1874-,que

el modo propio de la Revolución es un factor, o un exponente,que contribuye a

obstaculizarmuchosde susidealesmásqueridos331.

Ya en “El audaz”, al mismo tiempo que se exptcan, y justifican, los intentos

revolucionariospor su irrenunciablenecesidad(de modo que quien“conozcala sociedad

de entoncesdisculparála exageración”,pues“las circunstancias-aseguraMuriel- mehan

reducidoa la desesperación”332)señalaGaldósque “la felicidad en las naciones,como

en los pueblos, nunca es innovadora”; que “... la exageraciónacompañasiempre

fatalmente-negrilla nuestra-atodo movimientorevolucionario”y queno sepuederebasar

sin peligro “el gradode revolución” quecadaépocapermite333.

Así viene amostrarloGaldósen “El GrandeOriente”, segúnindicanya susreferencias

alos hechosreciénaludidosy, comoluegoveremos,en “La Fontanade Oro”. Unay otra

obraparecenseleccionarejemplosrepresentativosde estefatal deterioro.

331 La defensade estosidealesno obsta, sino todo lo contrario,paracondenarlos procedimientos

revolucionariosa queGaldósatribuyesu bastardeoy frustración; y ello desdesusprimerasnovelas,antes
dequeenel ambientehistórico-literarioseimpusierala condenadel sBxenio1868-1874quesesueledestacar
enla Españarestauradoradelosaños1870(Cfr. CASALDUIERO, J. “Vida y obradeGaldós”,Cit., pp23;
y JOVER ZAMORA, J~Ma: “La imagendela PrimenReptblica...”Cit., p 29 y Sgts.).Es que,comodice
Casalduero, Galdós “no cree en la revolución, porque lo que hay que transformar es el carácter; por eso
-añade,apuntandoen el sentidode nuestroanterior apartado-dedica su obra a los maestros”(“Vida y
obra , p 74.). Estaaccióntransformadoraharíainnecesariaunavía revolucionariaque,segúnvamosaver,
se le muestratraumáticae ineficat

332 Ed. y T Cits., PP238 y 337.

Ibídem, Pp 238 y 351. En estemismo sentidopuedenverse pp 305, 370, 372 y 373.
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i4. 1. Su manifestaciónen el casoVinuesa

3.4.1.1. La imagendepartida

Los insultosy pedradasal Rey, lasquejasdeésteal Ayuntamiento,lasriñasentrepueblo

y Guardias,el fanatismoliberal representadopor don Patricio Sarmiento,la violencia y

crueldadpresentesen la detenciónde don Urbano Gil de la Cuadra,las incontroladas

“palizas” recibidaspor éste en provincias a manosde los liberales y milicianos de su

pueblo, el desamparode su hija, Solita, al ser él detenidoy la codiciosao corrupta

búsquedade destinosa que se dice entregadoel GrandeOrienteparecenser otras tantas

muestrasde hechoshistóricos,aunquea vecesserepresentencon personajesnovelescos,

que reflejan un grave deteriorode la inicial armoníarevolucionaria,la postergacióno

abandonode los caucese institucionesconstitucionalesy la tendenciaasustituirla prevista

integraciónsocialpor un enfrentamientoentreparcialidadesque,provocadoavecespor los

intentosabsolutistasde los unos,acentúantambiénlas palizasy demásviolenciasde los

otros.

Es significativala imagende Monsaludenfrentándoseala asambleadelGrandeOriente,

cunainicial de la Revolución,y denunciandola sustitucióndesusidealesfilantrópicospor

manejoscorruptosy por unainteresadapermisióno promxióndeanárquicosdesórdenes.

Aunque sepersigaa los conspiradoresabsolutistas,viene a decir Monsaludanteaquella

asamblea,sedebeevitarque Vinuesay suscómplicessigansiendo“martirizadospor una

populacheríaindigna, que no sabe oponersea las conspiracionesde la Corona sino

insultandoal Rey”. Además,“el populachoacuyoservicioseba puestoesteOrden-afirma

Monsalud-no ve los enemigosrealesy poderososqueseunenastutamenteal pueblo

y se meten aquí, minandoel terrenoen que la Libertad trata de fundar, sin poderlo

conseguir,un edificio máso menosperfecto.La plebe -2Íiade-, mientrasdeja trabajaren

silencio a los queodianla Libertad, se entretieneen dar tormentoa la gente menuda”334.

Los gobernanteslegales, únicos legítimos y supuestamentelos más capacitados,se

muestranmediatizadospor la opiniónde esteGrandeOrientey porunaacciónpopulachera

“El Grande Oriente”, Cit., pp 1459-1486,especialmenteppÁ485 y 1486. Sin negrilla en el original.
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e interesadamenteinducida que no aciertana controlar335.Li mismo GrandeOrienteestá

movido, segúndiceMonsalud,por pasionesy manipulacionescontrariasa la Revolución:

“Mientras la Cortejuega con vosotros y os lanza de desaciertoen desaciertopara

desacreditaros,paraqueosdevor¿islos unosa los otros,os entretenéisen menudencias

ridículas, os debilitáis en rivalidades indignas y aduláis a la canalla, que si hoy ladra

libertad, ladrarámañanaabsolutismo.Tododependede la manoque alToje el pedazode

pan”. Ejemplo de ello semuestrael casoVinuesa,cuya “persecución(...), y muchomás

la sañudairritación delpueblocontraesepobreinfeliz, meparecen-declaraMonsalud-una

desgraciacasi irreparableparala libertad,un mal gravísimoqueesteOrdendebeevitara

toda costa, principiando por propagar la tolerancia, la benignidad, la cordura, y

concluyendopor empleartodasu influenciaen pro de los procesados”336.

Peroaquellaasambleano sólo rechazatal propuestasino tambiénal mismoMonsalud,

cuya radiación solicita. Se tiene la impresión de que los <Lirigentes revolucionarios,han

perdidosu norte y su timón: “Yo creo -dice unoa Monsaludal salir de la reunión-que

esto se lo lleva la trampa.Estamosdentrode un torbellino que nosarrastra,noshacedar

mil vueltas, nos marea, que no para nunca, y nos llevará a donde quiera el Gran

Dem¿’ourgos»~.

El propio egoísmoy la acciónexaltadaen prode la revoluciónpermanente,estimulada

aviesamentepor la Corte, obligaa constantescambiosde nimboe impidela consolidación

de los avancesposibles.La inicialmentecomúnmotivaciór de los valoresrevolucionarios

va perdiendofuerzaanteel avancedel espíritue interésdc partido, agravados,a la vez,

porel oportunismoy corrupcióndemuchosdesusindividuos.Essimbólicamenterevelador

en estossentidosquela mismanocheen quela asambleatiatade expulsara Monsaluddel

Grande Oriente obtiene Pipaón un “ascenso en la escala Masónica”. Este hecho,

Es el mismo sentido en que el M. de MIRAFLORES afirma: ‘Crítica eralasituacióndel Gobierno,
cuyos dependientesconsiderabanmás sagradassus obligacionescon las SociedadesSecretasquecon el”.
Apuntes,Cit., p 111.

336 “El GrandeOriente”.Cit., p 1486.

331 “El Grande Oriente”. Cit., p 1487.
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verdaderamentesignificativo en si mismo, se destaca,además,con el enfrentamiento

dialéctico que ambosmantienenen dicha asamblea;y, por otra parte, el alza de la

corrupciónse manifiestaigualmenteen lasexpresionesde c~uienesal salir de la reuniónse

mostrabansolidarioscon Monsaludpor motivos personales:uno esperabael apoyo de

Monsaludparaun destino; otro, felicitándolepor su “apóstrofe a Pipaón”, explica: “ese

canallava a ser presentadoestanocheen un gradosupericr.No hayquienpuedaconél.

¿Creerásque la plazaqueestabadestinadaparamí la pescóPipaónparasucriado?”338.

Galdósparecereflejaraquí, y luegoen los Comuneros,algunosde los inconvenientes

queel marquésde Mirafloresatribuyea las sociedadessecretascuandodice: “A nadie se

ocultaquesemejantesSociedades,existentesen Europade poco tiempoa estaparte,no

puedendejarde seresencialmentecontrariasa la estabilidadde los Gobiernosy auna la

buenaadministraciónde los Estados,puescreandoun interésdeasociación,contrario

por lo mismoal interésgeneral,fomentalas ambicionesparticulares,y acabapor hacer

la guerraa los quedirigen los negociospúblicos, hastalograr ponerlosen manosde sus

individuos, y haceren su provechoel másescandalosomonopolio.Así fue queenEspaña

crecieron a par de la revolución, y unos por obtenerempleos,otros por conservarlos

suyos,y otros en fm por hallar un asiloa la petición, seapresurarona filiarse en ellas, y

desdeluegoen la queentoncessellamabaMasoneríaReg3llarEspañola”339.

Al caráctersecreto,especialmentecriticadopor Quintan~íy por Martínezde la Rosaen

susya citados textos~, se une, pues, el peligro de que el “interés de asociación”o las

“ambiciones particulares” se antepusieranal “interés general”. Ello indica que el

nacimientode las asociacioneso partidospolíticosno seatribuíatantoa la diversidadde

opinionessobre el bien o “interés general” cuantoal deseopartidistade beneficiarseen

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1488.

~ MIRAFLORES, M. de: “Apuntes histórico-críticos . Cit., TI, p 54. Sin negrillaenel original.

Ver nuestro apartado sobre las sociedades secretas.
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particular por unos y otros medios341. Esta dinámica de confrontaciónpartidistaentre

liberales,consusegoísmosy divisiones-reflejadapor Galdós,segúnvimos, enel discurso

de Romero Alpuente a los Comuneros-,va produciendoel debilitamientodel cuerpo

revolucionario, que pareceperder así la ocasión de consolidarsefrente al Antiguo
342

Régimen

Susprocedimientos,amparadosa vecesen el secreto<le las logiasy castillos, tendían

a agrandarsu influencia extrainstitucionalcaptandoal pueblo por medios efectistas,

destinosu otros modosde ocultamanipulación,segúnveíamosantesy se desprendede las

supuestascuentasqueRegato,ex secretariodel GrandeOriente,presentaal irsecon Los

Comuneros,dondese le dice fundador,dirigente y promotorde cosasparecidas343.

Endichascuentas,reflejo sobretodode losmangoneosdel GrandeOriente,haypartidas

enqueGaldósparecedestacarconsu ironía el aspectoteatraly engañosode aquellosritos:

“Por dos Calaverasque mandétraerde la bóvedade SanGinés en 6 de noviembre-se

escribeenla facturadeRegato-,42 reales...Porel bordadodecuatromandiles,268... Por

echarunapiezaal sol, 12 ... Por pintar las llamas,30... Por unaescuadranuevay siete

malletes,58...”; perohayotrasen las que se apuntamásclaramentea la manipulaciónde

la opinióny del orden,o desorden,en beneficiode susmáso menossecretasconsignas:

“Por aguardientequesedió a los de Policía el 5 de enero, 14... Por lo que serepartió

cuandotiraron la pedradaal cochede Narices,410...Por papel de circulares,60... Por

341 Quintana, que en otroscasospondenlaespecialmalignidadc[ue las faccioneso partidospresentaban

en Españapor su caráctersecreto,destacatambién que, en si misme, “el espíritude partido,con pasiones
puerilesy conunaambicióninsensata”,fueel origendeloserrores,pasionesy desdoroentoncesproducidos.
y -comohemosvisto reflejar a Galdós-consideraque “dióse la setal a la división de los ánimoscon la
disolución del ejército de la Isla”, QUINTANA, M. 1.: “Cartasa lord Holland”, Cit., p 547. Sobreel
agravantequea ello añadíael caráctersecretode masonesy comuneros,véaseIbídem, p 569.

342 Quintana, insistiendo en lo antes dicho, indica que ert el desapegodel pueblo al sistema

constitucionalinfluyó, junto a la carenciade “educación”yde “tiempo”, su descontentopor el “rumbo que
las cosassiguierondesdeel segundoaño”, que “teníamásel airede interésde partidoquedeinteréspúblico
y nacional”. “Cartasa lord Holland”. Cit., PP 584 y 585.

~ Su condición de fundador parecedudosa,según se dijo, pero no la de promotor y dirigente
entusiasta.
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el saldodel piquillo que se debía a Grippini, el cafeterode La Fontana, 140.. .,“~“. Se

trata, en suma,de una seriede accionesque, aunsintiéniosea vecesnecesariasfrente a

las conspiracionesy resistenciasdel Rey y suCorte, impLicabanuna falta de respetoa la

ley que podría volversecontra el Gobiernomismo que -al menos- las consentía.

En los planostípico y simbólico, la situaciónseasocia.por un lado, con el desamparo

y soledadde Solita; por otro, con la pérdidaque Monsalud sufredel amor de Andrea.

Monsaludse sienteobligadoa remediarel desamparode Solita enatenciónaobligaciones

moralesy de gratitudcontraídasañosantesconsuspadres.De ahíquela acojaen su casa

y queasumael compromisode sacarde la cárcela Gil de la Cuadra: “No digasquesoy

generososi sacoa tu padrede estemalpaso(...) -comentaala agradecidaSolita-. Di más

bienque soy un malvadosi no le salvo”345.

Esta sensaciónde obligaciónmoral grave con el pasadoparece,pues, anunciarque

Monsalud, símbolode la Revolución, se sacrificarápor cumplirla; y acto seguido,el

lector, queconocesusocultosy apasionadosamorescon Andrea,sobrinade Campos,va

viendocómo,paraobtenerel apoyode ésteen favor de Gil de la Cuadra,Monsaludhade

renunciara aquellosamores-que eransu ideal de vida- El mismo tiempoque, otra serie

de imágenesy símbolosreflejanel deteriorodel ambienterevolucionario.

Inicialmente,el peligrodeestapérdidasepresagiacomoalgoconsustanciala Monsalud,

pueséste, intuyéndoloya por ciertaspalabrasde Campos,trata, celoso,de sonsacara

Andreay, trasalgunasprotestasamorosasde ella, le dice: “A mi seme estápreparando

unadesgracia(...). Andrea, tengodesdehacemuchosdíasel presentimientode queesta

preciosacabezameharátraición. ¿Norecuerdaslo quetehedichotantasveces?Desdeque

tengousode razónno he intentadocosaalgunaquehayatenidoun desenlacelisonjeropara

ml. Si algunavez he conseguidoel objeto por muchotiempo deseado,mi dicha ha sido

corta. Siempre que cavilo acerca del resultado de un asunto cualquiera que me

intranquiliza, no puedoapanarde mi pensamientola kLea de un éxito desgraciado,y

3” “El GrandeOriente”.Cit., 1492.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1495.
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siempreacierto...Tengola desdichade no habermeequivocadounasolavez. Yo no séqué

pensarde mí”346.

Peroel lector sabeya que, junto a la naturalezade Monsalud,operaban,matizándola,

los deseosde Campos,poderosoVenerabledel GrandeOrientey burguésilusionadopor

ennoblecerse,que intentabacasara su sobrinaAndreacon el marquésde Falfán de los

Godos. Andrea, aunqueocultandoa Monsalud la ya concretarealidadqueamenazasu

unión, hacenotar estehecho: “mi tío es ambicioso...-lt dice-, tú no sabesquiénesmi

tío...; tienela cabezallena de vanidades,y yo no sé....Siz le figura queyo valgomucho,

que merezcola mano de reyesy emperadores...tontetas.”Hay que teneren cuenta,

además,quela mismaAndrea,comoesasclasesmediascon las queestáemparentada,se

halla muy apegadaa la buenavida y, cualsi mostraseen su imagen las limitacionesque

el egoísmoburguésimprime ala Revolución,no luchaconfuerzaen defensade Monsalud

hastaque sientela inminenciade perderlo. Así lo indica el mismo Monsaludal acusarla

de no quererarriesgarsepor él: “Siempre erestímida -le dice- para todo lo que me

‘y 347
favorece

Pero,además,el cursode los hechostraeenredadasotrasmanifestacionesde deterioro.

3.4.1.2. El Discurso de la Coletillay el cese del Ministerio Arguelles

La ambivalenciadel peligrosentidopor Monsalud,y suaplicabilidada la Revolución,

se aclara al ser interrumpidaaquellamisma entrevistapor la llegadade Camposy el

marquésde Falfán de los Godoscon dos noticiassimultáneasy equivalentes,aunquede

distinto plano: en el histórico, queaquel día, “en la aperturade las Cortes,Su Majestad

ha añadidopor cuentapropiaun parrafillo al discursode la Corona,en el cualconbuenas

346 “El GrandeOriente”. Cit., p 1500.

~‘~‘ “El GrandeOriente”. Cit., p 1500. Ello se incribe, por uiia parte, en esacapacidadque, según
indicael profesorSecoSerrano,tieneGaldóspararevivir la “evolución declasesy mentalidades”propiadel
ciclo revolucionarioliberal; y refleja, por otra parte, la tendenciabrrguesaafundirsecon la noblezay “la
consecuentedesarticulación”del frente formado por las clasesmedias. (SECO SERRANO, C.: “Los
EpisodiosNacionales como fuentehistórica”. En “Sociedad,literatuvay política...”, Cit., PP310 y 311.).
En lo quea esteapartadose refiere, dichatendenciacontribuyeal bastardeode los idealesrevolucionarios
y al debilitamientodequieneslos apoyan.
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palabrasponecualno digandueñasasusministros” y, yaen Palacio,“le ha faltadotiempo

paraexonerarles...”;enel simbólico-coincidiendoconel golpequeparala Revoluciónse

estimanestas“singularesprácticasconstitucionalesde nuestroSoberano”-,que “el señor

marqués-diceCampos-senoscasa(...) conmi sobrina”, conAndrea. Monsalud-explica

Galdós-se quedóblancoy frío. Punzadaagudísimahizo estremecerde dolor sucorazón”,

aunquela obscuridadde la salale permitió disimular. Se sientetraicionado,cumplido su

temor,y seva dolido y furiosocontraAndreay Campossin escucharlas ofertasde apoyo

queéstele haceparasacarde la cárcel a Gil de la Cuadraa cambiode queél renunciea

348
Andrea

La significaciónqueGaldósatribuyea estoshechose~oca muy de cercalo dicho por

Quintanaen lascuartay quintade sus“Canasa lord Holland”. Cartascuyautilizaciónpor

Galdósresulta,segúndijimos, indudable,porque,ademásde dicha similitud de ideas,son

citadasdespuésal recogeralgunospárrafos,precisamentede la “Carta quinta”3~.

SegúndiceQuintanaen estacartanadaindica mejor el valor del “ministerio dentado

(...) que los recelosconcebidospor el partido liberal en el día mismo de su caída”; y

añade: “Como si de repentesehubieraroto el escudoqueprotegíala libertad, todo se

creyóperdido,y muchosatendierona su seguridadindirdual, durmiendoaquellanoche

hierade suscasasen asilososcurosy desconocidos”3~.

El impacto producido por el Rey con “el uso violento que habla hecho de su

prerrogativa”, viene a decir Quintana,no se debía a la pérdidade los “individuos” del

Gobierno,peseal “aprecio y respetoque se debe a su~ virtudesy talentoseminentes”

-reconocidosal ser “altamentehonradospor la Asamblea,que les decretéademásuna

asignacióndecorosa”-sinoa “la desconfianzade queya la cabezadel Estadopudieseestar

nuncadebuenafe ni en unaconvenientearmoníaconel orlenestablecido.Si los ministros

348 “El GrandeOriente”.Cit., Pp 1504-1506, especialmente p 1504.

~ PEREZ GALDOS,B: “El Grande Oriente”. Cit., p 154{’ y Quintana, M. J.: “Cartas a lord
Holland”. En O. C., RAE, T XIX, PP 554-556.

350 QUINTANA, M. .1: “Cartasa lord Holland”. Cit., p 554.
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le repugnaban,¿por qué no los habla cesadoantes?”. El Rey era, en efecto -segúnse

indicópor nuestraparteal referirnosa la Constitución-el JefedelEjecutivo. Esto,además,

quitabasentidoa su acusación.Y, si queríacontarcon asCortes,¿porquéno esperóel

resultadodel debateque éstashabíande mantenersobrelas memoriasde actuaciónde los

ministros?.Habíaquepensar-viene a concluirQuintana,tras razonesparecidas,-“que ya

en Españano podríahaberministerioque subsistiese:si erade la confianzade la nación,

el Rey no le sufriría mucho tiempo; si no lo era, la opinión popular le derribaríaal

instante”. Y, señalandoesasensaciónde inestabilidadquepudo inspirar a Galdósla idea

derevoluciónpennanente,asociadaaMonsaludy largam~ntemanifestadaenestemomento

de la acciónde “El GrandeOriente”, añadeQuintana:“¿Quéorden,quéconsistencia,qué

progresospodíanesperarsedeestasmudanzascontinuasc insensatas?Así, apesarde tantas

tristesexperienciasy de unarevoluciónemprendiday logradacontantafortuna, estapobre

naciónveía siempresobresi la maldición irrevocablea que la Providenciapareceque la

ha condenado:a la triste suertede no tenerGobiernojamás~

El simultáneoecosimbólico queestehechotiene en la vida amorosade Monsalud,la

pérdidade Andrea,produceunasensaciónparecida.Reflexionandodolorido sobreesta

pérdida,Monsaludatribuye, segúndice Galdós, “todas Lasocurrenciasdesdichadasde su

vida a una ley fatal, quepresidíasus tristesdestinos,como las estrellasde la antigua

nigromancia.” Como la Revolución, Monsalud se siente abocadoal fracaso: “Otra

equivocación-decía-,otra calda,otro desengaño.Todo aquelloen que pongolos ojos se

vuelvenegro.Si mi corazónseapasionapor algo, personao idea,la personasecorrompe,

y la ideaseenvilece.Conspiro,y todo salemal. Deseola guerray haypaz. Deseola paz,

y hay guerra.Trabajopor la libertad, y mis manoscontribuyena moldearestehorrible

monstruo. Quiero ser comolos demásy no puedo. En todaspartessoy unaexcepeión.

Otrosviven y sonamados;yo no vivo, ni soy amado,no hallo fuentealgunadondesaciar

la sed que me devora”. Sus buenasintenciones,como los valoresrevolucionarios,se

frustransiempre.La sensaciónde impotencia,parejaconla que entoncescorrespondea la

~“ QUINTANA, Mt: “Cartasa lord Holland”. En O. C., RAE, T XIX, p 554.
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Revolución ante la actitud de FemandoVII, se reitera una y otra vez en sus largas

reflexionessobrela propiaincapacidadparahallarsatisfacciin. Monsaludsuponeen ellas

que existeparaél un lugar, un “ser” que le e~eratan ansiosocomoél lo busca;peroen

todaspartesharecibidola mismadescorazonadorarespuesta:“Aquí no es, aquínoes,aquí

no es”, según siente que le «acabade decir Andrea.« A la vista de su angustiosa

experiencia,dudaya: “No esen ningunaparte-dice-, y yo noriréde cansancioy fastidio

en mediodelcamino”;y, buscandoexplicaciónensupropianaturalezarevolucionaria-que

en la Revoluciónasociabanotrosal Golpede fuerzay queél asociaa sucondiciónde hijo

ilegitimo, añade:“Hijo soy del crimen, y la expiaciónde él tomó carne en mi persona

miserab]e..”352.

Pero, a continuación,Galdósseñala,comosi contestaseo interpretaseel antescitado

pensamientode Quintana,queel románticoMonsalud “se equivocabaal echarla culpade

suscontrariedadesal Destino,a las estrellas,aunacrueldadsistemáticade la Providencia,

(...): las causas(...) teníalasdentro de si mismo“~. Eslaban,podríapensarse,en su

inestablenaturalezarevolucionaria,que, tomando cuerpe en la sociedadespañola,se

agravabacon las influenciasdel absolutismodel Rey, los egoísmosde la burguesíay el

talanteviolento y carenciaseducativasde dicha sociedad.

Monsalud se había sentidohastaentoncesrealizadoy satisfechoen su relación con

Andrea, que apareceasícomoparterevolucionariade la ;ociedadespañola,comoideal

proyectoamoroso-y revolucionario-,comoel ser en que secobija o refleja el espíritu

mismo de Monsalud.Estesentíasu encantoy, mientrasduró el proyecto,se satisfacíaen

el, “por los derrumbaderosde la pasión”,comoquiencoge “abundantesfrutos y floresen

todas las ramasdel gran árbol del espíritu”, sin necesidadde la preparación,tiempo y

esfuerzoque, segúnse dijo al referirnosa las carenciaseducativas,senecesitabanpara

hacerrealidadla Revolució2y echabaenfalta el mismoMonsaludparapoderpracticar las

artesquedecíasentiren sí. “Andrea -diceGaldós-erala música, la poesía,la pintura, la

352 “El Grande Oriente”. Cit., pp 1506-1509, especialmente p 1507.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1507.
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estatuaria,hastala arquitecturay la danza;eratambién,si sequiere,el periodismo,la gran

política, la vida toda, en fin (...) Andrea era para él la totalidad de las satisfacciones

humanasy el ideal de la vida. La amabaen globo, con sus defectos,conociéndolosy

aceptándoloscomoseacepta,sin la más leveprotestade ] osojos, las manchasdel sol.”

Esto era efectodel “ciego amor”. “El egoísmoestupendodel amor ahogabaentoncesen

Monsaludla potenciacríticaqueen él hemosreconocido”.Parasepararloseraprecisa“una

gran violencia o una traición de ella.” Cuandoéstallegó. Monsaludquedó “dolorido y

desesperadopor la conmociónde la caída”, con imagen equivalentea la que, según

Quintana,ofrecía la Revoluciónen aquella “noche que siguió al día del desengaño”354.

TodavíatocaGaldósotro aspectoo fibra simbólicaantesde volver a la crisis histórica

simbolizada.Es cuandoMonsalud,buscandoalivio a supena,llamaa sumadrey aSolita,

quesoñabancon la libertad de Gil de la Cuadra,y les cuentahabersoñadoa suvez que

él lo liberabaa cambiode arrancarseel corazóny arrojdrseloal horrible perro que lo

guardaba.

Resulta,asi, que la inicial asociacióndel históricocesedel GobiernoArguellesconla

simbólicapérdidade Andreatiene una resonanciaen la consiguientepérdidadel corazón

de Monsalud,que, segúnvamosa ver, se sientea la vez su esenciarevolucionariay el

precio de la liberación de Gil de la Cuadra, de la atención a los ineludibles

condicionamientosdel pasado.

Sentadoesto,Galdósrefundereiterativoen su siguientecapituloestoselementos-con

algunasotrasimplicaciones-comoquien muestray explicael deteriorode la Revolución

a quese refiereeste apartado.Deterioro quese muestraen primer lugar en los hechos

históricosquehabíande servirdepautay centroal conjunto,si bien, al empezarsurelato,

llama la atenciónsobre su simultaneidadcon las simbólicaspreocupacionesde Salvador

Monsalud:

“Salvador se inquietababien poco de un acontecimientoque por aquellos días, los

primeros de marzo, agitabahondamenteel mar de la pMltica, produciendoborrascas,

“El Grande Oriente”. Cit., p 1509.
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zozobrasy naufragios.¿Necesitaremosrecordarlo,a pesarde haberhabladode él, por

cierto con muchadiscreción,el marquésde Falfánde los Godos?Olvidandolas prácticas

constitucionaleso haciéndoseel tonto, que esla opinión másautorizada,añadióel Reyal

discursode la Coronaun parrafillo de su invención,en el cual sequejabade lo insultos

quediariamenterecibía,y acusabaconestemotivo a los Ministros y a las autoridadesde

Madrid -~-. Alborotóseel Congreso,alborotAndosemáslos clubs, los Ministrosestaban

con medio palmo de boca abierta, sin saberlo que les pasaba,y mientrasel Rey los

destituíaarrebatadamente,dabalesel Congresoun votode confianzay unapensióncitade

60.000reales;admirablealmohadaparareclinarla gloriosacabezadespuésde unacaída.

“Su Majestad,firme en el propósitode hacerseel tonto (y quiencreaotra cosano sabe

hastadóndellegabala malicia del astuto Rey neto), pidió consejoa las Cortespara la

formacióndel nuevoMinisterio, inauditaaberraciónconstitucional,puesel Gabinetecaldo

teníamayoría~356~•Los diputados-continúaGaldós-contestaronal mensajedel Rey con

un refunfuñode desconfianza,achacarona la mano oculta los insultos consabidos,y

negáronseaproponerlosnuevosministros,dandoaentenderal Soberanoqueel Ministerio

ArgUelleserael mejor de los Ministerios posibles.Fernandoconsultóentoncesal Consejo

de Estado,y de estaconsultasalióel Ministerio del 4 dc: marzo.

“Era natural-concluye-queel nuevoGabineteno gustasea nadie.Los tibios lo tenían

por exaltado,y los exaltadospor tibio. Procedente,conio el anterior,de la mayoría,el

GabineteValdemoro-Feliérepresentabalas mismasideas,la propia indecisión,idéntica

dependenciade manejos secretos; representabatamtién la debilidad frente a los

alborotadores,las pedradasal cochedel Rey, la toleranciade las grandesconspiraciones

y la persecuciónsañudade las pequeñas.De entoncesdala,si no estamosequivocados,la

~ EstediscursosehallareproducidoíntegramenteenMIRAFLORES,M. de: oc, Cit.,
T 1, pp 225-228,como DOC. n0. XXXIV.

356 Galdósparecehablaraquícomo si la Constituciónde 1812 establecieseun régimenparlamentario.
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célebrefrasede los mismosperroscon distintos collares’357.

Este relevo no conlíeva, pues, un cambiode “la situaciónpolítica”, que, segúndice

Galdós, seguíapresentando“en el Gobierno debilidad; en el Congreso,confusión; en

Palacio,solapadasintrigas, cuyasresultasseveránmás idelante.El pueblo,desbordado

y sin reconocerley ni frenoalguno,expresabasuvolunt~Jruidosay groseramenteen los

clubs.A fuerzadeoir hablarde susoberanía,empezabaacreerque consistíaéstaen el uso

constantede la iniciativa revolucionaria,y en el ejercicioatropelladode la sanciónpopular

en asonadas,violenciasy atrocidadessincuento.”Era,endefinitiva, segúnpareceinsinuar

Galdós seguidamente,-y dijimos al hablar del bastardeo de la acción educativa- la

aplicaciónpopularde las enseñanzasde RomeroAlpuente,Isturiz, MorenoGuerra,Golfffi

y otros.

TodavíaGaldóscompletaestecuadroindicandoque “el nuevoMinisterio” habíasalido

“como el anterior”, de las “sociedadessecretas”,si bien éstassehallabande momentoun

tanto “desconcertadas”porque “no habíagran seguridadde quesedejasegobernarpor

los ValerososPríncipes”, segúnpareceestimarsehabitual358.

Su imagencoincide sustancialmentecon la queyayo ofreceal decir, entreotrascosas

tambiénanálogas,queel nuevoGobiernohubo de actuare:rxtre“los martillazosde laslogias

y castillos (...) las oleadaspopularesy (el) torrentede los realistas,quedentroy fuerade

Españatrabajabanen rompery desaquilatarsu firmeza”3’9.

El comentarioquede estadeterioradasituaciónhacenCamposy Monsaludmientras,

forzosamentereconciliados,tomabanalgoenLa Fontanade Oro, permiteaGaldósvolver

de nuevo sobresu expresiónsimbólicaen la promesaqu’~ Monsalud hacede renunciara

“‘ “El GrandeOriente”,Cit., p 1511.Estenuevo Gobiernose formécon EusebioBardaji (Estado),
Mateo Valdemoro (Gobernación),RamónPeliu (Ultramar), Vicerte Cano Manuel (Gracia y Justicia),
AntonioBatata(Hacienda),TomásMorenoDaolz(Guerra)y FranciscoEscudero(Marina). Trasel asesinato
deVinuesa(4 de mayo de 1821) Valdemorofue sustituidoenGoberaaciónpor Pelid (de ahíqueGaldósle
llame GabineteValdemoro-Feliú),y éste,en Ultramar,por RamónLópezPelegrín.yAYO, E. de C.: Op.
Cit., T II, p 229; ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”. Cit., p 696 y GIL NOVALES, A.: TMfl
Trienio...” Cit., Pp 27-28.

358 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1511-1513.Sin negrilla en cl original.

yAYO, E. de.: Op CiÉ, T II, p 230.
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Andrea. Permitasenosreconstruir ésta para mostrar ese simbolismo. Recordandosu

borrascosaentrevista anterior, se quejabaMonsalud de que Camposhabía intentado

comprarle “con viles ofertasde destinosy menudencias”,y, cual si Galdósaclaraseque

la Revoluciónsesueleenvileceral fin, seapor “menudencias”o porotrosmotivos, incluso

altruistas,Camposle contesta:“Y ahorate compropor el precioque tu te haspuesto:por

la concesiónde una graciaa que das sumaimportancia.La cosaen sí es la misma,no

varíamásqueel precioy la clasede moneda.” Precioy monedaque seconcretana

continuaciónen ponerle“en la calle” a Gil de la Cuadraacambiode queMonsaludle deje

“en paz” a su sobrina Andrea. Esta, “a fuerza de ruegos,de razones,de regalos,de

mimos, de promesas,me prometió -dice Campos,recordandosu ya aludido deseode

ennoblecerse,-ser Marquesa...¡Marquesa,ya vesquépedrada!...”Sin embargo,Campos

necesitagarantíasdequeMonsaludla rechazaráporque,segúndice, “la muy tonta... (...)

se arrepiente”,quiere volver con Monsalud, “está loca”, hubo que “enccrrarlaporque

queríasalir” abuscarloy semuestradispuestaa suicidarse.Estohacemellaen Monsalud,

que renovaentresuspirossu renuncia, comoquien “dice adiósa la vida. (...) En aquel

momento-aclaraGaldós-mojabasucorazónal perro’3~.

Monsalud,y enél la Revolución,hade renunciaraquita le hacíarealidadidealesmuy

queridos,perdiendoasísu corazón,paraevitar la degradación,aúnmayor,de la ingratitud,

de no asumir las obligacionesheredadaspor el conjunto social que le da existenciay

carácter

“El GrandeOriente”. Cit., pp 1512, 1513 y 1514. Sin negrílaenel original. Esestaunaimagen
queya Galdóshablautilizado con Araceli: “Me metí la manoen el pecho -cuentaéste-,saquéel corazón,
lo estrujécomo unanaranjay se lo arrojé a los perros”. C&Jiz, Cit., p 894. Porotra parte, estegestode
Monsaludvienea equivaler,conalgunosnuevosgiros y matices,al queL4zaro ofreceen “La Fontanade
Oro” cuando,desvalidoy a la vez obligado, por amory moralmente,a salvara Clarade las Porrefioy de
sutío Coletilla, seve en el “angustiosotrance”de pedircobijo en lacasadeeste“tbnático, encuyapuerta-

segúnse le habíaexigido-habíadedejarsuscreencias,sussentimientos”;o, másclaramente,se sometepor
“necesidad”a “la apostasíaqueen casadel realistase le obligabaa hacer”. “La Fontanade Oro”. Cit., pp
194-205,especialmente,195 y 200 Sin negrilla en el original.
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3.4.1.3. Del idealismo al posibilismo: nuevasdificultadesy reducción de las

aspiracionesrevolucionarias

El paralelismoentrelas realizacionesy dificultadesde Monsaludy lasde la Revolución

se mantienecuandoGaldós, volviendo inmediatamentea la realidadhistórica,y a la vez

que la revive, muestrala dependenciaquede ella tiene el éxito en la liberaciónde Gil de

la Cuadra: “No hay que pensaren que el Gobiernosue~Lte la presaabsolutistaque tiene

entre las ganas.Es preciso-explicaCamposa Monsalu1- ofrecerun par de víctimasal

pueblo, y comono sele puededarun león, sele daun ccnejoiY, mostrandoqueGaldós

-como Yayo, como Quintana...-estima que gran part~ de estas demasíasy torpezas

liberalesson comprensiblesante la provocadoraconductade los absolutistas,con el Rey

a la cabeza,continúaCamposasí:

“Ya sabesqueel cura Merino ha hecho la graciade apareceren Castilla; el Abueloha

levantadotambiénunapartidacercade Aranjuez,y AizqL¡ibil recorrecon sugenteel país

de Alava. El Pastor entra tambiénen campaña,y a variosde su partida, que han sido

cazados,se les encontraronmuchosochentinesde los queacuñóel Gobiernohacepoco.

Estosochentinessedierontodosa la CasaReal, de modoqueno haydudaalgunarespecto

a la manoqueestámoviendoesavil máquinade laspaflidas.

“—el Rey.

“-Sí; y cuandolos Ministrosle hicieronnotarla coincidencia,respondiótranquilamente:

‘Es muy extraño eso’, y no dijo más. La Corte -continúa Campos- trabaja con

desesperaciónpor encenderla guerracivil, y los curasy los guerrilleros,amparadospor

ellay por las Juntasextranjeras,haránun esfuerzoterriblepararestablecerel absolutismo.

Nosaguardaun porvenirde rosas.Ya sabeslo que significanen nuestroamadopaísestas

dos fuerzas:curas, guerrilleros”36t.

Rey,Corte, clero,partidasy “Juntasextranjeras”aceleran,segúnseve, laputrefacción

liberal; pero, en todo caso,Monsaludno eximede culpa a éstosal contestar:“-No tengo

ilusionesen eseparticular. La estupidezde los liberales, su corrupcióny faltade sentido,

361 “El GrandeOriente”.Cit., p 1514.
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anunciana vocesque volveráel absolutismo.”

Camposinsiste en que “cuandopor todaspartesno seven másque peligros;cuandoel

Gobiernosemiraamenazadoy provocadoporlos absolutistas,(...) esnaturalquesi

logra poner la mano encima a alguno, apriete y apriete firme hastaahogarle.” Pero

Monsalud,aunconcediendoesalógica, contestareticente “Es natural. Lospobresgazapos

quesehan dejadocogerpagaránlas culpasde los lobos y de la Corte, que los azuzaS

Parececlaroqueéticamenteresultainaceptablela inhibición antela posiblecondena“a

muerte” de Vinuesay suscómplices.MuchomáscuandoCamposexplica: “El juez,señor

Arias, confiesaprivadamentequeno halla motivo paratinto; pero la presiónpopulary la

necesidadde hacerun escarmiento,la convenienciade amedrentara la Corte, levantaráel

cadalso.”

Podría,pues, decirseque se preparaun crimen de Estado; un gran atropello de la

libertado seguridadjurídicaquela Revolucióntratabadeestablecer.La Revolución,según

sueleocurrir, sedegrada,seprostituyey bastardeapara salvarunapartemásrecortaday

menosideal de sí. Así lo insinúaGaldósal concluir Campos: “Aquí tienes a la señora

Libertad en tales trances que no puede pasarsesu el verdugo”362. Aunque este

procederseasociaaun momentoy hechodeterminadossctienela impresión-y estoparece

mostrarGaldósa suscoetáneos-de queserepetirásiem¡reque sedenel miedo,deseode

autoafirmacióno demáscircunstanciasaque seatribuye.Enlazaasíconla ideaexpresada

por Alcalá Galianocuandodicequea las “puerilidades” y “seriosdesórdenes”producidos

aprmcipiosdel año 1823acompañaron“actosdedespotismopor partede la autoridad,la

cual, no obstanteestaren manosde constitucionalesy aunde exaltados,procedía-y aquí

se expresaesatendenciaintemporal-con la tiraníaque en tiemposde revolución,y

sobretodo en España,esregladeconductade los paridospolíticosmilitantes”3~.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1515. Sin negrilla enel original.

363 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos Cit., Vol. 1, p 189. Sin negrillaeneloriginal. Estees

el peligroqueenoctubrede 1822 habíade motivar las discusionesle las Cortessobrela convenienciao no
de suspenderalgunasgarantíasconstitucionales,para facilitar al Gobierno “la detenciónde ciudadanos
españoles”;discusionesque.segtinseñalaGil Novales,tienen un preocupadoecoen vanassesionesde la

(continúa...)
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La creencia,no decimosel pretexto,de que esnecesarioparasalvar lo posible,puede

ocasionarel sacnficiode laspropiasdoctrinas. Es, podríadecirse,unaparadójicaacción

antirrevolucionariade la Revolución;una tiranía de la libertad; unapretendidaacción

autosalvadoraque autodestruye.

Peroestaquiebradela éticarevolucionariano sólo se advierteen cosastan estridentes,

sino tambiénen laspequeñasy cotidianasque, enrareciendoel ambiente,hacenposibles,

o necesarias,aquellas:los artesanos,segúndecíael masónCampos,no queríanvolver a

trabajar en sus oficios cuandoquedaban“cesantes”, sino que preferíanpasarsea los

Comunerosy, “haciendocomedias”, irse “adiestrandoen la oratoria y en el arte de

conspirar.”Es un “misterio” cómoviven, añade,pero hay una “turbamultade vagosque

aúllanen los cafés,que alborotanen la plaza de Palacio,que apedreanlas casasde los

ministros,quevan a cantarcoplasindecentesjunto a la reja de la prisión de Vinuesa” y

que, quizápor un “milagro” de “los ochentines”de la CasaReal, “viven, y viven bien.”

Por otra parte, el simbólico Monsaludparecedegradare,a la vez que la Revolución,

cuando,en suafándepropiciarla fuga de Gil de la Cuadrí,decidehacersecarceleroaun

ariesgode que “el duquedel Parque”-dequienMonsaludessecretario-lo despida,porque

“no querrátenera suservicio a un sota-alcaide.”

Por último, cual si Galdós insistieseen que las sociedadessecretasson el cauce

fundamentalde estos manejos,atribuyea Campos,Venerabledel GrandeOriente,cierto

corruptocontrol de institucionesy personasque le permiteasegurarque Copons,el Jefe

Político,expediráel nombramientodeMonsalud: “¡Ah! -exclamóCamposcongozo-.Le

tengo cogido, le tengo preso en mis redes.Precisament~andatras de mí para que le

favorezcaen ciertaspretensionesquetraeen Graciay Justicia.Unabicoca:tresprimosque

fueronbeneficiadosy ahoraseles antojaserdeanes.Sond2 la pacotilla, de los quellaman

363(...continuación)
sociedadpatrióticaLandaburiana,donde“el diputadoAdán”, antelo; temoresde otros, como B. Morales
y Mejía, se muestrapartidariode concederal Gobiernotal confianza,perovigilada paraevitarun mal uso
“de esasmedidasextraordinarios que la mayoría de las cortes, haciendo el sacrificio de suspropias
doctrinas,y aun conaposicióndesu mismaexistencia,hapuestoa su disposiciónparael biende lapatria”.
Sesión del día 17 de noviembre de 1822 (Indicador, núm. 199, 19 de nov. de 1822, 936-8) Cfr. GIL
NOVALES, A.: “Las Sociedades Cit., 17. 1. Pp 684. 687 y 688.
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modestos...¡ Pobrecitos!Coponses muy exaltado;el Gobierno,que le pusoen lugar de

Palarea,no estámuy contentoconél. Necesitatodo el arrimodel GrandeOrienteparano

venir a tierra. Muy bien: estova a pedirde boca.Tu padre,tu abuelo,o lo que sea,seha

salvado“364

TodavíaGaldós,mostrandoque Campos-Venerablede los masones-sesometea otras

voluntadesy actúatambiéncorruptamentecomodirectorgeneraldeCorreos,indicaque

se separaron porque Campostenía que revisar unas canasdetenidaspor orden

superior.” Peroesto,ademásde abundaren las ramiflcac[onesy repercusionesde aquel

oscuropoder, sirve de enlacecon el planosimbólico, en el que, pesea esecontrol del

correo, Monsalud recibe entonces la apasionadacarta de Andrea diciéndole estar

“arrepentida,arrepentida,arrepentida”...,quelo adora,que “ni Diospodráhacerque(...)

pertenezcaa otro” y que lo espera “junto al Observatorio”.Monsalud, puestoen la

disyuntivadeelegirentreAndreao la Liberaciónde Gil de la Cuadra,eligeéstay, aunque

haciéndosegran violencia, elude todo encuentroconAndreay serefligia en los abrazos

-quizá no tan de “hermana” como el mismo parececreer- de Solita. También en este

cambiode abrazos,en el pasode Andreaa Solita, parecei’epresentarsela tendenciade la

Revoluciónasacrificarsusidealesteóricos,inicialmentem~s atractivos,enarasdeunamás

generalizadarealidadsociaP~.

Seproduce,además,simultáneamente,el ingresode Monsaluden la sociedadcomunera,

lo cuálda pie paramostrarque si sehallabaincómodoenel GrandeOrientelo estarámás

aquí. En lugar de la imagen que de sí mismo veía en Andrea, en lugar de la visión

asociadaa la libertady demásvaloresdel proyectorevolucionario,Monsaludve entonces

con desagradola sórdidarealidadejemplarizadaen las ya descritasescenasde la reunión

de los Comunerosy en suprolongaciónen la callehastaque, rehuyendotal compañía,se

retiró asucasacon la cabezahecha“un volcán”. Recordandodesvelado“los discursos(...)

las caras(...), la fisonomíaastutade Regato,la candide:sestúpidade otros, el ramplón

~ “El GrandeOriente”.Cit., ppl5l5y 1516.

“ElGrandeOriente”.Cit.,ppISl6y 1517.
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jacobinismode RomeroAlpuente”, etc, “al puntocomprendióqueeraproductoinfamede

candidezy de perversidad,gárrula bastardíadel entcndimiento,explotadapor una

diplomaciadiabólica.Comprendióque se habíametido entrehombresla mitadtontos,la

mitadferoces”.

Aquel no era, pues,su medioambienteadecuadoni, por tanto,el de la Revoluciónque

simbolizaba, segúnrecalcaGaldós al concluir: “Del esEuerzoque necesitabahacer su

espírituparadescenderal tratocontalesgentes,no hayquehablar,porquesecomprenderá
“366

fácilmente
Y sin cambiardecapitulo, sin transiciónni soluciónde continuidad,sevuelvedenuevo,

comorefundiendouno y otro, al equivalentedeteriorosuifrido por Monsaluden el campo

del amor, indicandoque, avanzada“la mañana(...) sin queel novelhijo de Padillahubiera

podidoconciliarel sueño,(...) entróCamposlleno de zozobray agitación” porqueAndrea

se habíaescapadode casahacíados díasy no aparecía.Monsaludha de comprometerse

otra vez con Camposa “convencerlade que, por másque me busque-dice-, no me

encontraráen ningunaparte”.

Cuando Andrea llega se estrella contra el “muro frío” que a su vehemente

desbordamientoamorosoconsigueoponer Monsaludcon su fmgido desprecioy con la

presenciade Solita, que,viendoaMonsaludarrojarde su lado aAndrea,y oyéndoleluego
“367

decirangustiadoque, sin embargo,la adoraba,“se echóa llorar
Consumadaesta pérdida, el ánimo del lector se va preparandopara otras con la

descripciónque Galdóshacede la historia, leyenda, “tinte lúgubre” y “mala sombra”

asociadosa la calle de la Cabeza,en la quesehallabaeL antipáticoyfeoedificio de “la

366 “El Grande Oriente”. Cit., p 1527. Sin negrilla en el origiiml. Esta incomodidad de Monsalud, que

en cuantoRevolucióndebíaestar,sin embargo,en aquellasociedad.evoca -mostrandola otra carade la
moneda-la sensaciónquedice habersentidoAlcalá Galiano cuandi, rodeadode los exaltadosque luego
fueronComuneros,y aplaudidopor ellos, “solté -dice- laexpresióndequemi puntonaturalentoncesera
estarentrelos comuneros’,y comoluego evitaseesteingresodespertóla inquinade aquellos,queya lo
habíandifundidoy celebradocomocosahecha.(ALCALA GALL&~JO, A.: “Recuerdos...”.Cit., Vol. 1,
p 179. Sin negrillaen el original.) Monsaludse ve obligadoa ingnsar, peroparecesentir queconello su
imagense deteriora.

367 “El GrandeOriente”. CiL, PP 1526-1530,especialmente1527 y 1530.
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CárcelEclesiásticao de la Corona”.

El deteriorode la inicial imagenrevolucionariaseanunciaen los “calabozosinmundos”

y en el “repugnanteaspectode incuria,descuidoy degradación”de las diversas“partesdel

edificio”, pero, máspropiamenteque en estasinercias, en lo quepareceresultadodel

espíritu de venganzay de la falta de respetoa la ley, institucionesy personas,tan

contrariosa lo esperadode la Revolución:

“La ignominiade la cárcelempezabadesdela puerta.En la esquinadel edificio seveían

multitudde inscripcionesterroríficaseindecentes.A convenientealtura,unadeesasmanos

de artistaquetantoabundanenEspaña,hablapintadounahorca,dela cualpendíaun cura,

y debajose leía: Tamajón.En la mismapuerta,otro artistahabíatrazadounaespeciede

cuadro de ánimas,dondevarioscuras recibíantizonazosde los demonios,y más lejos,

variosmilicianos nacionales,caracterizadosen la pinturatan sólo por el morrión, asaban

un cerdoquellevabael nombrede Vinuesa.En el portal i’epetíanselas horcas,y, además,

otra ingeniosapintura.Un grotescoy ventrudomuñeco,queteníaen la panzael consabido

letrero, abríala boca.Comosi éstafuerala de un horno,variosmilicianoso figurillas de

morrioncetemetíanpor ella, consendaspalas,un objetoen queseleía: Constitución.Por

debajo,unaescriturainfernal rezabael flágala, perro, u2, servilón.”

Estasmanifestacionesde odio llegabanhastael calabozode Vinuesa,en cuya “puerta

negra(se)hablatrazadocontiza la horcay el ahorcado;repetidasformulillas,comoMuera

el traidor, y una cuartetaque decía:

¡Considera,almapiadosa,

en estanonaestación,

el árbol de quecolgaron

al cura de Tamajón!”3~.

Pero,además,Vinuesasufríadíay nochelos insultosquela incontroladaira popular le

hacñ* llegar a través de un pequeñoy “lúgubre ventaniLlo” quedabaa la calle. “Por allí

-diceGaldós-entrabala voz terribledel populachocantandoinfamescoplas,amenazando

“El Grande Oriente”. Cit., p 1531.
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e insultandosin cesaral pobre reo. (..) la ira de la nación vengativa”.Vinuesaveíaen

“aquel boquetebonible (...) el ojo y la bocade la inniundacanalla,que, sin cesar, le

vigilabay le escupía”3~.

Estaamenazapopulacheraafectabatambién,aunqueen menorgrado,aGil dela Cuadra,

cuyaliberaciónintentaMonsaludmovidopor el deseode “hacerbiena un semejante(...)

dar forma al agradecimiento(...) y tranquilizarla conciencia...”borrando“las grandes

faltas” con “buenasacciones”,segúndiceel mismoMonsaluda Gil de la Cuadracuando

lo visita paraanunciarlela proximidadde su fuga. La “santidad” de estaempresa,añade,

“me hacecreerqueestavez (...) mi trabajono seráestéril”. PeroMonsaludno selo acaba

de creer. De ahíque hayade repetir, como queriendoarianzarsu esperanza:“Todo me

anunciaque estavez mi afán no tendrá,comootrasveces,un éxito desdichado”370.

3.4.1.4. La polémicasentenciacontra Vii’wesa

La ansiosaesperanzade Monsalud y el sombríoaugurioque resultade sus referidas

vivenciastienensushomólogoshistéricosenestasentenciay enla amenazantereacciónque

produce.Ambasacercanal lectora unasensaciónde situaciónlimite quepareceponeren

juegoel ya erosionadoprestigiodel Gobiernorevolucionario:

“Mientras estoocurría, -dice Galdós, señalandola siriultaneidadde los componentes

novelescoe histórico de aquellasituación,-todo Madrid se alarmabacon unaestupenda

novedad.Por todos los banjos,por todos los clubs, por todos los círculoscorría una

noticia, que muchos suponíanincreíble por lo disparatada,y otros aceptabancon

resignacióncomounanuevapruebade los desaciertosy trúcionesdel Ministerio. El fiscal

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1532. En imagenequivalenb,el AnnuaireHistorique Universel -

consideradopor 1. M. Zavala“una delas mejoresfuentesparael estudiode la situaciónespañoladurante
el trienio”-, dice al referirel asesinatode Vinuesaque “la populaceattendaitla mort commeunevengeance
nationale” (“Annuaire...”, París,año 1821, pp 454455.Cfr. ZAVALA, 1.M.: “Masones,Comunerosy
Carbonarios”.Cit.,pp26y 80.). Aquellacampañadiolugara unManfiestodeD. MatíasVinuesa,Capellán
de Honor de S. M., para vindicar su conducta moral de tas caluamiascon que públicamenteha sido
infamado(Folletode 12 pp, Madrid,ImprentadeBurgos,1821.),en lue, segúnindicael profesorComellas
al citarlo, “eludió la exculpacióndel delitodeconjura”,que se hallabasubjudice.Cir. COMiELLAS, J-L.:
“El Trienio Constitucional”, Cit., PP 195-196.

370 “El GrandeOriente”. Cit., p 1533.
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de la causaformadacontraVinuesano pedíaparaéstemasquediez añosde presidio. El

irritado pueblo, a quienhabíanhechocreerque la mueredel arcedianono erabastante

castigopara las culpasde éste,vio en los diez añosde presidiounapenatan suave,que,

más que pena, le parecíarecompensa.De los demásco aspiradoresabsolutistasnadase

decía aún; mas era probableque recibirían en pago de sus infamias algunos añosde

encierro,es decir, confites.

“No esprecisoindicar -continúaGaldós-que en todo Madrid, y principalmenteen los

barrios bajos, era un Evangelio la opinión de que había corrido muchodinero para

absolvera los malhechores;los máslistos decían:

“-¿Puesqué?El Rey no podíadejarperecera susamigos”.

Pero “en esto -dice- se equivocaban,porque Femandose distinguñt de todos los

malvadospor un funestosistemadeabandonarcobardementea cuantosle habíanservido,

y aun gozarsede un modo incalificable en la desgraciadc ellos. (...). La verdaderacausa

de la lenidadrelativadel fiscal, y mástardedeljuez-expLica-,Ñequeel Ministerio y los

masoneshabíanllegadoa comprendercuánbárbaray soezera la excitaciónvengativadel

populacho,apesarde haberlaexcitadoellosmismosenfebreroy marzo,y quisieronrendir

homenajea la Humanidady la Justicia, evitandoun sacr.ficioinútil”.

Por último, en unade esasacotaciones-dentrodel texto- queGaldóssuelehaceren su

relato,manifiestaasísupersonalcriterio, quetrasluce-comotantasveces-susestudiosde

Derecho: “Hemos llamado lenidada la penaanunciada,porque,con respectoal furioso

ardordela canalla, lo parecía,pero, en rigor dejusticia, eraunaatrocidad,quesólo tiene

disculpaen las infamestransaccionesa queobliganlos yerrospolíticos”371.

El Gobiernosevela,pues, amenazadopor la mismafuerzaqueantes utilizó contralas

maniobrasabsolutistas,encabezadas-éstaera la grantragedia-por la propia cabezadel

Ejecutivoquehabía de combatirlas,y cuya falta de voluntad,en difícil equilibrio, hubo

de suplirsecon aquellafuerzapopular.Estautilización, ademásde ilegítima, deveníaen

yerropolítico -y a ello parecereferirseGaldós-en cuantofomentaba,o permitíaaotros,

371 “El GrandeOriente”. Cit., pp 1533 y 1534
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la “excitación vengativa del populacho”, que acabaríacreyendoquepodía saltarselas

instituciones y ejercer una acción directa, obrando en su lugar, o presionandocon

amenazas,cuandolas estimaseineficaceso injustas.

La especialresponsabilidadqueen la difusión y apliaLción de estasideasse atribuyea

las sociedadessecretas,se destaca,unavez más,al centrarprincipalmentela atenciónen

la respuestaquedicha sentenciaocasionaen Los Comunerosy en el GrandeOriente: “En

Comuneros-dice Galdós- la noticia fue chispaarrojadaa la mina. La Fortalezareventó,

y unaexplosiónde salvajismo,de barbarie,de odio y necedadatronó la Plazade Armas.

Los honradosy los inocentes,queno eranlos menosbajo el estandartede Padilla, hacían

coro a los malvados,por la solidaridadque entre todos reinaba. Eran los primeros

envueltosen el torbellino, y sin saberlo,estabantanlocos comolos demás;mejor dicho,

los honradosy los inocenteseranlos verdaderoslocos,porquelos perversosconservaban,

bajo la borracherade venganza,su nefandarazón. Peio, en realidad, la noticia de la

blanduradel juez más les agradabaque les affigia. Sertlesde pretextoparaponeren

ejercicio su ideal de barbaridades,desafueros,y de admirabletemaparagritar contralos

ministros, llenándolesde befa y escarnio.”

Y, abundandoen esta actitud violenta, describeasí la reaccióny papel propios de

algunosde susprincipalestipos:

“Romero Alpuente, a quien respetaban,no pudo presidir la sesión,porque le fue

imposiblesofocarel tumulto. Regatoemitíaconsuhabitt.altono deimportanciaopiniones

furibundas. Mejía sudabagritando, y con el rostro encendidogesticulabasin poder

conseguirquele oyeran.Pelumbresdabagolpesen los tancosconun bastónsemejantea

la clava de Hércules. Don Patricio, renunciandoa s~r oído por toda la Asamblea,

pronunciaba,ora frasesáticas,orn apóstrofesdemostenianosen un pequeñogrupo que se

fornió a su lado. En suma: la Plaza de Armas, más que guarniciónregularparecíaun

ejércitoindisciplinado,un manicomioinsurrecto,o un inFiernoen quefueseley la libertad

individual parahacerdiabluras”372.

372 “El GrandeOriente”.Cit., p 1534.
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Estafuriosaasamblea,cuyodescontrolvieneacorresponderseconel desgobiernoestatal,

tienesu prolongaciónbastardaen la Camarilla delpopulacho,cuyaacción, segúnsedijo,

inspira o manipulaRegatocomoagentesecretode Su Majestad.

En las referenciasde Galdósaestaacciónconfluyenalgunasdesusideasmástempranas

y persistentessobreel deteriororevolucionariodel Trienio Ya en “La Fontanade Oro”,

reflexionandosobre los posiblesfactores del mismo, y ipuntandoespecialmentea la

camarilla Real, opina Galdósque “si hay algo más terrible que la Anarquía, son las

Camarillas“~.

En “El GrandeOriente” tales doctrinasse planteanal p royectarseesteasesinatoen la

camarilladeRegato,síntesisde las ideasdetal camarilla,tendenciaala anarquía,estímulo

secretodel Rey en estemismo sentidoy algunasotrascosas.

A su reuniónde aquellanocheno asistióninguno de los diputadoscomuneros,ni más

periodistasque Mejía, ni máscargosoficiales de aquellasociedadque Regato. Perosi al

decirlos ausentesse evita su inculpación personal -y aun la oficial de la Asamblea

comunera-en el acuerdocriminal queestacamarillatoma, Galdósno pareceeximirlos de

habersembradolos vientosqueprodujeronaquellatempestad.

Regatoactúasobreterrenoabonado.La ideacomunerade quelos moderadostendíana

entendersecon la Cortey perseguíana los patriotasle sirve para introducir el miedo en

aquellacamarillaasegurandoque el Gobierno “va a pegar,pero a pegarfuerte”, y que

empezarásu obra acogotandoa los buenospatriotas,que -nofaltaba más, parecedecir

Galdós,-somosnosotros”.El rechazoala moderaciónseexijendeal dela “gentede lengua

“La FontanadeOro”. Cit., p 371. La accióndecamarilla, queen “El GrandeOriente” seextiende
-comodijimos- a la del populachoy a la constitucional,se muestra~ntoncestambién fuerade palacioa
travésdeLa Fontanilla,de modoquese presentacomo un estilo o modode hacerpolítica. Si la de Palacio
afectaespecialmentea las institucionesp’&blicas, la de los masones,comunerosy sociedadespatrióticas
afectantambién a las sociales.En La Fontanilla confluyenademás~coinoen la de Regato-la manipulación
absolutistade ColeUlla y delDoctrino, quetratandeinculcar a los exaltadosla idea-conalgunosecosaquí-
de que e1 verdaderosacerdociode la Revolución(..) esdestrui,t. Tambiénallíhay quiendefiende,
comoen “El GrandeOriente”,quesedebe cnseiaral puebloapedirjusticia: y sinosela dan,ahacerse
justicia por sí mismo”. Pero,mostrandoGaldós quepiensaenel casoVinuesacomoaplicacióntípica de
eseprincipio, seañade:“¡Cuántohanhabladoesoshipócritas-serefien a losmoderados-del hechodel cura
de Tainajón, acusandoal Pueblodequesehacíajusticiapor si solo! ¿Puesquéhabíade hacerel Pueblo,si
vda queel Gobiernopennitíala conspiraciónconstantedelPalacioRealy encarcelabaa losbuenosliberales
porquecantabanel Trágala?”. “La Fontanade Oro”. Cii., pp 228 y 229.
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y pluma”, excluidadespectivay hábilmentepor Regatode la “gentevalerosa” y sincera,

y, entreéstos,a “los caballeroscomunerosde corbatñialmidonadoy palabrejasfmas”, que

no debenconoceraquel acuerdoporque “dirán (...) -aseguraRegato-que estamoslocos”.

Ello le sirve, además,parahalagary captara quienes,comoPelumbres,opinanque los

liberalescultosson unosfi¿traquesquedicen “cosaslelasy de mil flores” cuyaconclusión

“374

es, afirma, que nosotrostrabajamosy ellos comen
Presentaasí Galdós unabaserealen la demagógicaapelaciónde Regatoa lasinjustas

-y mantenidaspor los moderados-diferencias socioecon5micasexistentes;pero dicha

apelaciónno pretendesubsanaríassino utilizar la irritación que producenen una acción

violentacontrala sentenciagubernamentaly, aultranza,contrael sistemaconstitucional.

Esta irritación y el pábulodado antesinteresadamenteal delito de Vinuesase muestran

ahorainstrumentoseficacesdeRegato,que convencea los 11 comunerospresentesde que

la sentenciacontraVinuesaes, ademásde unalenidad, un engañoque desembocaráen la

concesiónescalonadade indulto, canonjía y mitra, con lii que todos opinanque había

llegado el casode que, segúnles habíanenseñado,el pueblosoberanosehicierajusticia

asípropio. Pero, además,ello seintergraen la falta de respetoa la ley que animaa este

grupo. En él se muestrandeseosde sustituiral Gobienomedianteun levantamientoen

masa,cosaparala que, segúndiceRegato-señalandoasíGaldósotro elementointeresado

en aquellaaccióndeteriorante-habráde esperarsea que “se recibael dineroque(...) han

prometidodeAmérica”. De momentosetratade darunamuestrade su muchopoderdando

porrazo,apelando “a la estaca” y contraponiéndoseal Gobierno:si el “dice blanco,pues

~ “El GrandeOriente”, Cit., p 1535. Esta motivaciónsocioecxínómicaes variasvecesatribuidapor
Galdósa la rebeldíade las basesexaltadasdel Trienio, quedenunciatanasíel egoísmodelos moderados.
Con sentidoparecidoal de Pelumbresaquí,don Patricio Sarmientot:naltecíaen susclasesa Cayo Graco
porque “fijó el precio del trigo paraque los pobrestuvieran el pan barato” (Ibídem, p 1459); Romero
Alpuenteprometíaen su discursoa losComunerosquecuandoellos gobernasen“No se daráel caso-dice-
dequedelos 20 millonesde españolessudeny trabajenlo 18, y apenaspuedanllevara la bocaun pedazo
de panmoreno,paraque los otros dosmillonesse abaniqueny vivar, rodeadosde placeres”. (Ibídem, PP
1524-1525.);y aúnhayalgunaotra expresiónequivalente.En ellaspareceinsinuarseen algunamedidaesa
tendenciaigualitariadelosadiados-quizálimitándolaaciertossectoresdeellos-a queserefiereel profesor
Comellas,en cuyaopinión “El igualitarismoes, conla soberaníanacLonal, el principio fundamentaldela
sobrerrevoluciónde1821”. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cil., PP283-286,especialmente
285.
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nosotros-explica Regato-decimosnegro”; si” coles, (.3 lechugas” y, al fin: “El

Gobiernoperdonaa los absolutistas,puescondenémoslesnosotros~~~~.

La criminal decisión se muestraenmascaradapor Regatocon la idea de impedir “la

impunidadde quienha trabajadoy trabajaaún en contra del pueblo”316. Se tiene así la

impresión de que entrequienes apoyabantal decisión los habla más ignorantes que

culpables,puesdecidenufanosreunirsey acabarconVinu esaal díasiguiente,“a las doce

del día”, sin ocultarse,porque-de acuerdoconla opiniónqueles habíanenseñadoy que,

segúnapuntaGaldós, “gritó el más decentede todos”- “no se tratade ningunatraición,

sino de unaobra de justicia”377. Perola imagende aquella “especiede carnívoros”,que

parecíanir ya “masticandoel sangrientomanjar”, semuestra,sin embargo,repugnante.

En ella no seve la libertady el progresoesperadosde la Revolución.Contodo, la locura

o perversidadde estereducidogrupo -en el que, simixilicamente,selanzanamenazas

contra Monsalud- no resulta ser lo más grave: “Poco despuésde este suceso-señala

Galdós-, las PlazasFuertesy Salas de armasencerrabanun partido en evolución”. La

responsabilidadde aquel asesinatoseextiendeentoncesdiciendo que “pasadala media

noche” conocíanel proyecto “la mayor partede los commeros” y que “a la madrugada

sabíanlo también los masones”. El comportamientoce unos y otros, decidido en

camarillas,viene a darunamáscompletaimagendel ambiente378.

Si en la camarillacomunerasedestacabala tendenciaa la acciónextrainstitucionaly

violenta, en la Constitucional se insiste en la débil perplejidad o inhibición de los

gobernantes.El anilleroque,segúndijimos, pareceMartínezde la Rosa,sitúatal amenaza

en el contexto,másgeneral,de los “excesosdel populacho”,la “ignominiosalicencia”, el

vergonzoso“desorden”y la ineficaciade las “instituciones vigentes”. Su remedio,como

~ “El GrandeOriente”, Cit., PP 1535-1536.

376 “El GrandeOriente”,Cit., p 1536.TambiénVayo-dequienprobablementelo tomaGaldós-afirma

que “los individuos de la Fontana inflamabanel corazón del vulgo hablandode la impunidadde los
conspiradores”.VAYO,E. de C.: Op. Cit., T II, p 250.

“~ “El GrandeOriente”,Cit., p 1537.

378 “El GrandeOriente”. Cit., p 1538.
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sudiagnóstico,implica una acciónde conjunto,además<le la urgentey concretade aquel

día: “Que el Gobierno, sabedorde la inicua amenazade los exaltados,evite que se

consumeun horrendodelito; hagaentendera esa gentc:que su destinoy misión no es

todavíani seráen muchotiempodirigir la cosapública; stablezcael imperiodela razón,

de la calma,del buensentido,y entoncesvariaremosde opinión.”

Acción que seterminade perfilar acto seguido,entre Las protestasde FlórezEstraday

M. J. Quintana,al propugnarla adopciónde “la Carta francesa”y condenarlassociedades

secretas,“que o sirvenparafomentarel jacobinismoy ufrecerun secretopeligrosoa las

intrigas y a las ambiciones,o no sirvenparanada”379.

Centradosen “la cuestión” Vinuesa,estambiénMartnezde la Rosaquienpuntualiza

así su alcance: “Causa horrorel ver queestasatrocidadesse cometan;pero causamás

horroraúnqueseanuncien.”Esto es, efectivamente,un indicio clarode hastaqué punto

llegabael desgobierno.Porqueno essóloque “seanuncien”,sinoque, comosabiaGaldós,

se cometieronestandoanunciadaslM.

La explicaciónque Galdósda de cómopudo ser esto sefunda en la idea de queno se

terminabade creer.Atribuye a FlórezEstraday a Quintanala defensafirme de la bondad

naturaldel pueblo,irritado con razónperoincapazde ~quellavillanía, y a “don Mateo

Valdemoro,ministro de la Gobernación”, la opinión de que “es ridículo que por una

alarmaneciallenemos-dice- las callesde artillería”. Sin embargo,estaafirmaciónparece

encubrirciertadebilidad, queaflora aunmásal añadirEste: “Pareceríaunaprovocación,

y lo queno es más que unaalarmainsignificante,podríatrocarseen formidablemotú¡”;

y, sobretodo, cuandosemanifiestamiedoa pasar“por ~:erviles”anteel puebloinstigado

por los “timantes” y, a la vez, miedo a daralasa la Corte: “Es más-añadióel Ministro-.

Si acuchillamosal pueblo,daremosun gustazoa la Cort’~. Vinuesaestarálibredentrode

dosmeses,y las cárcelesllenasde liberales”.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1539.

380 El procesoseguidoen 1824 contralos asesinosde Vinuesadejó “claroque lo que iba a sucederse

conocíahastaen la propiacárcel”.Cfr. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., p 222, enque
cita la Causainstruidasobreelasesinatodel curade Tamajón.A.H.N., Consejos,Leg. 8935,Doc. N0 68.
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La respuestade Martínez de la Rosadelimita claramentela cuestión: “Puesahorquen

ustedesaVinuesa(...). Esto seríalógico. Lo absurdoesabsolverley permitirlashonibles

venganzasdel populacho.

“-Siempreel populacho...esdecir, el gato” -se hacedecira Coriolano, el queparece

serFlórezEstrada-.

“-Si ahorcamosa Vinuesa,exacerbaremosa los servilesy a la Corte -dijo el Ministro
- “381

en tono de perspicacia-.Prudenciapor un lado y por otro, es lo que conviene
Debatiéndoseentreestosmiedosa unosy otros, el Ministro desechatambiénla ideade

“quitar la guardiade milicianos que estáen la Cárcelde la Corona y reemplazarlacon

tropade línea”, segúnle aconsejantodos los demás,porque “mudarla guardia-insisteen

su idea-mepareceunaprovocación”.

Esta inaccióngubernamental,ademásde ser ineficaz,§acilitabala intromisiónprivada

en las cuestionespúblicas,segúnpareceseñalarGaldósa] plantearfinalmente: “¿Cuálde

las doscamarillasesmásresponsableantela Historia: la delpopulachoo la delos hombres

leídos?No esfácil contestar.La primera,en mediode subarbarie,habíaresueltoalgoen

el asuntodel día; la segunda,con toda su ilustraciónno habíaresueltonada”3~.

3.4.1.5. Un asesinatoanunciado

El deteriorode la situaciónprogresasimultáneamenteen el plano simbólico. Regato,

vestido con el “uniforme de capitánde la Milicia”, procuraen la cárcel entablarcon

Monsalud,ya sota-alcaide,tratosanálogosa los quemanteníaen el planohistóricocon la

Revolución,cuyapresenciaen la cárceles,asimismo,inminente.Susintentosde soborno,

amenazas,etc., seorientan en este caso a frustrar el a:to revolucionariode linchar a

Vinuesa. Monsalud finge accederbajo el chantajede que Regatopueda utilizar unas

comprometedorascanasde Amézagay, de acuerdocon su plan, sorprende,introduce,

desnuday amarra al engañadoRegatoen el calabozode Gil de la Cuadra, que, en

381 “El GrandeOriente”. Cit., PP1539 y 1541.

382 “El GrandeOriente”. Cit., Pp 1542y 1543.
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prometedordesenlace,procedea vestirseel traje de miliciano de Regatoparasalir de la

cárcel.

Pero, en ese instante, se siente el mido propio del anunciadoasalto a la cárcel y

Monsaludsalepreocupadodel calabozo383.

Fuerase estabaproduciendoun hechode historia externaque reflejaba,agravándoloa

la vez en gradosumo,el quebrantoque iba sufriendo la Revolución.CuandoMonsalud

regreseal calabozose encontraráconque, simultáneamente,seha producidodentrosu

simbólico quebrantopersonal.

El primero, el del planohistórico, esasídescritopor Galdós: “Casi al filo del medio

día, unahordade canibalesse reuníaen la Puertadel Sol, mejor dicho, se diseminaba,

marchándosecadaanimalpor su lado, despuésde acordarjuntarsepor la tardeen el mismo

sitio. Así lo hicieron, y las autoridadesmirabanaquellocomosemira unafiesta.Pasadas

las cuatro, los gruposvolvieron a invadir la Puertadel Sol. Había en ellos una frialdad

solemney lúgubre,comode quienno fía nadaal acasoni ala pasión,sino al cálculoy a

la consigna.La autoridadseguíano viendonada,o negligcnte,o cómplice,o imbécil, que

las trescosaspuedenser. Los grupossusunaban,y por un momentovacilaron;al cabode

cienotiempodirigiéronse,por la callesde Carretasy las de Barrionuevoy la Merced,a

la Cárcelde la Corona.Llenóse la calle de la Cabezaen su mayorparte”. Entre aquel

gentíosedestaca,comoprotagonistatípico,al “ciudadanoPelumbres,arengandocomouna

bestiaque hubieseaprendido,durantecorto tiempoy porartemilagroso,el lenguajede los

hombres.Casi todos llevabanarmas,menosél.

“Considerandoque su personano estabacompleta,pidió unanavaja;mascomonadie

sehallabadispuestoa tal generosidad,dirigió su miradade buitre a todaspartes” hasta

hallar, en unasobrasde “la calle de San PedroMártir”, “un gran martillo”, que, como

herrero,encontrómuy propio de s0~.

“Cuando se dirigió, con su arma al hombro, a la esquina de la callede Lavapiés

383 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1543-1550.

“El GrandeOriente”.Cit., p 1550.



LA PUTREFACCIONDEISISTE\4ACONSTITUCIONAL 610

-continúa Galdós, señalandoa la vez con esteverismoaquel escenario,-suscompañeros

rompíana hachazosla puertade la cárcel.Los milicianos, no queriendosostenerunalucha

contraria al Progreso,según su criterio, ni tampocoeritregarsesin resistencia,habían

aseguradola puerta con un solo cerrojo, y en el zaguánse disponían, intrépidos, a

descargarsusar..... al aire.

“La puertano seresistiómucho.Lo queempezaronlos hachazos,dosdocenasde coces

lo concluyeron.”DestacaentoncesGaldósla “rugientey soez” irrupciónde la “turba” en

la cárcely el inigualable “grado de ferocidad”conqueeL hombre,uniendo“a la barbarie

del hecholas ignominiasy brutalidadesde la palabra”, induce,en delirantescasoscomo

aquél, a “considerara la hiena comoun nobleanimal”38’

La perversidaddel hecho seacentúa,además,asociándola,comotantasveces,con la

imagen de la serpiente-demonio del paraíso-, cuya cola, compuestade “mujeres”,

“culebreabaen la plazoletade Relatores”mientrasel alargadocuerpose arrastrabapor

varias calles, penetrabaenroscándoseen el patio de la cárcel y se iba estrechandoy

aguzandoparametersu bocapor la angosta“puertecilla” del calabozode Vinuesa,cuyas

vanassúplicasde perdón fueroninterrumpidaspor un “mortal golpe” de martillo en la

cabeza.“Sigulóle otro no menosfuerte, y después10 navajasse cebaronen el cuerpo

palpitante.”Un martillo y “10 navajas”conque Galdóspareceacusartácitamentea los 11

comunerosde la camarillade Regato.

Pero, señalandootros responsablesdel crimen, completaasí, con biliosa ironía, su

descripcióndel desenlacehistóricode estesuceso:“Lavabanlos asesinosel martillo en la

fuentede la calle de Relatores,cuandoel Gobiernoresolviódesplegarla mayorenergía.

¡Quéseríade estanaciónsi la Providenciano le deparaseen ocasionescríticasel tutelar

beneficiode un Gobierno!La noticia del crimen corrió por Madrid, y la Villa, quees y

ha sido siempreunavilla honrada,se estremecióde espantey piedad.El Gobierno se

estremecíatambién,y declarabaconpatrióticoceloqueno descansaríahastacastigara los

culpables.Para que nadie tuviera dudade su gran entendimientoy perspicaciapolítica,

“El GrandeOriente” - Cit., p 1550.
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mandóque inmediatamentese pusierafuerza del Ejército en el edificio, y por si alguien

teníadudastodavíade su diligentey paternalactividad,ordenóqueal instantey sinpérdida

de momentose instruyesenlas oportunasdiligencias. Quejarsede un Gobierno así es
-“386

quejarsede vicio
El deterioroambientaly la anarquíaque implica estaviolación de la seguridadde la

cárcel,garantizadapor el Estado,tienesu trasuntosimbó] ico en las escenasnovelescascon

que, acto seguido,concluyeel Episodio:cuandoMonsa]udregresaal calabozode Gil de

la Cuadra,pensandoilusionado en que por fin lo sacaráde la cárcel, le dará la libertad,

seencuentraconque éste,informado“con afánde perversidad”por Regatodelos amores

que Monsalud había tenido, en 1814, con su segundíesposa,la afrancesadaPepita

Sanahuja,lo rechaza“con profundaira”: “De ti, de tu mano (...) no la quiero.” Y, ante

la reiteradaactitud amistosade su “estupefactoy espantedo” libertador, insisteunay otra

vez: “Miserable, apártatede mi (...). Me manchas,me ofendes,merepugnas”.Cuando

Gil, estimuladopor el recuerdode su hija, intentasalir de la cárcel y se desmayaen el

patio, Monsalud lo tomaen brazosy, sin hacercasode ~usprotestas-: “¡Déjame,déjame

maldito! “- le ayudaa llegar al coche en que le esperabaSolita; pero el éxito sólo es

externo.Su “conciencia-indica Galdós-habíadado un grito espantoso”al sospecharlo

ocurrido, y su espfrituquedaabatido.

Monsaludsienteque, unavez más,semalograbansusafanes.El menoscabosufrido, el

supremosacrificiode arrancarseel corazónal renunciarEL Andrea,habíasidocasien vano.

Aunquehabía liberadofísicamentea Gil de la Cuadra,podríadecirseque, sin querer, le

habíaproducidoun dañoequiparableal que la partemásvil de la Revoluciónal matara

Vinuesa.Los condicionamientosdelpasado,representadosahoraenlas canasconservadas

por Regato, interfieren de nuevo en sus objetivos a través del doble plano de las de

Amézaga,másligadasal históricoodio del Rey a quienesdifundieron“sus chicoleosen

386 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1550 y 1551. Este relatode Galdóssecorrespondefielmenteensus

términosy tono conel de Vayo(Op. Cit. • T II, PP 241-242.Pre&s, aunqueno describeel hecho, destaca
el escándaloque para la Europa de la Santa Alianza hubo de suponerque los gobernanteshubieran
consentidoaquelloa “unaGabilla(Sic) de furibundos”, estandoVinuesa“bajo la SalvaGuardia(Sic) dela
ley”. “Pintura delos males Cit., p 114.
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Valenqay,(...) susdiablurascon los Bonapartes , y las de PepitaSanahuja,cuyalectura

produceel odio de Gil de la Cuadra a Monsalud. En tino y otro caso son “historia

antigua”, pero de las que no seperdonan.

Resulta,pues,queMonsalud,sacrificándoseparalavarsu falta y procurar,agradecido,

el bien de Gil y su hija, leshaciasufrir más.

Estanuevafrustraciónseasocia,enun efectoacumulativo,con la antessufridarespecto

aAndrea, segúnsehacenotardiciendoque, idos Solita y ~;upadre,Monsalud,abrumado

y aturdidopor sudolor, estuvoapuntode seratropelladopr la carrozaen queel marqués

de Falfán de los Godosy Andreaveníande casarse387.

Se sienteasí,en unaespeciede síntesisfinal, que el deseodeennoblecersede Campos,

la Urnidezo deseode buenavida deAndreay el brillo socialdel Marquéssecombinancon

las conspiracionesabsolutistas,la exaltacióncomunera,compromisoshistóricos,etc.,para

privar a Monsalud del amor de Andreay de los afecto~; y satisfaccionesque podrían

compensarlo,igual quefactoressemejantesdebieronprivar a la Revoluciónde los valores

y atractivasrealizacionesque, segúnsevio, representabaAndreaparaMonsalud.Porotra

parte, éste, como la Revolución, ve que su deseode hacer el bien se frustra por la

satanizacióna que lo sometenagentessecretoscomoRegato,cuya conversacióncon Gil

de la Cuadrale produceun desprestigiohomologablecon el que sufre la Revolucióna

causadel entrismorepresentadoporel mismo Regato,infilirado primeroentrelos masones

y despuésentrelos comuneros.

La acumulaciónde todos estos condicionamientos,de pasadoy del presente,y los

continuos temoresy reflexionesde Monsalud, hacen sentir ahora con más fuerza el

fatalismo que este decía sentir sobre sí, reforzando a la vez la idea de que la

Revolución/Monsalud,carentedela accióneducativay el tiempo,propiosdela evolución,

no conseguirálos bienesrepresentadospor Andrea,quede momentodisfrutaun Marqués,

ni siquieraotros másmodestos.

Es comosi Galdósreforzaseemocionalmentela idea-reiteradasin tasa,y perfectamente

“El GrandeOrientelCii., PP 1551-1554



LA PUTREFACCIONDEL SISTEM.&CONSTITIICIONM 613

comprensibleparasuslectoresde 18760de que la revoluciónsueledeteriorarseantesde

hacerserealidady que,pesea susnoblesy generososprincipios,sueleresultarmanipulada

por interesesbastardosy, lamentablemente,producir, como Monsalud, sufrimiento y

frustracióna quienesconfíanen ella. Es decir, aunquelos objetivosrevolucionariossean

inmediatamentedeseablesy vayan acompañadosde honradosempeños,su inmediatezno

sueleserposible.Muchosde ellos, aunsin contarcon las actitudesegoístaso contrarias,

sólopuedenconseguirsecon e] tiempoy el esfuerzomant’tnidopropios de la evolución.

3.4.2. Nuevafasee imágenesde estedeterioro

Concluidala acción de “El GrandeOriente” el día 4 de mayo de 1821, hay en los

Episodiosunanuevaelipsis que llevahastael 14 de “mano de 1822”, en quese inicia la

del “7 de Julio”. Pero en este caso existen algunosmaterialesque el mismo Galdós

proporcionaparaestablecerentreaquellasdosfechasun puentede unión. En realidad, la

aludida elipsis parece respondera que, reconociendoprecisamentela relevancia y

representatividaddealgunoshechosocurridosenel periodcaquecorresponde,-puestoque

les dedicósu primeraatención-Galdóshabíacentradoen ellos la acciónde “La Fontana

de Oro” y, comoél mismo dice a veces,evitabarepetirseaunparamejorarlo ya dicho.

“La Fontanade Oro” contiene,segúnseva viendo, mimerosasimágenesorientadasa

mostrar los factores de deterioro del ambientey gobierno revolucionariosduranteel

Trienio, auncuandosu “historia -asísedice-no pasamás acáde 1821”. La ignorancia

de unos,la venalidadde otros,la inocenteexaltaciónde Lázaroy algunosde susamigos

y la perfidiamanipuladoraconque ColetilIa estimulalas tendenciasanarquizantesa que,

en estemismo apartado,seha hechoreferenciaconducenen “La Fontanade Oro” a esas

bastardíasde que ya hemosvisto hablar aGaldós. El mismotítulo de estanovelaevoca

inmediatamentelas interferenciasproducidasa través <le las sociedadespatrióticasy

secretasenaquellosGobiernos,cuyadebilidadconstitucionalseveíaagravada,ademásde
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388por todo lo dicho, por la abiertaoposiciónabsolutistaespañolay extranjera

3.4.2.1. La Batalla de Platerías

El principal ejemploseleccionadoporGaldósparamostrarestadinámicaen su temprana

novela es, como se indicó en el resumenargumental,la llamadabatalla de Platerías,

ocurrida-ya se dijo- el 18 de Septiembre;efeméridesrevitalizadapor la Revoluciónde

1868 mientrasGaldósescribíasobrelos hechosde 1821.

En el ambientepropiode aquelladivisión liberal, de “aquellasasonadastan frecuentes

entonces”a la sombrade ruidosos “vivas a la Constitucióny a mego”, el día 17 de

septiembrede 1821 se advierteen Madrid unaespecialinquietud callejera que, según

explica con misterio el barbero Calleja -cuyo nombre evoca ese callejeo que suele

encabezar-sedebea “que mañana-dice-habráprocesióncívica en honorde mego,cuyo

retrato serápaseadopor todasla callesde la Corte”.

Se destacainicialmentecomo motivación quehabía quienesno estabandispuestosa

“consentirque se maltrataraal héroede las Cabezas,al fundadorde las libertadesde

España” -recientementecesadocomo CapitánGeneraldc Aragón-, pero tambiénqueel

acicate era mayor porque “el Gobierno está decidido •i que no haya procesión.” La

desafianterespuestaaestaactitudgubernamentaltieneun caucey un nombre:“La Fontana

lo ha resueltoy se hará”389.

Este anarquizantedesafíose reiteray matiza, además,comoun rasgoincorporadoal

carácternacional,cuandounopreguntasi esverdadque “el Gobiernoprohibela fiesta” y

se le contesta:“Sí; no le gustanesascosas.Perohabráprocesióno no somosespañoles.

388 Lacontinuidadeintensificaciónqueloshechosreflejadosaqufpor Galdósrepresentanenelproceso
abiertoaprincipiosdelauio 1821 hastaque,a finalesdel mismo.aquel]a inquietud,manifestacionesy motines
acabanpor “cuajarencorrientescolectivasdegranempuje”,vieneaserconfirmadaporel profesorComellas
al ocuparsede la revoluciónexaltada,sobrerrevolucióno revolucknen la revoluciónque dichoproceso
representa.COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., Pp 238 y Sgts.

389 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 28, 34 y 90. Hay que teneren cuentaque,segúndice Vayo, “la

Fontanade Oro, como igualmentelas reunionespatrióticasde las pr3vmcias,eranel ecode las sociedades
secretas,y revelabanlosplanesmisteriososdeéstas,en losdiscursosconquearrastrabana las muchedumbres
a su ejecución?VAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II. p 249.
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El Gobiernola prohibe”3~.

La tendenciaa la confrontación,centraday estimuladaen Lo Fontana, se muestra

agravadaporun procesodialécticoqueGaldóssólorefiereenparte,de modoretrospectivo,

y que, muy brevemente,vamosa esbozarcon algunos ipuntestomadosde yayo para

mostrar la substancialconformidad entre lo dicho por uno y otro y para hacer más

transparenteslas alusionescontenidasen los textos de GaLdós.

Enlazandocon lo antesdicho en esteapanado,informa yayo: “En la Fontanade Oro

habíanresonadoalabanzasa la muertede Vinuesa;y susas~sinos,fundadoresdeunaorden

llamadadel martillo, osaronapareceren aquel sitio adornadoel pechoconel instrumento

conquehabíaninmoladoal clérigo infeliz. Allí RomeroAlpuentepersuadíaal puebloque

la guerracivil eraun don del cielo, y quela anarquíapurgabala tierra de tiranos; allí se

igualabala monarquíamoderadacon la esclavitud,y se llamaba al trono cadalsode la

libertad; y allí, agitadossiemprelos oradorespor el vértigo quelos dominaba,enardecían

los ánimosa favor de la repúblicasin nombrarla”391.

Este texto, que yayo titula al margen “Doctrinas anárquicas”y que, como tales,

reproduceenparteGaldósen “El GrandeOriente“~, viene a asociaren ellas la defensa

del asesinatode Vinuesay las posiblesinduccionesa la República,relacionadasconel cese

de Riegoy la consiguientebatalla dePlateríasenquesecentraestaotra novela.Destaca,

por otra parte, queLo Fontanaera en el veranode 1821 un “foco de insurrección”393.

Después,el clima electoralelevaríaaun más la tensión.En él se inscribeel cesede

“La Fontanade Oro”. Cit., p 90.

391 YAYO, E. de (2.: Op. Cit., T fi, p 247. La posturade Romero Alpuente puedeverse en el

Discursoqueel 6 de Mayo -dosdíasdespuésdel asesinatode Vinue~a-pronuncióantelas Cortessobrela
contestacióndeéstasal MensajequeSuMajestadlesenviécontal motivo.Discursoquesehallareproducido
en MIRAFLORES,M. de: “Documentos...”,Cit., pp 241-243,cotro Doc. N0 XXXVIII-4, y enel quese
dice queaquelasesinato“ha sido en el pueblo un esceso(Sic) de amora la Constitucióny a la justicia”
(Ibídem, p 242),aunqueno se empleanexpresionescomo las recogidasen el textode Yayo.

~ Edición Cit., PP 1511-1512.Galdósincluye como defensoresde estasdoctrinaslos nombresde
otros quecita así mismo YAYO, E. de C., Op. Cit., T II, p 243, s~gúnpuedeverseen nuestroapartado
sobrela conflictivanecesidadde educación.

~ YAYO, E. dc (2.: Op. Cit., T fi, p 247.
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FranciscoCoponsy Navia comoJefePolítico de Madrid -tras difundir una “instrucción

reservada”de Feliú en apoyode la elecciónde diputadosmoderados-y el nombramiento

para dicho cargode “José Martínez de SanMartín, de carácterresueltoy entero-según

Vayo-, y enemigode bullicios y de insultos“394.

Pero“la confianzaqueinfundíala firmezadeSanMart¡h y de Morillo” -éstehabíasido

nombradocapitángeneralde Castilla la Nueva tras el asesinatode Vinuesa- tendíana

disipar “el terror que -los exaltados-habíaninfundido con la muertede Vinuesa” y a

debilitar suposición. “Pararecobrarpuesel terrenoperdido-dice Vaya-quisieronrepetir

la sangrientaescenade Mayo en un infeliz pintor sentenc[adoa diezañosde presidiopor

haberconspiradocontrael sistemarepresentativo”-cosaque “anunciaronal pueblo”-; y,

frustrado este intento por la autoridad, lo repitieron luego en los Guardias que

“permanecíanencerradosen un convento”hastaque sedecidierasupenapor los sucesos

del 5 de Febrero.Fracasarontambién. En estecaso por la resistenciadel “piquete que

custodiabaa los reos” y por el “arrojo de Morillo”, que “tirando de la espadadisipé los

grupos”;pero, “rabiososlosalborotadores”,le “acusaron<le tirano” y de haber“infrmgido

las leyes”, dandopie a que Morillo pidiera “que le juzgaseun consejo de guerra” y

renunciaseal mandohastaquedichoconsejolo “absolvióde todo cargo”y sele repusoen

el, precisamente“en 18 de Septiembre,para terror de los perturbadoresdel sosiego
“395

público
Enesteambiente,cuyacrispaciónaumentabapor la afluenciaderevolucionariositalianos

y franceseshuidosde la SantaAlianza, sehablanproducidopor entoncesalgunosintentos

republicanos-descritosporGaldósen elya referidodiscursodeRegatoaLosComuneros,-

entrelos que convienedestacarel de “dos oficialesfrance~:es,llamadosUxón y Cugnetde

Montarlot,” que, “refugiados en Españadespuésde haber conspiradocontrasupatria

-continuaVaya-, (...) hablanconseguidoestablecerrelacionesen los pueblosguarnecidos

de la frontera, y reunir algunosdesertores.”mego, 11ev~dode “su odio a la Francia”,

~ yAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II. PP 247 y 248.

YAYO, E. de(2< 0p (2it., T II, PP 242, 249, 250 y 251.
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estimaba,según este autor, “que el gobierno españo] debía auxiliar a los hombres

turbulentosde aquellanación” y, convencidode quelosfrancesesseguiríaninmediatamente

a la banderarepublicana,“fundabalargasesperanzasen el proyectoy protegíalos planes

de Montarlot, ignorandoquizás que estabantrabadosy unidoscon las alteracionesque

tambiénseproyectabanen la PenhisulaHispana.Y comumego,deseosode influir en las

eleccionesde diputados,recorríalos pueblosde la provinciapredicandola exaltación,los

liberalespensabanquesuspalabrasrecomendabanlas tramasurdidas,y con estatrocatina

contribuía a facilitar el éxito de la empresa.El gefe (Sic) político de Zaragozadon

Francisco Moreda, a quien constaban-aseguraVayo- los amañosde los revoltosos,

participéal gobiernoel estadode las cosas;y el rey ordenódespojardel mandoal general

mego, y que éstepasande cuartela la plazade Lérida “ Cosaque, segúnañadeVayo,

hubo de acatarante las “acertadasmedidas” que hab~í tomado Moreda, aunque“la
“396

obedienciano fue el primer impulso demego
Por último, señalandoalgunasotrascircunstanciasqu~ Galdósimplicaría en la acción

de “La Fontanade Oro”, indica yayo: “Los ministrosal despojardel mandode Aragón

a Riegonombraronen su lugaral liberal sin lachadon Miguel deAlava -cuyacasamuestra

Galdósasaltadacon intenciónasesinaen “La Fontanadc Oro”- paraque la maledicencia

de los partidosno tuvieradondeaguzarlos dientes.Inútil -añadeVayo- fue suprevisión:

apenasllegó la noticia a oídos de los oradoresde la Fontanapublicaron con su

acostumbradaosadíaqueel ministerioobrabaconformeal plan trazadopor los cortesanos

paraderrocarel sistemaconstitucional,y agrupándoseen la PuertadelSol concitóla plebe

anuevostumultos.” En ellos sepedía,comoen otrasocasiones,“que seobligaseal rey a

volver a Madrid” -se hallaba en San Ildefonso-, pero al no lograr el apoyo de “la

diputaciónpermanente”ni del “ayuntamiento”,y pesea sus “gritos de muerte”, “disipose

el tumulto por si mismo”, pues “no llegaban a la centésimaparte de los vecinos los

~ yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 251 y 252. Este “impulso” y “medidas” se describencon
bastantedetalley verosimilitud en la respuestaquea la Representaciónhechapor Lego desdeLéridael 7
de septiembrede 1821 publicó (Universal, núm. 262, del día 19 siguiente,)el tenienteManuelCalderón,
encargadode entregarle,por segundavez, la Real Ordencon su cese.Estedocumento,junto a algunos
otros que,siéndolecontrarios, no desmientenlo substancial,puedenverseen GIL NOVALES, A.: “Las
SociedadesPatrióticas.”Cit.,T 1, pp 231-233.
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perturbadoresde la paz y del orden”391.

Sin embargo,la actituddesafiantequeantesdestacabaSaldósencontraríamotivospara

los actosdel día 18 de Septiembre.Segúnexplica Vayo, “entre las vocespropaladaspor

los oradoresde la Fontanacorría muy válida la opinión de que en todaslas provincias

seríanseparadosdel mandomilitar los generalesque máspruebashabíandado de amora

las leyesvigentes.”Tratandode atajaresterumor y seña)andosuefectodesestabilizador,

“la gacetadel 14 de Septiembredesmintióel aserto4<.). Más la Fontanade Oro eraun

poderformidable que ansiabaya -afirma Vayo- medir susfuerzasconel gabinete”3~.

He aquí la imagenseleccionadapor Galdós,segúnveíamosantes,para introducir al

lectoren el ambientede los hechos:“La Fontanalo ha resuelto-hacedecir Galdósa los

fontanistas-y se hará.” Hay que hacer la fiesta porque “el Gobierno la prohibe”. Es

tambiénla actitud atribuida, en circunstanciasparecidas,a Regatoy su camarillaen “El

GrandeOriente”: si el Gobiernodiceblanco,nosotrosnegro;si coles,lechugas,si absuelve

aVinuesa,...lo condenamos.En amboscasosse tratade mostrar la propia fuerzaen la

capacidadde atropellojacobinode la legalidad.

Pero,señalandotambiénlafinnezadestacadapor Vayo en el comportamientoentonces

adoptadopor “las autoridades”,quemanifestaronenun liando “fijado en lasesquinas”su

decisiónde no ceder a “los tumultos”, sino “combatirlos de frente”39t añadeGaldós,

continuandosu relato sobredicha prohibicióngubernamental:

“En efecto,en aquel momentolas esquinasrecibíanun emplastooficial, en quese lela

el bandoprohibiendola fiesta preparadapor los clubs parael siguientedía. La tropa

-advierte,comomarcandola tensióndel ambientey la aludidafirmeza,- estabasobrelas

~ YAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II, PP253Y 254.Estaimágendeexiguaminoríaes, por otraparte,
claramenteseñaladapor Galdós al recordar,en su Fortunata y Jacinta, otras tertulias propias de este
ambiente:“... aunquehabíasociedadessecretasy clubs y cafésmás o menospatrióticos,la granmayoríade
los ciudadanospacíficosno ibana ellos, prefiriendocharlaren las iendas”. En Ed. y T. Cits., p 468.

398 YAYO, E. de C.: Op. Cit., T 11, p 254.

YAYO, E. de C,: Op. Cit., T II, p 255.
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armas

Se muestra,pues,unaactitudgubernamentaldistintadeU que,cuatromesesantes,había

hechoposible con su pasividadel asesinatode Vinuesa.

Por otra parte, centrándoseya en el papel de principal protagonistaque en aquellos

preparativosde “los clubs” correspondeaLa Fontana, indica queaquellanochehabráen

ella una “gran sesión”. Es aquellaen que seprevéque hablenlos másfamososoradores

y a la cual se acabaincorporandotambiénLázaro40’.

En ella, “un orador-que Galdósdice serAlcalá Galiano,aunqueya seha indicadoque

no podía serlo,-acusabaal Gobierno de la destitucióndc Riego. Contó-añadeGaldós,

comoexplicandoelporquéde aquellaagitación,- lo quehabla pasadoenZaragoza,y acusó

a los habitantesde estaciudad,por no haber defendido .í su general. (...) Se ha dado

el pretexto-continúael orador-de queRiegofomentabael desordenen todoAragón. Esto

no escierto: esunamentirafraguadaen esosobscuroscorciliábulosde ciertopalacioque

no quiero nombrar.(Rumoresy risos -indica Galdós-.)SD le mandade cuartela Lérida

como un sospechoso,y seentregael mandoal jefe político. ¿Quiénes esejefe político?

Siemprefue enemigode la Libertad -~-. Todosle conocéis:es-se insiste-un enemigo

encubiertode la Libertad: ¡Abajo los disfraces! (Aplausos.)Lo que se quiere bien lo

conocéis:esir apartandopocoapocode loscargospúbliccsalos buenosliberales-Galdós

se haceeco de lo dicho por Vayo- paraponer en ellos L esoshipécritasque se llaman

nuestrosamigos,y nosdetestanen el fondo de suscorazonescorrompidos.(...) ¡Ay de la

libertad quehemosconquistado! Mucha atención,ciudadanos.No os descuidéis.Estad

alerta, o si no, ¡ay de la libertad!”~.

Todavíainsistelargamenteel oradoren acusara los zaragozanospor no habersealzado

“La Fontanade Oro”. CiÉ, pp 90 y 91.

401 “La Fontanade Oro”. Cit., PP91 y 97.

Se alude así a Moreda, que segúndice Alcalá Galiano en susMemorias,era “señaladopor su
finneza,” y que se mostré “celoso constitucionalen 1814, cuando lo eran pocosmilitares”. ALCALA
GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T TI, p 123.

403 “La Fontanade Oro”. Cil., p 98.
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contrala destituciónde RiegocomocapitánGeneralde Aragón,con lo queda lugara que

un aragonésse levanta a defendera su capital y, al hacerlo, recuerdela acusación

gubernamentalde queZaragozaes “un foco de exaltaciónrepublicana”,de que “allí se

elaboraunaconspiraciónparasostenerla Repúbtica”~t

Dando, pues, por conocidoslos intentos republicanosconcretos-que si describirá,

adelantándolos,en “El GrandeOriente”-, o estimandosuficientesestasalusiones,sedeja

en el aire la posibleimplicación -nunca demostradaclaramente- de Riego en ellos, aun

cuandolos exaltadosopinasenqueincluso la acusaciónde fomentar“el desorden”eraun

“pretexto”. No sereconocenlos problemasquecon Francia,siendocapitángeneralde una

región limítrofe, podíagenerarsu apoyo a Montarlot, ni los equívocosque su amistad

pudieraproducir entrelos españoles,segúnapuntanyayo y Quintana;ni quesucampaña

electoralpor los pueblosde Aragón, siendocapitángeneralde esta región, conllevaba,

comodice el profesorSecoSerrano,“estímulosextralegales”4’>t

PeroGaldós, al atribuir a los exaltadosde La Fontanala defensade Riego, muestraen

ellos, ademásde parcialidad,unaactitudjacobina,puesafirmanqueaunqueaquel cese

fuera “mandadoen un decretodel GobiernoConstitucional” -y la inclusión del adjetivo

constitucionalpareceintencionada-los zaragozanosdebieron“desobedecerlo”~.

Se produce entonces el discurso de Lázaro para defender su “club, llamado

democrático,” de Zaragoza,cumpliendo así su función de enlace entre los hechos

producidosen torno a aquellaciudad -de donde Lázaro llegaba aquellanoche- y la

madrijeñabatalla de Piojerías, generadapor aquellaoleadarevolucionariavenida,como

Lázaro,de Aragón.

El discursode Lázaro, su “primera batalla” en Madrid, es un fracasooratorio ante la

famosaFontana,cuyasaltaspersonalidades“le dabanmiedo”. Suexcelentedescripciónpor

“La Fontanade Oro”. Cit., p 99.

~ SECOSERRANO,Carlos: “Militarismo y civilismo.. .“, CiÉ, p 55.Y QUINTANA, Mil.: “(2artas
a lord Holland”. Cit., PP 554-560,especialmentep 557.

‘~ “La Fontanade Oro”. CiÉ, p 99
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Galdóses sobre todo un estudiopsicológicode la estrecharelaciónentrela mentedel

oradory su palabra;entreel silenciosodiscursointerno, dirigido a sí mismo, y el que

dirige a su auditorio; de la trabazónentreuno y otro; entrelas tosesy miradasdelorador

y las de los oyentes,que interactúancon el y, en una especiede función de espejo,

devuelvenal orador, las emocionescontenidasen sus palabras.Pero, al margen de

motivacionespersonalesde Galdós-orador frustradoquinf- la detenidaatencióna este

discursorefleja, segúnse indicó másarriba, la real importanciaquea la oratoriay a sus

triunfos se concedíaen aquel ambientey, a la vez, el carácteremocionalde los actos

inducidosen el. Es, en suma,el reflejo de un factor másde aquel deterioro.

Trasaqueldiscurso,un nuevoorador“expusola necesididde la manifestaciónpreparada

parael siguientedía”, a la que, “unánimes”,“todosprometieronconcurrir,y treso cuatro,

encargadosdel ceremonial,dieron cuentadel arreglode La procesión;se fijó la hora, se

designóel punto de reunión. Los bravossucedierona 1o~ aplausos,y los aplausosa los

bravos,y, al fin, la sesiónterminó.”

PeroGaldósseñalalaexistencia-queparecepropiadeestassociedades-deuna“fracción

ignorantey turbulenta” que, queriendo“decir algo”, invita, por boca de Calleja, a dar

“serenataa Morillo”, que “era -explicaGaldós-el capitángeneralde Castilla la Nueva”

y que, como“enemigode asonadastumultuosas,habíatomadosusmedidasparaimpedir

la procesión”anunciada.Así, la propuestade Calleja “fue acogidaconestrépito” y “una

partedel puebloseagolpéjunto a su casa-la de Morillo- en la nochedel 17, atronando

toda la calle con espantosacencerrada”44”.

A la mañanasiguiente, entreexpresionesde temor y disgustopor tanta “jarana”, se

observatempranoque “ya andala genteporahíalborotadi”; y, enseguida,que “un gentío

inmensoocupabala (..> plazuelade SantaAna” y, entre“gran confusión”,algunoshacían

vanosesfuerzos“para poneren filas ordenadasal puebloy dirigirle.”

“La FontanadeOro”. Cit., PP100-108,especialmente107y 108.EsnotablequeGaldósmásatento
al ambientequea los hechospuntuales,hacecasoomisodesi Morilb estabao no vuelto a nombrarparasu
cargoel día 17 de Septiembre;Por lo demás,hablaaquí de “unapartedel pueblo”, dandoa entenderque
otraparte,populartambién,no estaba.Yayo, muchomáscrítico conlos asistentesa estasasonadas,diceque
“el vulgocorrespondióal anunciodela fiestaconestrepitososaplausJs” mientrasquese mostraba“aterrado
el verdaderopueblomadrileño”. YAYO, E. de (2.: Op Cit., T U p 254. Sin negrilla en el original.
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Se inicia así la construcciónde una imagen de esta manifestaciónen la que las

observacionesdel narrador,másbien críticas,se combinancon la del exaltadoLázaro.

Viendo a la multitud, pensabaésteque “allí faltabaalgo.(...) Habla llegado-dice Galdós-

aquelmomentosupremodelas agitacionespopularesen quelas turbasseparansilenciosas,

alteradoslosmiles de corazonesporun sóloy profundotemor,trastornadaslas mil cabezas

con una sola duda. Falta que una voz sola diga lo qu~ todos sienten.” Se manifiesta

entoncesel deseo de Lázaro de ser “el verbo revelador de aquel cuerpo ciego e

inconsciente(...) Ya el retratoavanzaballevado por cuarosociosde la Fontana-parece

verlepensarGaldós-.Sonabala música,el gentíorodeabael lienzo, y todos semovíansin

adelantar,oscilabansin extenderse,serevolvíanconfundiéndose.Sin dudafaltabaalgo.”

Mezclado “en el torbellino” -ya en estanovelaabundaestapalabra-,Lázarosiguefebril

su itinerario, queGaldósseñalaasí: desdelas plazuelas<le SantaAna y “del Angel”, “la

comitiva, desordenada,siguiópor la calle deAtochay penetróen la plazaMayor.Allí se

difundió un poco.Perodespuéstratóde atravesarel Arco dela callede la Amargurapara

entraren Platerías”%Se planteóentonces-dice- un “problema de obstetricia”que no

pudieron resolver los “codos” y empellones. “Delantecl retrato. Dejenpasarel retrato

-decían-”.

Y cuando,al fin, “el retratroy suscorifeosdesembocaronen la calleMayor (~..) una

sorpresasin igual detuvo la procesión.Dos filas de soLladosformabanen las Platerías

llegando más allá de la plazuela de la Villa. Las picas de un escuadrónde lanceros

brillabana lo lejos, y delantede estatropa estabael capitingeneraldeMadrid, a caballo,

esperandocongrandeaplomoy entereza.Estehombre-diceGaldós-avanzóseguidodedos

o tres, y señalandocon el sable,intimó la ordende retiradaa los del retrato. Hubo una

rápidaconsultade miradasentreéstos.Una autoridadcivil se acercótambién, y con los

mejores ademanesdijo que se fuera cada cual a su casa y renunciarana aquella

408 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 120-123. Segúnel Eco de Padilla las gentessereunieronen la

Puerta del Sol “y llevando el retrato de Riego se encaminaronal Pradoy pasaronpor los cuartelesde
Sagunto,Infante don Carlos,Príncipey primerbatallón del segundoregimientode Guardias,dirigiéndose
en seguidapor la Carrerade SanGerónimo(Sic), Puertadel Sol y cUle Mayor.” Eco dePadilla, Núm. 50,
19 de septiembrede 1821,400,Cfr. GIL NOYALES, A.: “Las Soci~dadesPatrióticas..,”.Cit., TI, p 658.
Peroaquí, siguiendoa Galdós,hemosde situarnosen la PlazaMayory en el intentode pasarpor el Arco.
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manifestación,porqueel gobiernoestabaresueltoaqueno dieranun pasomás. El aspecto

de la tropa impresionóvivamentea los del retrato;ademas,éstoscontabancon la ayuda

del regimientode Saguntoy el regimiento de Saguntoestabaencerradoy perfectamente

custodiadoen sucuartel.”

Peseaestadecididaactitud,queGaldóspareceestimarindispensable,los dela procesión

trataron“de pasaradelante”diciendoque su “manifestaciónerapuramentemoral, queno

tratabande producirningúntrastorno,” queerasóloun “homenajede admiraciónal héroe

que habíadadola libertada su Patria” Perofue inútil: “¡Cadaunoa sucasalAtrás el

retrato -dijo resueltamenteMorillo”.

Así las cosas,viene a concluir Galdós, cual si obseriasela escena,“la defensaera

imposible. La procesiónno tenía armas. La supuestadebilidad del Gobierno se había

trocadoen inquebrantablefirmeza.” Ante estafirmeza,quepareceimplicar unapositiva

valoraciónde Galdós-sin perjuicio de cierta sombrairónica, no muy clara-, “algunos

empezarona desertar”y, trasver a susdirigenteshablaren vanoconlas autoridades,“la

genteempezóaretroceder,algunosa gritar, y hubo tambi~nquienquisooponerresistencia

a la tropa.”

En la plaza Mayor se hallaba entretantoLázaro trengando entre aplausosa la

arremolinadamultitud, hasta que, colmada la confusión por el empuje de los que

retrocedíanpor el Arco y de la tropaque avanzabatrasellos paradespejarla plaza, fue

detenidopor seruno de “los que gritan”, por ser “el predicador”.

Así, aunquehuboalgunos“tan osadosque delantede los caballosoponíanresistenciay

vociferabana Morillo y a sugente”, “el gentíosedesbandabaa todaprisa. La procesión

fracasó. El retratoquedóhecho trizas en medio de la plaza; la tropa tomó todas las

entradas”40t

Ese quedar “hecho trizas” el retratopareceun modo de enfatizarcon cierta ironía la

firmeza y victoria de la tropa gubernamental,pues Miraflores, tras indicar que “La

Autoridad triunfó sobre los Anarquistas,”añade: “y el retrato fue conducidopor unos

‘~ “La FontanadeOro”.Cit., ppl2o-125.
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cuantosmilicianos a las CasasConsistoriales,según mandó el Jefe Politico~4tU. Igual

significación podría tenerese exclusivo protagonismoque Galdósconcedeal general

Morillo y que la historiografíasueleatribuir sobretodo il jefe político SanMartín411.

La imagenqueGaldósdade Morillo, cuyo sableparecesustituiral bastónde SanMartín

paradar la ordende cargar,concuerdaen el fondo, sin embargo,conel decisivorespaldo

queyayo atribuyea dichogeneral.Señalandola gravedadde la situación, recuerdaVayo

que San Martín se encontró con que el “alcalde constitucionalSurra”, a quien había

ordenado“arrestara don AntonioGrippini, dueñodel caféde la Fontana-cuyassesiones

habíaprohibido-, y a los oradoresdon Félix Mejía, Nú~ezy Machron” (Sic), regresóal

ayuntamientoa participarleque, al llegar “al foro de los bulliciosos”, estosle detuvieron

“llenándolede improperios,y quehabiendopedidoenvanoauxilio a la guardiade la Casa

de Correosestuvosuvida en inminentepeligro”. “El eswdode las cosas”,en contrade lo

que a vecessemuestra,pareceencerrarasí una gravedad,al menossubjetiva,que era

necesarioatajar,evitandoriesgosde quesehicieramayor; y deahíque, “unido el general

Morillo a SanMartín, colocólas tropasenlasplazasy puntosmásimportantesde la Corte,

convertidaen campode batalla”; y, conociendola “complicidad del regimientode

410 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes .Cit., TI, p 108.

~“ Galdós,que en “7 de Julio” se ocuparálargamentede lYnuín de Navarra, segúnllamarían los
exaltadosa San Martín despuésde estabatalla, ni siquierale cita en estecaso,concediendoa Morillo,
Trabucoparalos exaltadosen el “7 de Julio”, el protagonismoqueotrossuelenatribuir exclusivamenteal
primero.MIRAFLORES, por ejemplo,dice: “PuestoSan Martín a la cabende un batallóndela Milicia.
le mandócargara la bayoneta,y cayósobreel grupoqueconducíael retrato. Al llegara los amotinados,
mandóhaceralto al batallón,y lesdijo: Requieroa Ustedes(8k) en nombrede la ley queseretiren. Uno
másosado-continúaMinflores-preguntó¿dequéley? y la contesúciónla hizo el Gefe(Sic) Políticocon
el bastón, y mandandomarcharsobreel grupo al Batallón de [a Milicia, el retrato fue abandonado
ridículamente,dejándosecaeren tierra, y corriendocobardementelos que le conducían,”MIRAFLORES,
M. de: “Apuntes...”.Cit., T 1, pp 107-108.En estemismosentidopuedeverseGIL NOVALES, A.: “El
bienio liberal”. Cit., p 43 y, especialmente,“tas SociedadesPatrióticas...”.Cit., TI, pp 655-658,donde
serefierenestoshechosdesdeel puntode vista exaltado.El profescrGil Novales,señalandolosatropellos
deque los exaltadosacusarona San Martín,hacenotarque “Gippin 1 (Sic) -el dueñodel caféLa Fontanade
Oro- pidió a las Cortesel 27 de marzode 1822 que se formasecausaa Martínez de San Martín por el
atropellocometidoensu personael 18 deseptiembrede 1821” y que“unaComisión” que se ocupédel caso
lo “encontró culpable”. Pero es muy significativo que aquellasCrtes, cuyo carácterexaltadorefleja la
eleccióndeRiegocomoPresidentede suprimer mes-mesen quese presentóla denunciay senombrédicha
Comisión-,lo absolvieron,segúnse desprendede lo que el propio 3i1 Novalesañade:“Puestoa discusión
y votaciónestedictamen-el dadopor laComisión“el 13 deMayo”-, las Corteslo rechazaronellO dejunio
de 1822 por 71 votoscontra607’ Ibídem,p 656, notan0238.
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Sagunto-la negrilla esnuestra-,quedebíaunirseal tumultoy decidir la victoria a favor

de los anarquistas”,previno a los de dicho regimiento ~¡ue“al primer pasoquediesen

seríananiquilados.”Además,Vayo da tambiéna Morillo papelde protagonistaal añadir:

“Y acompañadoel intrépidogeneraldelgefe(Sic) político, corrió a la cabezade la milicia

nacional al encuentrode los amotinados,que se balkbana la sazón en la calle de

Platerías.”

Es a partir de aquí cuando Vayo, como otros autores,atribuye a San Martín ese

protagonismoqueGaldósno cita siquiera: “Al descubrirlos-continúaVayo-adelantándose

SanMartín, seguidodeunacompañíadegranaderosde la milicia; y habiéndolesintimado

ennombrede la ley que sedisolviesen,y mandadoatacara la bayonetaa los granaderos,

arrebatóel cuadrode las manosde los hombresturbulentos,le arrojó al suelo, losdispersó

conla mayorintrepidezy pusoen desordena la muchedumbre,restituyendola calmaa la

alterada capital de la monarquía. De aquítomaronpie los escritoresdel bandoardiente

-diceyayo, mostrandosuradicaldisconformidadconellos,-paradarel nombredebatalla

de las Plateríasal arrojo de una autoridadque supo por si sola obligar a la fuga a

centenaresde alborotadores

Si setieneen cuentael pasode la procesiónpor “los cuartelesde Sagunto,Infantedon

Carlos,Príncipey primerbatallóndel segundoregimientode Guardias”-conformeel Eco

de Padilla citado-, la pasividadde “la guardiade la Casade Correos”antela situacióndel

alcaldeSurra,la conocida“complicidad del regimiento<Le Sagunto”y, entreotrascosas,

las connivenciasque cabíasuponerenel respaldode lassociedadessecretasa la acciónde

La Fontana, se comprendela potencialgravedad,que la autoridadparecehabervisto en

la amenazaexaltada: “Pero sin que se hubiese podido probar-cosadifícil en opinión

de Miraflores por los “juramentos inmorales” con que algunoshombrespúblicos se

hallabanligadosa las sociedadessecretas-,no faltaron indicios de que se intentabaaquel

día hacerun ensayoparaconcluir con la Monarquía;que fue cuestiónde establecerun

Gobierno militar, a cuya cabezadebíancolocarsedos Generales,Gefe (Sic) uno de la

4l~ yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, PP 255 y 256.
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Masonería,y otro de los Comuneros,unidasentonceslas dosSociedades,acasola primera

y últimavez”. Y añade:“Pero fuera lo quequierade estosproyectos,no haydudade que

sin la bizarray decididaconductade SanMartín y de la Milicia, no esposiblepreverhasta

dondehubiesenllegado los malespúblicos”4t3.

No es extraño, pues, que yayo se tome muy en serio esa tan denostadafinneza

gubernamental,cuyo verdaderosentido y cuya principal raíz de ineficacia-con los que

suele coincidir Galdós-expresaclaramenteal concluir: “Pácil hubierasido utilizando la

ventajaconseguidahabercimentadosobrebasesduraderasla pazpública;masel monarca,

débil, sin carácter,y amigo sólo de los absolutistas,no podía unirse de corazóna los

liberales; y sin esta unión nadapodían aquellos, co atrariadospor los dos partidos

estremos(Sic), quehalagandoy vendiendoal vulgo en opuestosentidolo arrastrabana sus
“414

banderas
Galdóspor su parte, tras mostraren la batalla de PI¿aerías el enfrentamientoentre

liberalesy la relativaderrotade los exaltados,inicia en “La Fontanade Oro” unanueva

faseorientadaa destacarespecialmenteesepesadolastre Reala queseacabade referir

yayo, y en particularla potenciacióny utilización que de dichoenfrentamientohacíanel

Rey y susagentes.

3.4.2.2. La manipulaciónabsolutistade ¡a “‘anarquía - exaltada

La estrategiaatribuida por Galdós a los absolutistaspartede la idea, muchasveces

repetidaporGaldósmismocomonarrador,de queel procedimientoexaltadode oposición

al Gobierno,sostenidopor gruposrenovadosy tendentescadaunoa unanuevarevolución

en la Revolución,producía,mientrastal tendenciasemantuviera,un indefendibledesorden

y, de momento,el debilitamientodel Gobiernode los mooerados,cuyo grupoparecíaser,

por su aceptacióny apoyosdentro y fuera de España,cl único capazde consolidarla

revolución liberal: “Por ellos -segiin explica Coletilla a sus cómplices- se entronizael

413 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., T 1, p 108.

414 yAYO, R de C.: Op. Cit.. T II. p 256.
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sistemaconstitucional;ellosdanfuerzaal liberalismo.Ya veis-lesdice-cómo, paraacabar

con el liberalismo, hay queacabarcon ellos.” Además, jilade, “toda la execracióndel

atentadocaerásobre los liberalesexaltados,que son los que lo perpetran;el golpe va a

herir directamenteal liberalismo.Se veráque el liberalismosemataasi mismo; que los

más exaltadosde sus secuacesdevorana los másprudentes.(...) La Patria, aterrada”,

renegará“del liberalismo, (...). El suicidio del liberalismoesinminente.Favorezcámoslo,

impulsémoslo”415.

Antes,pues,de que“puedaverificarseunareconciliacidn”de los liberales-aunqueesta

parecíamuy difícil en el “estadode intransigencia”a quehablanllegado“los exaltadosde

La Fontanay de los otros clubs”-, Coletilla, oculto trasel Doctrino y algunosotros que

sehacíanpasarpor furibundosexaltados,promuevey orientala movilizaciónpopularpara

unaacción irreversible416.Se trata -cual si Galdósquisieradestacarpor vía esperpéntica

el ambiente-de asesinara nadamenosque veinteo treintapolíticos moderados,lo cual

viene facilitado por las misteriosas-y por tanto susceptiblesde ser presentadascomo

culpables-reunionesqueles descubrenen “la Casade Alava”, a las que,junto al mismo

Alava y a los simbólicosBozmediano,se dicequeasistíanMartínezde la Rosa,Toreno,

Valdés,GarcíaHerreros,el poetaQuintana,Feliú, Argiiet!es, Calatrava...“y hastaAlcalá

Galiano“417

Puestaen marchala máquma,sm comunicarel sangrientoalcancedel atentadomásque

alos másfanáticos,la movilizaciónexaltadarespondeala idea,desarrolladaensuúltimo

discursopor el mismoLázaro,de queaquella“gran revoluciónno ha llegadoa suaugusto

apogeo,(...) al puntosupremodejusticia”; queel Gobiernomoderadoesun “despotismo

encubierto”en el queno debenpararse.Pero,mientrasLázarodabapor supuesto-según

aclara cuandoya no habíaremedio-que “los derechosaÉquiridos”eranel “único medio

415 “La FontanadeOro”. Cit., pp 277-278.Estaideaparecever:;esugeridaenMIRAFLORES,M. de:

“Apuntes . Cit., TI, p 117.

416 “La Fontanade Oro”. Cit.. p 278-283,especialmentep 2fl.

417 “La FontanadeOro”. Cit., pp 278, 279, 280, 290. 291, 293 y 35L
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dellegara la libertad” y queél queríallegar “a esefin por los medioslegales”,el fanático

Pinilla opina que los medios legales son pamplinas’418.Así parecían entenderlo

tambiénquienes,preparandoel asaltoa la casade Alava, formabangruposcallejeroscuya

significación hacenotar Galdósdiciendoque en uno gritabauna mujer “que parecíala

imagenmisma de la Anarquía”419.Gruposque, por otra parte, evocanla históricafase

anarquizantede desobedienciacivil producidasimultáneamenteen varias provincias.

Estatendenciaa la anarquíaes lo que en esemomentodestacamásGaldósjunto a la

falsíay criminal manipulacióndel Rey, aquienlosmoderados,reunidosprecisamentepara

buscarmediosconque “impedir las frecuentesconspiracionesde Palacio”, consideran“el

verdaderoautor de esteatentado”,y al queGaldóshaceun detenido y durísimoretrato

-construidocon interpretacionesde suimageny hechoshistóricos-quehacenverosímilsu

protagonismoen esteo semejantessucesos,mientras,ef~ctivamente,se le ve esperaren

su camarilla, acompañadode Coletilla, que aquella gran matanzase produzcapara

restablecerel absolutismo420.

418 “La Fontanade Oro”. Cit., pp 295 y 350. Sin negrilla en el original.

419 “La Fontanade Oro”. Cit., p 352. Sin negrilla en el original.

~ “Fernando (...) -escribe Galdós en dicho retrato- habíi inclinado la cabezay parecíamuy
meditabundo.La luzdeunalujosahimpanle iluminabacompletamenteel rostro,aquelrostroexecrable,que,
paramayordesventuranuestra,reprodujeroninfinidad deartistas,desdeGoyahastaMadrazo.Es terriblela
infinita abundanciade retratosde aquellacararepulsivaquenoslegó sureinado.Españaestáinfestadade
efigiesde FernandoVII, ya en estampa,ya en lienzo. Esacarano separecea la de tirano alguno,como
Femandono separecea ningúntirano.Es la suyalamásantipáticadelas fisonomías,asícomoessucarácter
elmásvil quehapodidocaberen un serhumano.Estupendanariz,que, sinserdeforme,comola del conde-
duquedeOlivares;ni larga,comola deCicerón;ni gruesa,comola deQuevedo;ni tosca,comola de Luis
XI, eramáska que todasSus, formabael más importanterasgode surostro,bastantelleno, abultadoen
la parteinferior y colocadoen un cuerpode buenasproporciones.La vanidadaustriacano hubierapuesto
su bocaprominentedebajode la narizborbónica,símbolodedoble!, con másaciertoy simetríaquecomo
estabaen la carade FernandoVII. Dos patillas muy negrasy pequeñasle adornabanlos carrillos, y sus
pelos,erizadosa un ladoy otro, parecíanpuestosallí paradarlela aparienciadeun tigre encasodequesu
caráctercobardele permitiera dejarde serchacal. Eransus ojos grandesy muy negros, adornadoscon
pobladísimascejasque los sombreaban,dándolesunaaparienciaperdemássiniestray hosca.

“Respectoa su carácter,¿quédiremos?Estehombrenoshirió d~masiado,nos abofeteódemasiadopara
que podamosolvidarle. FemandoVII fue el monstruomás execrablequeha abonadoel derechodivino.
Comohombre,reuníatodo lo malo quecabeen nuestranaturaleza;Domo rey, resumióensícuantodeflaco
y torpe puedacaberen la potestadreal. La Revolución de 1812, primera convulsiónde esta lucha de
cmcuentaaños,queaúnduray tal vezdurarámuchomás, tratóde abatir la tiraníade aqueldemonio,y en
sus dos tentativasno lo consiguió. La Revolución hubieraabatidoa Nerón, a Felipe 111, y no abatió a

(continúa,..)
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Frustradoel atentado,y rabioso por ello, aquel Rey, hubo de escucharlas veladas

acusacionesque “sólo enaquellosmomentosde irritación y sobresalto”seatrevióadecirle

Feliú, su secretariode Gobernación,lo cual parecereforzar la importanciadel hecho,

porque “Feliú -añadeGaldós-erahombretímido”421.

Este puntual triunfo moderado,como la momentáneaenergíade Feliú, se muestra

insuficiente. No se podíanafrontar aquellascircunstanciascon aquel Rey. De ahí que

Galdós,antesde terminarsunovela,señalela persistenciade los factoresdedeterioroque

-segúnindicaba antesVayo- acabaránliquidando aquella fase revolucionaria: “Pueden

burlarse-escribeGaldós-las cábalasde un partido, de dos; perocontralas del Soberano,

símbolode legalidad,¿quéfuerzapuedetenerun Ministerio?”. Y apuntandohaciaesasdos

420( continuación)
FernandoVII. Esporqueestehombreno luchénuncafrentea frente con susenemigos,ni les dio campo.
No fue nuestrotiranodescaradoy descubiertamenteabominable:fue un histriónquehubierasido ridículo
a no Úatarsedel engañode un pueblo.Nos engañódesdeniño, cuandof¡agnandouna conspiracióncontra
un favorito aborrecido,muysuperiora Femandopor suinteligencit, adquirió unapopularidadquepronto
pagóEspafiaconla sangredesusmejoreshijos. Fernandofuemal hijo: conspirécontrasu padre,CarlosIV,
cuyaimbecilidadno disminuíael valorde subenevolencia;conspirdcontrael Tronoquedebíaheredarmás
tarde, y aunamenazóla vida del que le dio el ser. Despuésse anastróa los pies de Napoleóncomo un
pordiosero,mientrasEspañaenterasosteníaporél unaluchaqueasombréal mundo.Al volverdeldestierro,
pagó[osesfuerzosdelosqueel llamabasusvasallosconla más fría ingratitud,conla másneciaarrogancia.
conla anualaciénde todoslos derechosproclamadosporlos constituyentesde Cádiz,con el destierroo la
muertede los españolesmásesclarecidos;encendióde nuevolas hoguerasde la Inquisición; se rodeéde
hombressoeces,despreciablese ignorantes,que influían en los destinospúblicos, como hubierapodido
influir Arandaen la decisionesdeCarlosIII; persiguióla virtud, el saber,el valor; dio abrigoa lanecedad,
a ladoblez,a la cobardía,las tresfasesdesucarácter.Restablecido,a pesarsuyo,el Sistemaconstitucional.
tascóel freno, disimulécomo él sabíadisimular, guardandoel venenode su rabia,devorandosu propio
despecho,encubriendosusintentoscon palabrasquenuncapronuncióantessin risa o encono. Lo quees
capazdetramarun serdeéstos,tan hipócritascomocobardes,secomprendeporlo que traméFernandoen
aquellostresaños,desdelas mil faccionesy complotsrealistas,alimentadaspor él, hastael complotfinal
de los CienMil Hijos de San Luis, queFranciamandóal Trocadiro.Así recobrólo queen su jergareal
llamabael susderechos,inaugurandolos diez añosde fusilamientosy persecuccionesen que la figura de
TadeoCalomardeaparecióal ladodeFemando,comoCaifásal ladj dePilato. El pactosangrientode estos
dosmonstruosterminó en 1823 (Sic, por 1833),enqueDiosarrancóde la tierrael almadel Reyy entregó
su cuerpoa los sótanosdel Escorial, dondeaúncreemosqueno ha acabadode pudriise.

“Peroconestefin no acabaronnuestrasdesdichas.FernandoVII nosdejóunaherenciapeorqueélmismo,
sí es posible: nosdejóa su hermanoy a su hija, queencendieronespantosaguerra.Aquel Rey, quehabía
engañadoa supadre,a susmaestros,a susamigos,a susministros,a suspartidarios,a susenemigos,a sus
cuatroesposas,a sushermanos,a su Pueblo,a susaliados,a todo el mundo,engañótambiéna la misma
muerte,quecreyóhacemosfelices librándonosde semejantediablc. El rastrode miseriay escándalono ha
terminadoaúnentrenosotros”. Y, añade,destacandola historiciáad de esteretrato: “Pero no hagamos
historia,y sigamosconnuestrocuento”.La FontanadeOro”. Cit., PP356-371,especialmentepp360-362.

42> “LaFontanadeOro’<.Cit., pp36l y 369.
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ideascentralesen la descritaoperaciónde Coletilla, y luego tan desarrolladasen sus

Episodios Nacionalessobre este periodo, añade: “Si hay algo más terrible que la

Anarquía,son las Camarillas-negrilla nuestra-.Contraestono hay armaeficaz, ano ser

el armade un regicida.” Esteesun problemamantenidohastael final, segúnse indica

diciendoquequizás entoncespensaronya los moderadosen haceruso del annaincruenta

aplicada“con gran escándalode Europa(...) en las Cort:sde Sevilla del año23”; y que,

sin duda, se habló, “con la aflicción y desalientoque era natural, de los rumoresde

intervención francesa,de las relacionessecretasde Fernandocon Luis XVIII” y del

“cordón sanitario” francés422. Se tiene la sensaciónde que al señalaresta amenaza

francesa,anunciodel final del Trienio, no solo setiendearedondearla novelasino, sobre

todo, a destacarla responsabilidadque en estedeteriorc y final correspondea Femando

VII, cuyo “rastrode miseriay escándalo-segúndiceGaldósen su retrato-no ha tenninado

aún entrenosotros”4~.

3.4.23.Simbolismoy mensajede La Fontana de Oro sobreestacuestión

Mientras en la vida públicadel año 1821 seproducenaquelloshechostípicos,Lázaro

y Clara,-Revolucióny Sociedaden “La Fontanade Oro”-, pasanen la privaday simbólica

susrespectivos“viacrucis” por la acciónde Coletilla y las Porreño,porunaparte,y de los

exaltados,por otra. Sólo la ayudadel militar moderadoBozmedianoles salvade unosy

otros -en la versiónqueutilizamos-y facilita susimbólicarelación: “Comprendí-explica

Rozmedianoa Lázaro- que si ella le queríaa ustedverdaderamente,la mejor acciónque

en ml cabíaeraponerlea usteden libertad,devolvérseLe”424.Perola amenaza,exaltada

y absolutista,se agravatras la denunciade Lázaro. Este, que ya anteshubo de hacer

apostasiade susprincipiospor amora Clara, seretiraal fin a sualdea. Suineficacia

revolucionaria,y su mismaapostasía,seríanrecordadasen “El GrandeOriente”, según

422 “La FontanadeOro”. Cit., p 371.

423 “La Fontanade Oro”. Cit., p 362.

424 “La Fontanade Oro”. Cit., p 316.
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dijimos, por las de Monsalud. Su nombre,Lázaro, sirriboliza, sin embargo,la futura

resurrecciónde los valoresrevolucionarios,segúnse insinúarecordandolas “palabrasde

Jesús:‘¡Lázaro, despierta!”’, quedoñaPaulita repetíadurantesusataquesde catalepsia,

hastaque, comole acabaocurriendoal -tambiéncatalépico-Antiguo Régimenen 1834,

doñaPaulitasufrió un ataquetan largoque “no volvió en sí”4~.

Si prescindimosde esteavance,asociadopor Galdósa un final feliz de su novelay a

unasépocas,ya conocidaspor él, posterioresal Trienio, tenemosque “La Fontanade

Oro”, primera aproximación galdosianaa esta segundafase de la revolución liberal

española,se centraprecisamente,en el deterioroque la Revoluciónsufre a su través426.

DeterioroqueGaldós, segúninsinúaen el “Preámbulo”de estanovela,deseabaevitarque

se reprodujeraen el sexenio1868-1874,cuyainicial “semejanza(...) con el memorable

periodode 1820-23” dice ser “la principal de las razones’que le inducena publicarlaen

“diciembrede 1870~427.Suatenciónprimordial a la cue5tióntratadaen esteapartadonos

permiteverque, llegadosajunio de 1876-mesen queGaldósfirma “El GrandeOriente”-,

tras la experienciadel citado sexenio,susplanteamientos,en estesentido,siguensiendo

substancialmentelos mismos.

Aunqueel deteriorosemuestraen hechosdistintosseexplicaporrazonesanálogas.La

debilidad gubernamentalque en “El GrandeOriente” ‘efleja el anunciadoasesinatode

Vinuesapareceresultado,igual que los desórdenesreprimidosen “La Fontanade Oro”,

de la división liberal, de la tendenciaanárquicaqueconiraponelasdecisionesy poderde

las sociedadessecretasy patrióticasalas del Gobierno,d~l comportamientoabsolutistadel

Rey, y de lasmismasinstitucionesprevistasen la Constitución,quepermitíana esteRey,

cabezadel Ejecutivo, mediatizara susministros-secretarios,que, por otra parte,carecían

del hábito de gobernar.

“La Fontanade Oro”. Cit.,p 391.

426 versión,cuandoLázaroRecordamos,además,queestedeteriorosemuestramásdefnitivo ensuotra
muere,segúnse indicó en nuestroresumende estanovela.

427 “La Fontanade Oro”. Cit., p 7.
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La debilidadeimprevisióngubernamental,en cuantoeraresponsabilidadde los propios

ministros, parecemás destacadaen “El GrandeOriente” porqueasí lo implica el caso

Vinuesa,peroya en “la Fontanade Oro”, pesea la firme represiónquesemuestraen los

dos casosde mayor gravedadque trata, se apunta a este hecho diciendo que, ante la

agitación madrileñade la noche del 17 de Septiembre,“es positivo que la autoridad,

ordinariamentedescuidaday débil, tomó algunasprecauciones”42t

Setienela impresiónde que,conexpresionescomoésta,Galdósqueríadestacarantesus

lectoresde 1870 la necesidadde un Gobierno fuerte y diligenteparaque el resultadodel

periodorevolucionarioiniciadoen 1868fueraotro queel del fracasadoTrienio. De ahíque

en “La Fontanade Oro” señaleesedescuidoy debilidadaunque el descuido-ya queno

la debilidad-fuera menospropio de la segundamitad de 1821 que de otros momentos.

Galdósllegaa deciren dichanovelaque “Feliú erahombretímido” y que “a suindecisión

se debieron muchos de los lamentables sucesos ocurridos en aquel trastornado

periodo«4~.Peroesta opinión, que contrastacon la firmezaescenificadaen esamisma

novelay conlo queGaldósdirá sobreFeliú en “El GrandeOriente”, parecetenerel mismo

sentidogeneralquela queen esteEpisodioatribuyeunacomúncarenciade energíapolítica

a todos los reunidosen la Camarilla constitucionaly aun a todos los políticos de
430

entonces
Cabe, sin embargo-y es muy probable-, que al señalaren particular esa timidez e

“indecisión” de Feliú sequierarecordar-tomandoen ‘~lla apoyohistórico- la quequizá

mostró, no ya antelos “alborotadores”,sino anteunanconspiracionesdel Rey y de los

428 “La Fontanade Oro”. Cit., p 2%. Sin negrillaenel original.

429 “La Fontanade Oro”. Cit., p 369.

~ EstaintencióndeGaldósparecetenerclaraaplicación,puescuandoescribe“La PrimeraRepública”
señalaque-tambiénentonces-“la mediadocenade hombresque imbolizan el nuevosistemade gobiemo,
lucíancomo farosluminososen la esferadel ideal; másen la accitnse apagabansusindecisasvoluntades”.
Estose repite,como otrasmuchascosas,porque,segúnlamentaAtari-Cha, estosgrandeshombres no me

<le) han hechocaso”; “ni siquierasupieronoir -dicea Tito- mis pasosformidables.(.. 3 Creo-añade-que
los directoresposeeninteligenciay buenaintención”, peroesto ‘no basta”. (“La PrimeraRepública”. En
O.C., Aguilar, Madrid, 1976, T IV de EpisodiosNacionales,p 593 y 640. Estaes, por otraparte, una
aplicaciónqueserepiterespectoal año1911,cuandoescribeLaPrñ’neraRepública,segúnindicael profesor
Llover en su “La imagendela PrimeraRepública...”,Cit., pp 74 y 105.
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absolutistasque,de diversosmodos-segúníndicaGaldósa. decirlo-contribulanaproducir

y hacer relativamentedisculpableslas accionesexaltadús. RefiriéndoseYayo a estas

repercusionesdela conductadelRey-difícilmenteevitableconaquellaConstitución-reitera

de mil modosdistintosque “del atrevimientode los realistasoriginábanselasdemasíasde

losexaltados”y que“con semejanteReyni eraposiblecimentarla tranquilidadni contener

a los anarquistas,cuyosmotivos de desasosiegoteníantanfundadacausa”431.

Pero,aunquefuerasin razón,Feliú sevio envueltoenla acusacióndetimidezo excesiva

sumisiónal Rey que insinúaGaldós. Esclarificadoren estesentidolo quediceQuintana,

en su “Carta quinta” a Lord Holland -de la que Galdóscopia algunospárrafosen “El

GrandeOriente”-, al referirsea la campafiade desobedienciacivil y peticionesde cese

sufridospor el GobiernoFeliú entreoctubrey diciembrede 1821:

“Otra desventajadel Ministerio en estacontiendaera -afirma Quintana-la pocaenergía

quesele notabaen contenery castigarlas tentativasdelos conspiradores.Si al tiempoque

se deponía a Riego y se circulaba la instrucción sobre eleccionesse hubieranvisto

demostracionesde vigor y dejusticiacontralos enemigosde la libertad,no sehabríadado

ocasióna aquellas recriminacionesde servilismo quepor todas panesse les hacían”,

aunque“yo -añade-las tuveentoncespor injustas,y las tengoahoratambién”432.

Estaacusación,queconectaasimismocon lasopinionesdefendidaspor los exaltadosde

“La Fontanade Oro”, acabaráconcitandolos díversosfactoresquedebilitabanal gobierno

revolucionarioy, más o menoscapitalizada,produciit la desautorizacióny cese del

GobiernoFeliú. De ahíque, aunsiendoaludidapor Galdóssóloen general,nosrefiramos

brevementea ella para completarun poco esta fase del Trienio y, a la vez, el puente

tendido haciasunuevoEpisodio.

431 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T. II, pp 249 y 260.

432 QUINTANA, M. Ji “Cartas a Lord Holland”. Cit., p 55?.
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3.4.2.4. El final de un aAo de anarquía : caída del GobiernoFeliú ante las

sociedadessecretas

Aun dandopor ciertoel sentidoquehemosseñaladocomoprobableen las palabrasde

Galdóssobrela timidez e indecisióndeFeliú, pareceevidentequeno estánde acuerdocon

las acusacionesde que, rechazándolastambién,habla Quintana.De hecho,si al referirse

a la represiónde los exaltadosen PlateríashablaGaldósde la “inquebrantablefirmeza” del

Gobierno, atribuye, asímismo, a los reunidosen casade Alava, entreellos Feliú, la

voluntadde dar “un escarmiento”al Rey, les muestra preparandotropaparatratar sin

“contemplaciones”a susagentescuandollegasencon lo:; exaltadosal asaltode dichacasa,

e informa dequeentrelos muertossehallabael Doctrino. Ensuconversaciónconel Rey,

Feliú le diceen veladaacusación:“es precisobuscaren suorigenel remediodeestemal.

Yo creoque el partidoexaltadono esel únicoautordeetosdesórdenes”;y a continuación

le comunicasu intenciónde perseguira Coletilla, cosaen que, mostrandosucarácter,dice

apoyarloFernandoVII mientrastiene a Coletilla escondidoallí mismo433.

Es decir, aunqueseatribuyea Feliú relativadurezaal reprimir los desórdenesde los

exaltados-que, porotra parte,sedicenproducidoscontandocon “la supuestadebilidaddel

Gobierno”-,su comportamientono confirma las “recriminacionesde servilismo” de que,

segúndecíaQuintana,fue objeto. La “timidez” de que habla Galdósno llegabaa tanto,

sinoque manifiestaanteel Rey deseode acabarcon los agentesprovocadores.

Porotra parte,Galdósno hablade durezau otros ténninospeyorativosal referirsea la

acciónde Feliú contra los exaltados,sino de una “inquebrantablefirmeza” que parece

estimarsefavorableal logro de los valoresrevolucionarios.En todo caso,cual si Galdós

quisieraevitarposiblesinterpretacionesdesuanterioropiniónsobreFeliú,vuelvedenuevo

sobreestacuestiónen “El GrandeOriente” -adelantándoseparaello másacádel final de

este Episodio- y, matizando el comportamiento <leí llamado segundo Gobierno

constitucionalapartir de la caídadel indecisoy débil Vildemoro, afirma: “Más adelante,

cuandoFeliú pasódeUltramara Gobernación,el Gabheteseenderezócomounaplanta

“La Fontanade Oro”. Cit., PP 365-368,especialmentela 367.
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cuya sabiaseregenera,y supodesplegarcontralos albcrotadoresy los clubs unaenergía

que hastaentoncesno sehabíavisto en el Gobiernodespuésde la revolución”4~.

Parece,pues, que Galdós atribuye a Feliú una firmeza y energía saludables,

regeneradorasdel gobiernorevolucionarioamenazadopor “los alborotadores”.Sólo que

esa firmeza y energíano resultaroneficacesporque,ademásde a éstos, tuvo también

enfrente,comoantesdecía, las “cábalas(...) del Soberano,símbolode legalidad”435.

No seocupaGaldósde la caídade Feliú ni de susrazonesinmediatas,perosuposición

parececlaramentefavorable a la firmeza con que dic hia calda suelerelacionarse.Sin

embargo,convieneaclarar,aunparamostrarenotrasfuentesestamismaopiniónfinal, que

los intentosgubernamentalesde acabarcon la desobedienciacivil producidaenprovincias

ante los cesesde algunasautoridadesque, en actitud desafiante,se unieronen Cádiz,

Sevilla y algúnotro lugar a procesionessemejantesa la reprimidapor el Gobierno en

Madrid, seencontraroncon queinclusolas Cortes,trascondenartal desobedienciaen un

dictamenaprobadoen sussesionesdel9 al 13 deDiciembre,enviaronal Reyunasegunda

partedel mismoen que le decíanque “el ministeriohablaperdidola fuerzamoral” y le

rogabanque “adoptaseen su virtud las medidasqueju ~gaseoportunas”,lo cuál acabó

ocasionandosucesey la desautorizaciónde sufirmeza4~’.

Quintana opina que el comportamientodel “partido faccioso y exaltado” tenía “un

carácterde delirio tan grande,queno hay vocesni modo de explicarlo,a menosquese

digaque los queestomovíanestabanganadosparadestruirla libertad.” Y “tampocose

concibe-añade-la conductade las Cortes.”Sucomportamientorefleja “cuántodominaban

~ “ElGrandeOriente’kCit.,TI,p1511.

435

Estavaloraciónfinal seve plenamenteconfirmadaennuestiosdíaspor el profesorPabóny Suárez
de Urbina, en cuya opinión lo queocurreesqueel FernandoVil rL’ ahora. el “aterrado” trasel asesinato
de Vinuesa,era “el peorde los Fernandoposibles.No es buenosiquiera-explica-con el honradoFeliú, el
mejor y más leal de sus hombresde Gobiemo,que hacefrente a todos los problemascon habilidad y
decisión”.Narváezy su época,Cit., p 163.

436 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, p 272 y Sgts.Lamentandoestehecho,cuentaMirafiores que,

cuandoel Ministerio se presentéen lasCortesparadefenderse,“Feh~i hizover a la pardela justicia desu
causa,sutalento,susabery su fuerza,quehubierapodidoserdegrandeutilidad al Estado-dice,explicando
por qué no lo fue,- en tiempos menos turbulentos,y sin las pasionesque arrollaban tan distinguidas
calidades”.MIRAFLORES, M. de:”Apuntes...”.Cit., TI, p 117.
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ya en aquellaasamblealos interesesy las pasionesde partido.” Su declaraciónsobrela

falta de fuerza moral del Gobierno “era quitársela del todo” y atender a unas

“representacionesque en su uniformidadsustancialmostrabantodaspartir de un mismo

centro” -lassociedadessecretas,puestasde acuerdoparaesteataque-cual si ignorasen“los

secretosmanejosy las manifestacionesviolentasconques~habíanprocuradotodasaquellas

firmas”. Esto equivalíaa decir que “a cualquieraprovincia, ciudado villorrio de España

le correspondíael derechodenegarla obedienciaal Gobierno si ésteno poníay quitaba

los ministrosa suantojo”437.

“La disolución social -afirma Miraflores- debía ser forzosamente su precisa

consecuencia.”Pocosdíasdespués,“una nuevarepresentíciónde Sevilla a las Cortes(...)

hizo ver a éstassuerror” y, tardeya, -comoLázaroen ‘La Fontanade Oro” de Galdós-

trataronde corregirlo en lo posible. Peropartede los efectoseran ya inevitables.La

desobedienciaal Gobierno,en partedisculpadapor las Cortes,se extendíaa las Cortes

mismas,cuyo acuerdotampocoseobedecía.Ocurríaahoraque, segúnrazonaMiraflores,

si “en Cádiz, en Sevilla, en Valenciay otrospuntossegritaba,viva la Constitución,y el

desorden,la anarquíay el derechodeinsurrecciónerans~ncionadosporla aquiescenciade

la Autoridad (..,) nadamássencilloqueaprovechary haceraplicacióndel mismo derecho,

a las vocesde Viva el Rey absoluto~

La tardía reacciónde las Cortesno evitó la caídadel Ministerio, a cuatrode cuyos

ministros(Feliú, Salvador,Bardejíy Vallejo) se aceptóla dimisión el día 9 dc enerode

1822; ni el atropelloqueTorenoy Martínezde la Rosa rnfrieron -inclusofue allanadala

casade aquel, con amenazasde muerte,-en represaliiexaltadapor sus ataquesa las

“doctrinasanárquicas”mientrasdefendíanenlasCortes“lis leyespropuestaspararestringir

431 QUINTANA, M. J.: “Cartasa lord Holland”. Ed. Cit, p 558.

438 MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...tm Cit., TI, pp 119 y 21 122 Los numerososfocossurgidos

en estesentidofueron apaciguados“casi del todo” en el reino de Aragón, segdndice Miraflores.por “la
conductafirme y prudentedel GeneralAlava” -quehabíasido nombradopara aquellacapitaníaal cesara
Lego- mientrasen curiosa-al menos-coincidencia,Galdósle pre~cntareunidocon los moderadosen su
misteriosacasade la plazuelade Afligidos de Madrid, que,como ya se indicó, seríaobjeto de un asesino
asalto-frustradocon la tropa traídaal seravisadospor Lázaro-en tl cual se combinabanfuerzasexaltadas
y absolutistas.Ver Ibídem, mismapágina.
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la libertad de Imprentay el derechode petición”439.

Estaanárquicaviolenciaquepinta Miraflores y que, natizadapor la acciónabsolutista

encabezadapor el Rey, destacanasímismo yayoy Quintana”0,seprolonga,pues, hasta

quelos ministroscesany, en marzode 1822, seabrenlas Cortesen que-con el efectoque

luegoveremos-los exaltadosobtuvieronmayoría”t.

De ahíque Galdós, destacandocomocaracterísticaambientalesaanarquíaatestiguada

por fuentestan importantes,y señalandola continuidadde la descritapor él mismoen su

anteriorEpisodio,resumeasí, al comenzarel “7 de Julio”, el año largo que mediaentre

el comienzode la acciónde “El GrandeOriente” y la del nuevo Episodio: “Entonces

estábamosen febrerode 1821 (..j; ahoraestamosennarzode 1822. Duranteestealio

deanarquía,en el trascursodeestos365 motines,la callede Coloreros-la del exaltado

don Patricio- no ha sufrido variacionesimportantes””2.

El deteriorocontinúa.Sóloquesi bastaaquíse habíacentradoGaldósespecialmenteen

la “anarquía”y los “motines” exaltados,queeran lo predominante,ahoraseiba a ocupar,

sobretodo, de la acción absolutistaque, en sus modalidadesespañolay extrajera,va

pasandoaprimerplano.

La pautaparaestaorganizaciónde la materia-“El GrandeOriente”, “7 deJulio” y “Los

Cien mil Hijos de SanLuis”- pudo verlaGaldóssugerida,comotantasotrascosas,en el

resumenque Vayo hacedel Trienio cuandoempiezasu capítulosobre los hechosde la

primaveray veranode 1822-y, mirandohacialo dicho,y enlazándoloconel futuroen un

~ MIRAFLORES, M. de: “Apuntes.fifi fi Cit~, TI, Pp 122-123.

440 Ver VAYa, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 260-285.Y QUINTANA, M. lx “Cartasa Lord
Holland”. Cit., pp 557-560.

Los resultadospuntuales-porprofesiones-deestas“eleccionesde 1822”, conla indicacióndeque

“dieronel triunfo al partidomásexaltado”,puedenverseenla Introduccióna los“Recuerdos unanciano”
de A. Alcalá Galiano(Ed. y T citados,p XV), dondese dicenrecogidosdePRINCIPE,M.A.: “lirios y
troyanos.Historia tragicómicopolítica de la Españadel sigloXIX, conobservadono tremendassobrelas
vidas,hechosymilagrosde nuestrosanimalespúblicos,escritosentreagridulcey jocoserio.por... Madrid,
1845”.

442 “7 deJulio”. En O. C. Aguilar, Madrid. 1970. T 1, p 1S55. Sin negrilla encl original.
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comúnsentidodeteriorante,dice:

“Frentepor frentedel lienzoqueacabamosde pintar, en el quesedescubrenenprimer

términola imprudenteturbulenciay ambicióndelos inquietos,y másallá lastramas

queurdeun rey ingratoy sedientode venganza,vamosa desenvolverotro cuadrono

menosdigno de la pública admiración,y arrollado y oculto hastael día. Los agentes

elegidospor Femandoparallevar acabolasconspincionesdesdela vecinaFrancia

van a apareceren la escena,divididos, trabajadospor sus propiaspasiones,llenos de

debilidades,de miseria, de crueldad, y sin poder entenderseni aun en medio de los

peligrosy dela desgracia.Y entretannegrasfigurascongregadasy agrupadasconel hacha

en la manoparadestruirhastalos cimientosde las glorias antiguasde España,descollará

la imagendel príncipequelos atiza, que sonríecon el estruendode la patriadestrucción,

y quepremia a los obrerosquecon más furor trabajanen aquel desplomamientode la

monarquía.¡Enojosatareala de enseñara los lectorestraslasfraguasdela anarquíael

laboratoriode lasconspiracionesdeldespotismos~43

Sfrvanos,pues, estetexto para cerrarel capitulodedicadoespecialmenteal deterioro

producidopor la podredumbreinterior, por la “turbulenciay ambiciónde los inquietos”,

por “las fraguasde la anarquía”,y, siguiendoa Galdis-y con él ayayo- enfoquemos

ahorahaciael producidopor “las conspiracionesdel despotismo”.

YAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, p 289. Sin negrilla er el original.
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