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Lapersonalidaddel ilustrado Don Nicolás
RodríguezLaso (1747-1820), inquisidorde

Barcelonay Valencia

AntonioASTORGANOABAJO

INTRODUCCIÓN

Entre los personajespococonocidosde nuestraIlustraciónestáel inquisidor
Nicolás RodríguezLaso(1747-1720),Es un clérigo secularquedebemossituarlo
en el ámbito de los sectoresideológicos filojansenistasdurantegranpartede su
vida, bastaqueel vendavaldela RevoluciónFrancesaapagólas inquietudesrefor-
mistasde muchospersonajesde nuestraIlustración.

Concretamente,Nicolás tuvocontactoscon el grupo filojansenistade Valen-
cia, indirectamentecon el obispoCliment a travésde la condesade Montijo y del
obispode Cuenca,Antonio Palafox, y directamentecon el obispode Salamanca,
Felipe Bertrán,con su sobrinoel inquisidorMatíasBertrány conPérezBayer.

Podemoscalificar a NicolásLaso como «el último graninquisidorde Valen-
cia», puestoquegozandoNicolásLaso de unascualidadesintelectualesbastante
notables,pudo haberaspiradoa cargos más altos, pero la función inquisitorial
colmó susaspiraciones.Espíriturefinadopor su amora las artesy a las humanida-
des,estuvocuarentaaños dentro de la estructurainquisitorial, cumpliendo sus
obligacionesa satisfacciónde todo tipo de gobiernos,querealmenteeranlos que
mandabanen la Inquisición delos últimos tiempos.

PeroNicoláspasódesapercibido.No publicónadasobreel SantoOficio y su
nombreno figura en ningunode los estudiospublicadoshastala fechapor los
investigadores,de maneraque tuvimos seriasdificultadesparaquenosdieranuna
pequeñapistaen la secciónde Inquisición del Archivo Histórico Nacional.Des-
pués hemospodido dibujar su biografía.Nicolás estuvocasi cuarentaañosejer-
ciendocomofiscal inquisidor, segundoinquisidore inquisidordecanoenBarcelo-
na y Valencia,y parecequeno existió.

En el presenteestudioesbozaremosla personalidaddelinquisidorNicolásRodrí-
guezLaso.Intentaremoscompletarel currículumoficial de NicolásRodríguezLaso,
presentadoal cardenale inquisidorgeneralLorenzana,el 21 de octubrede 1794:

121



Antonio Astorgano Abajo «La personalidaddel ilustrado don Nicolás Rodríguez Laso (1747-1820)...

«Don NicolásRodríguezLaso, presbítero,naturaldel lugardeMontejode
Salvatierra,diócesisdeSalamanca,deedaddecuarentay sieteaños,estudióen
la Universidadde Salamancafilosofía y se graduó de bachilleren estaFacul-
tad; dosde Teologíay ochodeLeyesy Cánones,recibiendo el mismogrado en
esta Facultad.Fue colegial Trilingtie en dicha Universidad, donde estudió
Retóricay Lengua Griega.Ha sido visitador general,examinadorsinodalde la
diócesis deCuenca y secretariodeCámaradurantecl pontificadodel reverendo
obispodonSebastiánFloresPabón.Despuésde tenerlos correspondientesaños
de prácticaen Madrid, fue recibido de abogadopor los RealesConsejos.En
1781 fue nombradopor el ExcelentísimoSeñorObispo deSalamanca,inquisi-
dorgeneral,para servirel empleo depromotor fiscal de la InquisicióndeCorte.
En 1783 promotorfíscal de la deBarcelona,concediéndoleel voto de inquisi-
dor de la mismaen 12 denoviembredel propio año,y en 29 de marzodeeste
año [1794]fue promovido a inquisidorfiscal de esteSantoOficio [deValen-
cia] y gozade la mismarentay ayudade costa ordinaria [quelos otros dos
snquisidoresj.Tieneun beneficiosimpleen Iniestay otro en Honrubia,diócesis
deCuenca,cuyovalor estáreguladoen25.000realesdc vellón».’

Parael conocimientomás detalladode la vida de Nicolás RodríguezLaso y
del viaje quehizo a Franciae Italia en l788~892,remitimosa otros trabajosnues-
tros3y de Giménezy Pradells4.

1. NOTICIA BIOGRÁFICA DE NICOLÁS RODRÍGUEZLASO

1.1. NiñezdeNicolásLaso(1747-1759)

El inquisidorDon NicolásRodríguezLasonacióen Montejo (Salamanca)el

17 de agostode 1747y fuebautizadoochodíasdespués5:

Al-IN. Inquisición, Legajo 504, caja 2. expediente 3,f. 106.
1 RODRíGUEZLASO. Nicolás: Diario de Don Nicolás Rodríguez Laso en el viaje de Francia e tta-

lié,, Institución Femando El Católico. Zaragoza (en prensa, 2000). Edición crítica, introducción y notas de
A. Astorgano.

ASTORGANO ABAJO, Antonio: «Encuentro dcl Padre Arévalo conel inquisidor jansenista, Nico-
lás Rodríguez Laso, en la Italia de 1788”, en REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA, El Humanismo
Extremeño, Marqués de la Encomienda (edj, Trujillo, 1998, Pp. 381-401. ASTORGANO ABAJO, Auto-
nio: «París y ta embajada de España a través del Diario del inquisidor Rodríguez Laso 6788)», ea Actas
del 4« Congreso de Historia Militar: Guerra y milicia en la España del X conde de Aranda, Zaragoza,
1999, en prensa. ASTORGANO ABAJO, Antonio: «El fiscal inqitisidor don Nicolás Rodrígstez laso en
Barcclt,na (1783-1794)”, en Boletín de la Real Acade,nia de Bt,enas Letras de Barcelona, ni XLVII, Año
1999, Barcelona 1999, pp. 1-75.

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y PRADELL5 NADAL, Jesús: «Los jesuitas expulsos en el Viaje a Ita-
lia de Nicolás Rodríguez Laso (1788-1789)», en Expulsión e exilio de los jesuitas españoles, Enrique
Giménez <Ed.), Universidad de Alicante, 1977, pp. 38 1-398.

Libro de nacidos de Montejo. Año 1747, folio 63, r. Agradecemos a don Ballasar Guevara Rodri-
gocé-Laso la fotocopia de dicho folio. El libro ha desaparccido. Dcbcría estar en cl Archivo Diocesano de
Salamanca.
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«En el lugar de Montejo, en veinticincodías del mesde agostodemi
setecientosy cuarentay sieteaños,yo, el licenciadodon FranciscoSánchez
del Roble, Beneficiadopropio dedicho lugary susanejos,bauticésolemne-
mentea un niño, a quien pusepor nombreNicolás,hijo legítimodeFernan-
doRodríguez,naturaldel lugardePalacios,deestajurisdicción,y deMaría
Aíitonia Martín Laso,natural de la villa del Villar del Profeta,y ambos
vecinosde estedicho lugarde Montejo. FueronsusabuelospaternosAlon-
soRodríguezy IsabelBorrego,vecinosquefuerondel dicho Palacios;y los
maternos,DomingoMartín y JosephaGarcía, vecinosque fueron de dicha
villa del Villar. Fue su padrinoJuan Hernández,vecinode este lugar, a
quien advertíloquemandael ritual Romano.

Nació dicho niño el día diez y sietede estemesde agosto. Y para que
constelo firmé en dicho día, mesy año,ut supra.Don FranciscoSánchez
del Roble,[autógrafoy rúbrica]».

Nicolás debía ser el primogénitodel matrimonio formado por Fernando
Rodríguez,naturaldel lugar de Palacios,y Maria AntoniaMartín Laso,naturalde
la villa del Villar del Profeta,residentesenMontejo. Su profesiónera la de labra-
dores,de bastantebuenaposicióneconómica,respaldadospor el prestigiosocial
de un canónigoimportante,hermanode doña María Antonia, segúndeclaración
del secretariode la lnquisicit5n madrileña,Fuster:«Suspadresson labradoresen
dicho lugarde Montejo. Tieneun tío Canónigoy DignidaddeArcedianode Mon-
león de la Catedralde Salamanca»[6].De los varioshermanosque debió tener
Nicolás,solamenteSimónesinteresanteporquellegó a seracadémicodela Histo-
ria y de la de San Fernando,Gran Cruz de Carlos III y durantemuchos años
(1788-1821)rectordel Colegiode EspañaenBolonia.

Otro hennanofue José,padredeFranciscode SalesRodríguezLaso,ex-colegial
de San Clemente,quien permaneciótoda su vida en Italia. Este sobrino, a quien
SimónRodríguezLasodejarácomoheredero,secasóconCarlottaZambeccari,nieta
del condeZambeecarí,representanteregio de Españaen Bolonia. De ambosnacerá
DoménicaRodríguezZambeccari,la cual se casarácon AnnibaleRanuzzi,importan-
te geógrafo, de quienesdescenderáunasedede personajespúblicos(incluido algún
fundadorde la Italia unificada) de laramaitalianadelos RodríguezLaso.

1.2. Estudianteen Salamanca(1759-1770).Bachilleratoen Artes (1762)y en
Cánones(1766).

SuponemosqueNicolásrecibió las primerasletrasen supueblonataldeMon-
tejo, no muy alejado de Salamanca,bajo la atentavigilancia de su tío materno,
canónigoy arcedianode Monleón, don NicolásMartín GarcíaLaso.No en vano
llevabanel mismo nombredeNicolás.

A. II. N., Inquisición, Legajo 1335, Exp. II, «Inquisición de Corte. Año de 1779. tngreso alas infor-
tnacsoneg de Ja naturaleza, legitimidad y’ limpieza dc sangre de Don Nicolás Rodríguez Laso cosan para
comisario de este Santo Oficio».
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Nicolás ingresaen la Universidadde Salamancael 18 de julio de 1759 «con
examende gramática>.Tres años más tarde,el 30 de junio de 1762, Nicolás
obtuvoneminediscrepante,en compañíade otrosveintiochobachilleres,el bachi-
lleramientoen Artes8, otorgadopor Fray Manuel Portillo, despuésde sufrir un
rigurosoexamende «Súmulas,Lógicay Física»9.

Conseguidoel bachilleramientoen Artes, ingresaen el Colegio Trilinglie al
año siguiente,dondepermaneciócincoaños (1763-1768).Mérito ponderadoen la
oposicióna la cátedrade Retóricaen 1766: «Fuerecibidoen el ColegioTrilingúe,
en concurrenciade otros muchosopositores,el año de mil setecientossesentay
tres,precediendoun rigurosísimoexamende LenguaLatina ante el Claustrode
CatedráticosdePropiedad,enestareferidaUniversidad»10.

Los trescursosde 1763 á 1766 fueronde intensotrabajointelectual,estudian-
do matemáticas,griego, retórica(dos años)y filosofía (otros tres): <(Estudiétres
años de Filosofía, en los cualessustentóun acto de públicasconclusiones,con
toda agudezay aplausouniversal, al que le arguyeronel Ilustrísimo Obispode
Zela, auxiliar de Salamanca,varios doctoresy catedráticosde estaUniversidad,
como constapor certificación de su maestro».Además,dos añosde Teología:
~<Constaha estudiadodos añosde Teología,asistiendoa su Academia,defendien-
do y arguyendoen ellasiemprequepor su turno le tocó».

En 1765 Nicolássedefiníacomo profesorde Griegoy DerechoCivil en dicha
Universidad,segúnconstaen el Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Len-
gua griega, publicadoese año,que ofrecea la Acadeíniade BuenasLetras de
Sevilla’, lo que le valió sernombradoAcadémicode Honorde la misma,el 20 de
junio de 1766, constandosuresidenciahabitualen Salamanca’2,

El año 1766 es memorableen la vida de Nicolás Laso,pues a lo largo del
mismo oposita infructuosamentea la cátedrade Retóricade la Universidadde
Salamancay obtieneel bachilleramientode Cánonesel 8 de agostode 1766, pro-
bando «habercursadoy ganadoen estamismaUniversidadcinco cursosen la
Facultadde SagradosCánonesen leccionesde Decreto,Institutay Sexto,comen-
zadosen SanLucasde 1761 y finalizadosen 20 de abril del presenteaño»’3.

AUS, Libro 667 (Libro de incorporución de Cánones y Leves desde 19 de nooíe,nbre de 1766 ltast«
mayo de 1770), pág. 8

Ibídem
Ibídem.

AUS, Libro 1012, Libro de procesos de cátedras (1764-1770), If. 205-211.
RODRÍGUEZLASO, Nicolás: Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega. por

D. ~—-. Colegial Trilingñe de la Universidad de Salamanca y Profesor de Griego y Leye¿s en ella.
Oirácelo ala Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Salamanca, Nicolás Villagordo, 1765, 18 Pp.
9cm.

AGUILAR PIÑAL, Francisco: La RealAcademia Sevilla de Buenas Letras ev, el Siglo XVII 1. CSIC,
Madrid. 1966, p. 315. Aguilar Piñal no señala fecha dc la lectura de esta disertación, por lo que creemos que
fue simplemente resnitida por correo, por mano de Cándido María Trigueros.

‘~ AUS, Libro 667 (Libro de incorporación de Cánones y Leyes desde 19 de noviembre de 1766 hasta
mayo de 1770), pág. 8
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Esemismo año, 1766,publicaun «Poemapathético»,a la muertedel Rvmo.P.
M. Fr ManuelBernardodeRivera,Trinitario Calzado,DoctorTheólogode la Uni-
versidadde Salamancay su Cathedráticode Escoto,en el que, ademásde Colegial
trilingúe y Académicode Honor dela Academiade BuenasArtesde Sevilla, sedefi-
necomo «opositor a las Cáthedrasde Reithórica de la UniversidaddeSalamanca»14,
y manifiestagranadmiraciónpor estemaestro,fallecidoennoviembrede 1765.

Resumiendo,a los 19 añosNicolás estuvoa punto de obtenerla cátedrade
Retóricade la Universidadde Salamanca,tenía publicadosdos discursosy era
miembrode tresacademias:dela Real Academiade BuenasLetrasde Sevilla,de
la Academiade Cosmografíay de la Real y GeneralAcademiade Leyes15.

Estamosconvencidosque los cursos 1766-1770fueron encaminadospor
Nicolás a obtenerla licenciaturaenCánones,perono hemosencontradotal grado
ni don Nicolásdice nadade haberseexaminadoni de haberloconseguidoen los
tres currículosque presentóal inquisidor generalen 1794, 1798 y 1814. Siempre
firma como licenciado,perosólo aludea los exámenesde bachilleramiento.Des-
puésde un cuidadosoexamende los Libros de GradosMayoresdesde1758 hasta
1793, llegamosa la conclusiónde que NicolásRodríguezLasono fue licenciado
por la Universidadde Salamanca,puestoqueno hayel menorrastro16.

Tampocosabemoscuándofue ordenadosacerdote,puestambiénaparecedefi-
nido como «presbítero».Sólo nosconsta,por su título de oposicióna la cátedrade
Retórica,que en agostode 1766 estabaordenadode «prima tonsura,a título de
suficiencia»17.

Comoestudianteaventajado,fueprofesorsustitutodeRetóricaen la Universi-
dady en el Colegio Trilingúe («constaasimismoqueha substituidodichacátedra
muchasveces,por ausenciasde dicho propietario. Asimismo dicho don Nicolás
Lassoha enseñadoRetóricaa sus concolegas,y la ha explicadoy aprobadotres
vecesenella por el rectorde Escuelasy los catedráticosde Lenguasy otros»),de
igual manerafue profesorsustitutodela asignaturadeLenguaGriega:«Ha substi-
tuido la cátedrade LenguaGriega por ausenciadel maestroFray Bernardode
Zamora,CarmelitaCazado,su propietario,y la ha explicadode extraordinarioa
los profesoresqueconcurríana su aula; y en suColegiode Trilingíle la haenseña-
do a colegialesde su profesión».

4 RODRíGUEZLASO. Nicolás: Poema palbético, que a la muerte del Rmo. 1’. M. Fr. Manuel Ber-

nardo de Rit’era, trinitario calzado, Doctor theólogo de la Universidad de Salamanca y su Cathedrático de
Escoto, compuso Don . Colegial trilingúe, opositor a las Cáthedras de Rethórica de la Universidad
de Salamanca y Académico de Honor de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla... Salamanca,Nico-
lás Villagordo y Alcaráz 11766], 28 pp. 20cm. Dedicatoria. Censura del agustino Pr. Antonio José de Alba.
Octavasen elogio del autor. Décima. Texto, en octavas.

» AUS, Libro 10l2,Libro de procesos de cátedras (1764-1770), ff. 205-211.
~ AlAS, tibro 797, Libro de Grados Mayores desde abril de 1758 hasta mayo de 1767. AUS., Libro

79& Libro de Grados mayores que da principio en 23 de mayo de 1767 hasta 1775. AUS., lIbro 799, Libro
de grados ntayore.s desde 1775 hasta 1786. AbS., Libro 800, Libro de grados mayores desde 1786 hasta
1793.

17 AlAS, Libro 1012, Libro de procesos de cátedras (1764-1770), ff. 205-21 t.
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Comorasgopredominantede la personalidadde Nicolás duranteestosaños
de estudiante,aparecesu espírituhumanista,ligado a personajescomo el trinitario
Rivera y el maestroagustinoFr. Antonio Joséde Alba, tan admiradopor Melén-
dez Valdés. Espíritu que fmctifica en el tempraneroDiscurso sobrela utilidad y
necesidadde la Lenguagriega y se mantienedurantesu vida. En el Diario en el
Viage a Francia e Italia (1788-1789)Laso visita los centrosde enseñanzadel
griegoy anotay discutela innovacionespedagógicasintroducidasen su enseñan-
za, observadasen los alumnoso en los profesores,como don ManuelAponte, con
quien conversaacercade una traducciónde Homero (Bolonia, 10 de septiembre
de 1788) y sobreel correctomodode pronunciar(Bolonia,el 4 demayo de 1789).
Tambiéncontinúasuespecialvinculacióncon los Trinitarios Calzados,Por ejem-
pío. se aloja en Romaen el colegio de Trinitarios, el 6 de noviembrede 1788:
«Luego que salimosde casafuimos al colegiode Trinitarios Calzadosde Strada
Condocti, dondeaquellosPadresnos hicieron las más vivas instanciaspara que
nosfuésemosa alojarallí» (Roma,14 de enerode 1789).

Nicolásno parecehabersido influido de íuaneraespecialpor algún profesora
su pasopor la Universidad.Creemosque escribióel elogio fúnebre por Fr.
Manuel Bernardode Rivera, más por serTrinitario Calzadoque por Catedrático
de Escoto.En la formación de Laso influyeron más e] Colegio Trilinglie y el
entornodel obispadoque la Universidadde Salamanca,propiamentedicha. El
obispoBertránsuporodearsede unaseriede intelectualesuniversitariosreformis-
tas comoAntonio Tavira, instaladoen Salamancaen el curso 1763-1764,precisa-
mentecuandoempiezael pontificadode Bertrán, y el catedráticofray Bernardo
Agustínde Zamora,CarmelitaCalzado(1720-1785),amigo y colaboradorestre-
cho del obispo.

1.3. Abogadoen 1770-1771 y en 1777-1781

Dado que la consecuciónde una cátedraen propiedadno era fácil y que su
dotacióneconómicatampocoera muy atrayente,Nicolás se decidea ejercer la
abogacía.En los diversoscurriculum que, como inquisidor, debepresentara lo
largo de su vida hacenotarque fue abogadode los RealesConsejos,despuésde
los añosde pasantíareglamentarios’8.

Tenemosdudassobreel tiempoy el lugaren queejercióla abogacía.Supone-
mosquela ejercióen Madrid, entre1770 y 1771,antesde sersecretariodel obis-
po FlórezPabón,y entre 1777 y 1781, antesde sernombradopromotorfiscal de
la inquisición de Corte, pero también pudo hacerlo en Valladolid entre 1770 y
1771,dondesu amigo, el extremeñodon SebastiánFlórez Pabón,era inquisidor,
el cual se llevará a Nicoláscomo secretariocuando,el 29 dejulio de 1771, fue
nombradoobispodeCuenca.

~ A. 11. N., Inquisicitio, Legajo 504, Caja 2. libro o’, 4, op. ch.. (.60.
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Es muy difícil la posibilidadde queNicolásejerciesela pasantíay la abogacía
en Valladolid antesde sersecretariodel obispoFlórez, puestoquefue colegialdel
Trilingije de Salamancahasta1769 y lo encontramosmatriculadoen la Facultad
de Leyes el 16 de junio de 1770,justamenteun año antesde ser designadoel
inquisidorFlórezparael obispadode Cuenca.

CuandorealmenteNicolás pudo ejercitarseen la abogacíafue en el periodo
1777-1781en los tribunalesdeMadrid, lo que le proporcionóla experiencianece-
sanaparadesempeñarla fiscalíaen el tribunal de la Inquisición. Desdemediados
de 1777 Nicolásresidíaen Madrid y acudíacon frecuenciaa la casadel fiscal del
Consejode Órdenes,Miguel de Medinuetay Mdzquiz, segúnconfiesaésteen
septiembrede 1779: «A la tercerapreguntadijo queen el espaciode cercade dos
añosen queconcurrecon la mayorfrecuenciadicho don Nicolás a casadel decla-
ranteha observadosiempreuna conductay costumbrescorrespondientesa un
cristianotimorato y propias de la santidaddel sacerdocio,en que se constituyó
dicho pretendientea título de los beneficiosqueposeeen el obispadode Cuenca.
Y queha oídoy visto queestámuyseparadode ruidosy escándalos»’9.

En cualquiercaso, se deduceque ejerció la abogacíadurantepocotiempo,
interrumpiéndoseéstaen 1781 cuandofuenombradopromotorfiscal de la Inqui-
sicionmadrileña.

1.4. Secretariodel obispode Cuenca (1771-1777).

El 29 dejulio de 1771 es elegidoobispode Cuencael ancianodon Sebastián
Flórez Pabón20.El obispoFlórezPabónfavoreciómuchoa Nicolás, pues le con-
cediódosbeneficios simplesen Iniestay en Honrubiaen la diócesisde Cuenca:
~<Elcitado Preladole dio dos beneficiossimplesde valor anualde cuatromil
ducados»,declarael secretarioinquisitorial Fusteren agostode 1779.Ciertamente
la amistadde Nicoláscon el obispode Cuencale resolveráel futuroeconómicoa
nuestroinquisidor, puesobtendrálos dosbeneficiossimplescitados,que le renta-
rán entre21000y 50.000realesanuales,segúnlasdistintasfuentes21.

Fueroíi cinco añosde intensa actividad en la diócesiscomo visitador gene-
ral, examinadorgeneraly secretariodeCámara,queseinterrumpióconla muer-
te del obispoFlórez, el 25 deJulio de 1777. El obispadode Cuencale debió dar
bastantetrabajo a Laso,puescontabacon 385 poblaciones,391 parroquiasy

» AH. N., Ittquisición, Legajo 1335, Exp. II, ff. 9r-lOv.
20 Había nacido el 30 de noviembre dc 1704 en Casa de Don Antonio, partido de Montánchez, priorato

de San Marcos de León del orden de Santiago, diócesis de Badajoz, provincia de Cáceres y murió el 25 de
julio dc 1777. GUITARTE IzQIJIERDO, Vidal: bipiscopologio español (1700-1867). Castellón de la Plana,
1992, p. 89.

2] La cifra más alta la da don Antonio Palafoz, buen conocedor de las circunstancias por ser arcediano
de la catedral de Cuenca, en el proceso de limpieza de sangro de Nicolás, en sepriembsv de 1779: «Que leí
obispo Flórezí le confirió dos beneficios simples que le reditúan anualmente más de cincuenta mil reales”.
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unapoblaciónde 260.925personas(censode 1788). A falta de referenciascon-
cretassobreLaso,podemosimaginarnossu intervenciónen las principalestare-
as desarrolladasduranteestosaños por el obispoFlórez Pavón y por el amigo
común don Antonio Palafox Croy de Abre, arcedianotitular de la catedralde
Cuenca.

El obispoFlórezserecuerdaen Cuencapor haberplanificadoy comenzadola
«Casade recogidas»,quecontinnóAntonio Palafox. Su finalidadera recluir a las
mujeresdc malavida.

Deestetiempofueron los primeroscontactosconel grupojansenistade later-
tulia de la Condesade Montijo y con diversosmiembrosde la familia Palafox,
quienestestificarána sufavoren el procesode limpiezade sangre,imprescindible
paraentraren la carrerainquisitorial.

Casiun añoantesde ingresaren al inquisiciónmadrileña(6 dc diciembrede
1779),Nicolás solicita, el 26 de febrerode 1779, seradmitidoen la RealAcade-
mia de la Historia, dirigida por Campomanesy el día 5 de marzoes admitido
comoacadémicocorrespondiente22.

1.5. Un jansenistaingresa en la Inquisielón (1779).

Muerto el obispode Cuenca,Nicolás quedósin trabajo, perocon unabuena
rentade más de 30.000realesque le permitíanvivir muy desahogadamente.El
inquieto Nicolás no era de espírituparásitoy necesitabauna ocupación.Por su
condición de clérigo y licenciado en Cánones,pensóque podía desarrollaruna
buenalabor dentrode la máquinainquisitorial, tal vez con la intención de refor-
maríadesdedentro.No sabemoslos motivosde estadecisión.Quizáfue un cierto
sentimientode admiraciónhaciasu favorecedorel obispoFlórez Pabón,quien
habíasido inquisidorde Valladolid duranteveinte años. Quizátuvo su papel en
estadeterminaciónel círculo filojansenistade los condesdeMonti jo, ya quevere-
mosdesfilar al mismocondecomo testigoen el procesodelimpieza de sangrede
los hermanosRodríguezLaso23.

Los contactoscoíi el arcedianodela catedralde Cuencay beneficiadode la de
Barcelona,Antonio Palafox, hijo del marquésde Ariza, fueron los que introduje-
ron a Nicolás Lasoen el grupofilojansenista.La familia del marquésde Ariza era
el núcleode los filojansenistasespañolespor sus matrimoniosy lecturasfrance-
sas,por la sombragigantescaproyectadasobrecadauno de los miembros de la
familia por su antepasadoel venerableJuanPalafox. cuyos escritoshabíansido
censuradosduranteel reinadode FernandoVI y cuyacanonizaciónse eternizaba

22 Real Academia de la Historia, Secrelaria. Expediente personal de Nicolás Rodríguez Loso.
23 Paula flemerson ni siquiera ella a Nicolás Laso en sus estudios sobre la condesa de Montijo. CI.

DEMERSON, Paulade: María Francisca de Sales Portocarrero <Cottde.sa d« Monto). Una figura de la
Ilustración, Editora nacional. Madrid, 1974.
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en Roma,paralizadapor la oposiciónde los jesuitas,y por el culto particularque
todala familia tributabaa SanAgustín.Nicolássepreocuparáde impulsar la bea-
rificaciónde Palafoxcuandoviaje a Italia en 1788.

Resumiendo,la familia de los Palafox es galicanay portroyalistay Nicolás
RodríguezLaso ingresóen la Inquisición en 1779,arropadopor ella y susamigos.
Tres de los cuatrohijos del segundomatrimoniodel marquésde Ariza, es decir,
Felipe (conde de Montijo), Antonio (arcedianode Cuenca)y FernandoPalafox
serántestigos. Los contactosentre la familia Rodríguez-Lasoy la Palafoxfue
duraderacomo demuestrael hechode que en 1806 el colegial JoséRodríguez
Laso ingresaseen el Colegio de Bolonia, por orden del marquésde Ariza; es
decir, el rectorSimón Lasose sirvió del jefe de la familia Palafox paracubrir la
formalidadde la solicitud del ingresode su querido sobrino (a quien nombrará
herederouniversal),en el colegioqueél mismo dirigía24.

Esta ideologíajansenistade Nicolás culmina en Barcelonay tiene su cenit
hacia los años 1 787-89,cuando,segánalgunoshistoriadorescomo Olaechea,
nuestroinquisidortradujo las actasdel sínodode Pistoya,que nosotrosno hemos
podido confirmar25,y cuandoel 22 de abril de 1789,se entrevistacon Seipione
Ricci, obispode Pistoya,en esaciudad: «En el discursoque tuve con esteseñor
obispoaprendíclaramenteque todassusoperacionessedirigen a serviry poneren
plantalas ideasdel Gran Duque, demasiadafranquezaen hablarde los procedi-
mientosde Roma;y un ardor enproponersusreformasmáspropio de un fiscalde
la CámaradeCastillaquede un obispoquepresideun Sínodo.En pocaspalabras,
me significó su plan y, combinandolas especiesque tocó con las quevierte en el
Sínodo,creoquesu modo de pensarescopiadode los francesesqueno pasande
40 añosdeedad».

L6, Los hermanosLaso, comisariosde la Inquisicién (1779-1781).

El 13 de agostode 1779,Nicoláspresentala declaraciónautógrafade la gene-
alogíaen nombrepropio y en el de su hermanoSimón.Comocuriosidad,ni sus
padresni ningunode suscuatroabueloshabíanacidoen Montejo26.Decisiónvital
paraNicolás, quedesdeentoncesnuncasequitó el epítetode inquisidor, mientras
que parael rectorSimónfue unaanécdotaqueprocuró siempreocultaren los 32
añosquevivió en Bolonia.

Al día siguiente,el inquisidorgeneraly obispode Salamanca,Felipe Bertrán,
firma el oportunodecreto:

24 TEJERINA, Belén: «Leandro Fernández de Moratín y el Colegio de España», en El Cardenal

Albornoz y el Colegio de España, StudiaAlbornotiana,Bolonia, 1979, p. 630.
=5OLAECHEA, Rafael: <(El cardenal Lorenzana y los ex jesuitas (Arévalo, Masdeu, Luengo, Bolge-

ni). Cartas de Arévalo a Lorenzana. 1793-1796», en Archivum Hisíoricuos Societulis Iesu, volumen LI
t1982), Romac, p. lOO.

26 A. 1-1. N., Inquisición, Legajo 1335, Exp. II.
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«En atenciónacuantomehanpresentadoel doctordon Simón y el licen-
ciado don Nicolás RodríguezLaso, hermanos1... ¡ he venido, Señores,en
hacerlesgraciasde comisarios,al don Nicolás de esle SantoOficio jde la
Cortel,y al don Simóndcl tribunal de Valladolid, y endispensarlesel que ras
infonwacionescorrespondientesalas naturalezasdc -ambosy lasdesuspadres
y abuelospaternosy maternosse evacúen bajo de un sólo proceso.Y admiti-
réisal usoy ejerciciodela citadagraciaal expresadodonNicolás.concurnen-
doen su persona las cualidadesde limpieza y demásque serequieren».

El inquisidorgeneral Bertránconocíamuy bien a los hermanosLaso, sin duda
presentadospor su tío el canónigo y arcedianode Monícón,por sus estudiosen la
Universidadde Salamancay porqueles habíaconferidoalgunaordensagrada.Sólo
heínospodidolocalizarla «prima tonsura»deSimón,el 23 dediciembrede l77027.

Entreel cuatroy eí siete de septiembrese interroga a los «seistestigosde la
mejor fe y crédito’>.

El primeroes Don FernandoPalafox. hijo de la marquesaviuda dc Ariza y
caballerodel hábito de San Juan,natural y vecinodc la Corte,de estadosolteroy
de edadde treintaaños,hermanodel futuro obispo de Cuenca,Antonio Palafox.
Fernandoera el benjamíndel marquésde Ariza y, por tanto,hermanomenordel
condede Montijo. De casila mismaedadde Nicolás,habíanacidoel 4 de marzo
de 1748 y falleceráen marzode 1789. Erauno de lospersonajesmimadosde la
Corte desdesu nacimiento,puestoque fue apadrinadopor los reyesFernandoVI
y Maria Bárbarade Braganzaenunaceremoniadegran solemnidad28.

El mismo4 de septiembretestificael condedeMonti jo:

«El Excclentísinio señor Don Felipe Portocarrero29Palafox Croi de
Abré, etc,Condede Montijo, capitándel Recimientode Infanteríade Rea-
les GuardiasWalonasy mariscaldecampode los RealesEjércitosde5. M.,
de estadocasado,y de edadde cuarentay un anos 1... 1. A la primerapre-
guntadel interrogatorio,dijo que conocey trata a don Nicolás Rodríguez
Laso,presbítero.Que no sabea qué cantidadasciendela rentaeclesiástica
que posee,peroque sabey le constaquees bastanteparamantenersecon la
decenciacorrespondientea su estado.

A la segundapreguntadijo que sabequedicho pretendientetieneintro-
duccióny trato enmuchascasasdistinguidas,y queporsu buenaconducta
ha adquiridoel afretoy apreciopartictílarque muchossujetosilustres hacen
de su persona.Y que siemprehaoídohablarconestimacióny honor,asíen
público como ensecreto,del expresadopretendiente.

21 Archivo Diocesano de Salamanca (ADSA), Libro de ordenaciones y conjirniociones, 1770 ol 5 de

diciembre de 1783, Signatura C 2-1 1., f, 21v.
~ DEMERSON, Pauta de: María Francisca de Sales Forrocarrero, p. 53.
29 Obsérvese que Felipe Palafoz (1739-1790), segundón de la casa de los marqueses de Ariza, ha anle-

puesto el apellido Portocanero, propio de la casa de Mt,ntijo. desde que se caso cn noviembre de 1768 con
María Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montflo. Era un brillante militar que dcsde 1763 t,stenta-
ba el grado de coronel de infantería y desde 1768 el dc capitán de Guardias Valonas.
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A la tercera,dijo quepor la frecuenteconcurrenciaala casadel decla-
rantesabequeel citadodon Nicolás es un buencristianoy sacerdote,cuya
arregladaconductay bellascostumbressonmuy conformesa su estado,sin
haberoído jamáscosaen contrario,y muchomenosque haya sido causao
que haya dado motivo pararuido y escándalode otros.

A la cuarta dijo que cuantotienedeclaradoes notorio, público y bien
notorio y de comúnopinión. Que no le tocaen maneraalguna ningunade
las generalesde la ley. Y que es cuantosabey puededecir y la verdadso
cargodesujuramento»TM1.

El tercertestigo es Don Manuel Antonio Montero Gorjón, canónigode la
SantaIglesia Catedralde Salamancay comisionadopor su Cabildo en la Corte,
naturaldedichaciudad,y deedadde cincuentay seisaños.

El día6 testificael queseráfuturo obispode Cuenca(1801),perseguidopor jan-
senistaañosmás tarde,don Antonio Palafox(Madrid 1740-Cuenca1802),unido por
un granafectoa suhermanoFelipe,quiensólo le llevabaun añodeedad:

«Don AntonioPalafox, arcedianotitularde la IglesiaCatedraldeCuencay
caballero de la nuevay distinguidaOrdendeCarlostercero,naturaldeestaCorte,
y deedaddc treintay nueveañas,del cual fue recibidojuramento,que hizo en
debidaformade derechodedecirverdady guardarsecretoy ensu virtud.

A la primer preguntadel interrogatorio,dijo conocesiete años a don
Nicolás RodríguezLaso,el que fue a la ciudadde Cuencaencompañíadel
Ilustrísimo Señordon SebastiánFlórez Pabón,obispode dichaciudad, y
por su secretariode Cámara,en cuyo empleo y negociosdio pruebasde
madurezy juicio en el espaciode cincoañosque le obtuvo. Quedichopre-
lado le estisnómucho.Que le confirió dosbeneficiossimplesque le reditú-
ananualmentemásde cincuentamil reales.

A la segundapreguntadijo que el expresadodon Nicolás visita y con-
curre con muchafrecuenciay satisfaccióncasasde la mayor distinción ~?

que,así en público como en secreto,ha oído hablardc su personacon
muchohonory estimación,sin cosaen contrarío.

A la tercerapreguntadijo quehatenido y tieneporbuencristianoy por
sacerdotede arregladavida y costumbresmuypropiasy correspondientesa
la dignidad sacerdotalal citado pretendiente,no habiendovisto jamás,y
menosoído, que causaseescándalosni quese hayaintroducidoen manera
algunaen ruidos,bullicios y alborotos,de queestámuy separado.

A la cuartapreguntadijo que es público, cierto y notorio, por común
voz, opinión y fama, cuantotiene declarado.Queno le comprendealguna
de las generalesdel-a ley»3t.

El quinto testigo fue don Antonio Franseri32,médico de cabecerade la
familia Montijo desde1773 y tambiénmedicodel SantoOficio de la Inquisi-

»‘ AH. N.. Inqui.sición, Legajo 1335. Exp. 11ff. 4v-5v.
~‘ A. H, N.. Inquisicián, Legajo 1335, Exp. II, fi. 7r-Sr.
32 Don Anlonio Franceri era académico de Medicina. En 1802 continuaba asesorando ata condesa en asun-

ros relacionados con la &neñeeocia. DEMERSON, Paula de: María Francisca de Sa/es Porrocartr,v, p. 231.
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ción de Corte, natural de la ciudad de Valencia, de edad de treinta y tres
años33.

El día 7, testificael último testigo, don Miguel de Mendinuetay Múzquiz,
caballerode la Ordende Santiagoy fiscal del Consejode Órdenes,natural de la
villa de Erizondo, del obispadode Pamplona,de edadde treintay nueveaños,
amigo personalde Laso.Porestadeclaraciónnosenteramosqueel obispoFlórez
Pabón habíasido inqnisidorde Valladolid, que Nicolás no residíaen la ciudad
castellanaen el periodo 1770-72y que debió abandonarrápidamenteCuencades-
puésde muertoel obispo,porqueenlos años1777-79Nicolásvisitabaa susami-
gosmadrileños34.

El día 9 concluye la partemadrileñadel expedientede «vida, costumbresy
estadode honor» y se suspendemientrasllegan los informes pedidosal tribunal
Valladolid sobrela familia35.

Hayunanotaque fija el díaexactoenqueNicolás ingresaen la Inquisición,6
de diciembrede 1779:«Nota.Juró esteinteresadoen seis de diciembrede 1779,y
con la misma fechase le despachóel título y avisó a la Congregación».Conside.-
randoque murió el 5 de diciembrede 1820. Nicolásestuvo41 añosjustosdentro
de la Inquisición.

Nicolás fue simplecomisariode la Inquisición,adscritoal tribunal de Madrid,
,entre 1779 y 1781,en cuyo cargoestuvoalgo másde un año,ya que pocotiempo
despuésfue ascendidoa «promotorfiscal», dadasu probadaformación en huma-
nidadesy cánonesy experienciacomo abogado,puestoque en los documentos
posterioressiempresealudea eseempleo,como el único desempeñadopor Nico-
lás en Madrid: «En 1781 fue nombradopor el ExcelentísimoSeñorObispo de
Salamanca,inquisidor general,para servir el empleode promotor fiscal de la
Inquisición de Corte.En 1783 promotorfiscal de la de Barcelona,concediéndole
91 votode inquisidorde la mismaen 12 de noviembredel propioaño»36.

1.7. Laso,inquisidorfiscal en Barcelona(1783-1794).

La etapacatalanade Nicolás Laso coincidecon la del inquisidorgeneral,don
Agustín Rubínde Ceballos,obispode Jaén(1784-1792),puesduranteel generalato
deAbadLasierra(1793-1794),aunqueoficialmentecontinuabasiendoinquisidorfis-
cal de Barcelona.estuvotodo el tiempocon licencia en Madrid. Fue un periodode
relativatoleranciareligiosa como resumeLlorente: «En su tiempo ¡generalatode
RubínJ no huboquemadosen personani en estatua.Los penitenciadosen público
fueron 14, y muchísimosen secreto,sin penainfamanteni confiscación»37.

~ A. II. N., Inquisición, Legajo 1335, Exp. II. ff. 8r-9r.

~ A. H. N., Inquisicián, Legajo1335, Exp. II, ff. 9r-lOv.
~> AH. N., Inquisición, Legajo 1335, Exp. 11ff. IOv-l ir.
36 A.H.N. lnquisicián, Legajo 504. caja 2. expediente 3, f. 106.
~ LLORENTE, Juan Antonio: La Inquisicián y los Españoles, Ciencia Nueva, Madrid, p. 242.
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Nicolás llegaa un tribunaldela Inquisición catalánbastanteenfrentadoconla
Real Audienciay con supresidenteel capitángeneraldeCataluña.

¡.7.1. laso, fiscal deun tribunalcatalánpocoavenido.

La Inquisición siemprevigiló que los inquisidoresfuesenbuenoscompañeros,
sin dar lugar a disensioneso disputasque trascendiesena la sociedad,y que estu-
viesende acuerdoal dictarunasentencia38.Pero estono sucedíaen el tribunal de
Cataluña.

Nicolás llega al tribunal de Barcelona(fundadoen 1486) sólo con el título de
~<promotorfiscal>~, expedidoel 2 de abril de l783~~, peromuypronto sele confe-
rirá el voto de inquisidor(12 de noviembrede 1783), de maneraque se formará
un trío, bastantedesavenido,entreel primer inquisidor, licenciadodon Manuelde
Menay Paniagua,el segundoinquisidor, el doctor don PedroDíaz de Valdés,
quien seránombradoobispode Barcelonaenjulio de 1798, y el fiscal inquisidor,
el licenciado don NicolásRodríguezLaso.Las firmas de los tres aparecenjuntas
hastaagostode 1792,puesel 18 dejulio de eseaño,Nicoláspide permisoparair
a Madrid de dondesaldríadestinadoparaValencia40.

Glendinninghaceunasomerasemblanzadel inquisidorValdés41.
Nicolássedebióincorporarrápidamentea susfunciones,puestoquea lo largode

la primaverade 1783ya estabaalojadoen su casade Barcelonay pudoseranfitrión
de don TomásPalomeque42,colegialde Bolonia y suponemoscolegay amigode su
hermanoSimónpor coincidir ambosenel colegio.La simpatíade Nicoláscon Palo-
mequeveniade su condicióndecolegialy, sobretodo,de susconocimientoshelenís-
fleos, puestoqueTomás Palomequeera definido por el ex-jesuitaBartolomé Pou
como «uno de los bellos talentosy geniosqueal presentemoranen el Colegiode
San ClementedeBolonia»y habíavertido al castellanolas obrasde Teofrasto43.

Palomequedebió pasarpor Barcelona,viniendo de Boloniaenjunio de 1783,
y sealojé en casade Nicolás, segúnse deducede unacartaque seconservaen el

~> MARTÍNEZ MILLAN. José: La hacienda de/a Inquisición (1478-1700). CSIC, Madrid, 1984, p.
221.

~«A. 1-1. N,, Inquisición, Legajo 2174.
~> A. E. N., Inquisición, Legajo 2375, Exp. 9.
41 GLENDtNNJNG, Nigel: «Los amigos deJovellanos»,en Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia,

Gijón, 1998, pp. 44 y 45.
42 Tomás Ignacio Palomeque y Céspedes había ingresado en el Colegio en 1776 por cana de presenta-

ción del 2 dc mayo de ese año dcl Deán y Cabildo cordobeses, realizando las primeras pruebas el 13 del
mismo mes en Fuenteovejuna. En 1778 Alfranca era secretario del Colegio y Tomás Ignacio Palomeque de
Céspedes historiador. En 1780 Palomeque era secretario del Colegio, siendo rector don Luis Miguel de
Urbiola y Echeverz. En cl archivo del Colegio se conservan seis cartas suyas (la primera desde Madrid, 15
de junio dc 1776. La última desde Buenos Aires, 2Ode mayo de 1784).

~ Cita tomada de BATLLORI, Miguel: «El Colegio de España en Bolonia a fines del siglo XVItI»,
en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, (Evelio Verdera, ed.), II, Publicaciones de] Real Colegio
dc España en Bolonia, Zaragoza, 1972, p. 660.
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archivodel Colegio de San Clemente.El rectoragradecea Nicolássu amabilidad
y agasajoal colegialy nuestroinquisidorcontestacon la siguientecarta:

~<llustrísímosenor:
Muy señormío: El señordon Tomás Palomeque,individuo de ese

Colegio, favorecióestacasaconociendola gransatisfacciónque yo recibía
en ello. PeroVuestraSeñoríaIlustrísimahonra mi personacon demasíadig-
nándosemanifestar,por su estimable del 19 del corriente, que le ha sido
gratoun oficio aquepormuchostítulosme considerabaobligado.

Ratifico a VuestraSeñoríaIlustrísima las ofertas indicadaspor dicho
caballero.Y ruegoa VuestraSeñoríaIlustrísima muy de verasque, admi-
tiéndolasfavorablemente,se sirva proporcionarme ocasionesde mostrarmi
amory reconocimientoa esarespetablecomunidad.

Nuestro Señor guardea Vuestra Señoría Ilustrísima muchosanos.
Barcelonay julio, 31 de1783.
Ilustrísimo Señor.
E. L. M. de V. 5. 1. su snásatentoy reconocidoservidory capellán.
NicolásLaso.
IlustrísimoSeñorRectory ColegioMayor deSan Clementede Españo-

les de Eolonia»44.

En agostode 1783 Díazde Valdésy NicolásLasosolicitanconjuntamenteel
gocedel sueldoentero(unatercerapartese la quedabael jubilado) al inquisidor
general45.Relatemoslos antecedentes.Nicolás ocupala plaza «pensionada»que
el inquisidor, licenciado don Manuel Guelí, habíadejadopor jubilación el 22 de
julio de 1778,a quien se le asignó como pensiónla tercerapartedel sueldo,que
dejaríade percibir su sustituto.El 13 de abril de 1779 fue nombradopromotorlis
cal el licenciadoManuel Díaz de Castro,quien fue trasladadoa Valenciael 29 de
mayo de 1781. Le sustituyeen la «plazapensionada»de Barcelonael licenciado
don Antonio de la Mota y Prado, ~<elcual fue ascendidoal de Granadael 22 de
marzode 1783, y entró en su lugar el licenciado Don Nicolás RodríguezLaso,
previniéndoseen el titulo de promotorfiscal de Barcelona.que se le despachóen
2 de abril del mismo año de 83, le acudieseel receptorcon el salario que le
correspondía,segúnseprevinoal tribunal en cartade 13 de abril de 1779, reduci-
da a que se le conservabauna tercerapartede él. por razón de sus servicios, al
referidoSeñorGuelí,durantesu vida».46

Poreso,la concesiónde «voto de inquisidor»,que Nicolásrecibeen novsem-
bre de 1783, tiene su importanciaadministrativa,puestoqueno es lo mísmo ser
«promotorfiscal», título con el que llega a Barcelona,que «fiscal inquisidor».
perotuvonulosefectoseconómicos.

~ Archivo del Colegio dc España, Series Epistolarutn, Canas Comunes, Caja XIX, documento 866. CIX
BERTRÁN ROIGÉ, Primo: Catálogo delArchivo del Colegio de Espalto, Bolonia, 981. p. 376.

~ A. H. N.. Iuquisición, Legajo 2173.
46 A. H. N.. Inquisicián, Legajo 2174, Exp. 3.
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El segundoinquisidor, Díaz de Valdés, tenía el mismo problemade ocupar
una «plazapensionada»,por lo que ambossolicitan aumentode sueldoen un
memorial fechadoel 14 de agostode l783~~. Notar que Nicolás, a pesarde ser
simplefiscal, tieneel mismo sueldo que el segundoinquisidorde 737 libras. Ese
mismo día, el inquisidor másantiguo,Manuelde Mena, informa favorablemente
la representaciónde susdoscolegas:

«Estimamosjustasu solicitud,pueses cierto quesoncortoslos sueldosde los
inquisidoresen unaciudadcomo Barcelona,y muchomás descontándolesla ter-
ceraparteparalos jubilados.El tribunalpuedesufrir que seles abonenpor entero,
por haberfondos bastantesparaacudira estey demáscargos,pues lo que piden
no pasade490 libras y 4 sueldos,paralos dos»48.

Tres díasdespués,17 deagosto,Lasoredadala cartaque,firmaday rubricada
por los dossolicitantes,se envíaal inquisidorgeneral,Felipe Bertrán:

~<ExcelentísimoSeñor:
Don Pedro Díaz de Valdés, inquisidor2«, y don Nicolás Rodríguez

Laso, fiscal de este SantoOficio, ban representadolo que contiene la
adjuntacopia a esteTribunal, quienparecelo remiteaesaSuperioridad,
informandolo conveniente.

Yen su consecuencsa,suplicaa VuestraExcelenciasesirva favorecer-
les en estasolicitud, atendiendosusjustasrazones.

NuestroSeñorguardela importantevida de V. E. los muchosañosque
la Cristiandadhademenester.

Barcelonay agostode 1783
ExcelentísimoSeñor.
A. L. P. deV. E.
Don Pedro Díaz de Valdés.Don NicolásRodríguezLaso [firmasautó-

grafasconrúbricas]
ExcelentísimoSeñorObispode Salamanca,InquisidorGeneral»49.

No nos consta si la Supremales subió el sueldo a los dos inquisidores,
pero el tema resucita en marzode 1786 para enfrentara Díaz de Valdésy
Laso.

El 23 de marzo de 1786 muereel licenciado don Manuelde Guelí y Serna,
antecesoren la plazapensionadaocupadapor Laso.El 24 el tribunal deBarcelona
comunicala noticia a la Supremay el mismo día el segundoinquisidor, Diaz de
Valdés (queocupabala plazapensionadapor jubilación del inquisidorBaldrich),
solicita a la Supremala tercerapartedel sueldoquegozabael difunto, porconsí-
derarseel segundoen antigUedad,«con posesiónmuy anterioral señorinquisidor
fiscal» (Laso).

<~ A. H. N., Inquisición, Legajo 2173. Este mismo documento aparece firmado y rubricado por los dos
inquisidores en el Legajo 2174, Exp. 3.

~> A. 1-1. N., Inquisicián. Legajo 2174, Exp. 3.
~‘ A. H. N., Inquisicián. Legajo 2173.
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Al día siguiente,25 de marzo, Laso escribeuna carta(no instancia)dirigida
directamenteal «IlustrísimoSeñorDon AgustínRubínde Ceballosparanotificar-
le el fallecimientodeGuel,sin aludir a la cuestióneconómica50.

El 5 de abril,el secretariode Cámaradel inquisidorgeneral,contestaa los dos
pretendientes.De una manerafría a Díazde Valdés: «quepor ésta[el inquisidor
general]quedabaenteradodel recursoque habíahechoal Consejosobreque se
declarasela dudaque se le ofrecíaacercade la tercerapartedel sueldo de su
plaza».

La respuestadadaa Nicolás Laso es más cálida. Le informa que su colega
Díazde Valdéshabíarecurridoal Consejo«solicitandose declarasepertenecerle
(comoa másantiguo)la tercerapartede sueldoquevacó por muertedel licencia-
do don Manuel de Guelí, inquisidorjubilado, cuyaresoluciónhabíaestimadoSu
Ilustrísimadejarla al arbitrio del Consejo. Que [Laso] podríaexponeren éste lo
queacreditasesu preferencia.QueSu Ilustrísimale teníapresentey apetecíacom-
placerleen cuantotuviesearbitrio»51.

El 15 de abril contraatacaLasocon una representacióncontundenteen la que
vemoslas manerasde un magníficoabogado:

«Muy PoderosoSeñor:
Don Nicolás RodríguezLaso,inquisidorfiscal del tribunal de Barcelo-

na, hacepresenteaV. A. con todo respeto:
Que por carta orden del ExcelentísimoSeñorInquisidorGeneralDon

Felipe Bertrán,de 13 de abril de 1779,consta que para la plaza vacantepor
jubilación de don Manuel Goelí fue nombradodon Manuel Díaz de Castro

con la calidaddc servirlapor ahoracon las dos terceraspartesde salario

pertenecientesa dichaplaza.
Por otra, de 20 dejulio del mismo año, constaigualmentequeparala

plaza que resultévacantepor jubilación de don FranciscoBaldrich fue
nombradodon PedroDía,de Valdés,con la calidadde que la hayade ser-
cm por ahora, con el restante sueldo correspondiente a la ntisma, deducida
la tercera parte de él, que está consignada durante su vida al citado don
Francisco, por la cual, fenecida, entrará en el goce y percepción del todo
por entero el expresado don Pedro.

En la plazade Guelí ha venido a sucederel exponente,y por esto en
sustítulosde fiscal e inquisidor, vistos,autorizadosy rubricadospor Vues-
tra Alteza, se le mandapagarel salario segúny comose previno a estetri-
bunal en dichacartade 13 dc abril, considerándoselesucesornecesariodel
referidojubilado Guelí; asícomo a Valdésse le mandapagaren los suyos
segúnla otracartadc 20 de julio, considerándolesucesordel jubilado Bal-
drich.

~ A. H.N., Inquisicián, Lcgajo 2175, Exp. 3.
M A. H. N.. Inquisición. Legajo 2175, Exp. 3.
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En estos ciertísimossupuestosnadiedudabani podíadudarquecorres-
pondíareintegrarseel exponenteen la terceraparteque le pertenecepor la
muertede su antecesor,verificadaen 23 del próximo pasado,peroha enten-
dido, no sin grandísimaadmiración,que sucolegadon PedroDiazde Valdés
harecurridoa VuestraAlteza, solicitándolaparasi, a título de antigUedad.

Ésta, habrácomprendidoV. A. que no le puededarun derechoconce-
dido a otro y del que se hallaexpresay repetidamenteexcluidopor el tenor
de sus mismostítulos y la citadacarade 20 de julio de 1779,que parece
puestade propósitoparaquitaraún la más remotacavilaciónen estecaso,
puesentoncesya veía la Superioridadque Castroera más antiguoy que el
jubiladoBaldrich,que teníadoceo catorceañosmásqueGuelí podríamorir
primeroqueéste; y con todo esono quisomandarque por muertedecual-
quierade los dosjubiladosentraseenel sueldopor enteroel másantiguo de
los actualesque sirviesenen su lugar, sino que clara y determinadamente
señalay fija a Valdés precisamentesu derechopor muertede su antecesor
Baldrich, y no en otraforma, segúnla práctica y costumbregeneralmente

observadaen todoslos Cuerpos.
En suma,Señor,para no molestarla atenciónde V. A. con muchas

reflexionesque su ilustradasabiduríatiene presentes,se concluyeque si
don PedroDíazdeValdéssolicitaradiebatercerapartepor justicia, escons-
tanteque los referidodocumentos,que sepodránreconoceren los registros
de la Secretaríade Cámaradel Ilustrísimo InquisidorGeneral, se la niegan
absolutamente;y si por gracia,ya conoceV. A. que es en conocidoperjui-
cio de tercero.

En esta atención,esperael exponentese sirva V. A. mandarque en
adelantele acudael receptorcon el sueldoenteroque le corresponde.

Barcelonay abril, 15 de 1786.
Licenciadodon Nicolás RodríguezLaso»52.

El 17 de mayo informa el fiscaldel Consejo,diciendo que los títulos de nom-
bramientode los dosinquisidoresde la disputano arrojantodala luz quesenece-
sita y quedebeser la únicavoluntad del inquisidorgeneralla que fije la resolu-
ción segúnsu mejor criterio. Se trata el asuntoen los Consejosdel 19 y 28 de
junio de 1786, declarándoseen esteúltimo, con asistenciadel inquisidorgeneral,
«tocary perteneceral inquisidordon Nicolás RodríguezLasola tercerapartedel
sueldo,queporjubilación gozabael inquisidordon ManuelGuell»53.

Nicolás tuvo el sueldoíntegrode inquisidordesdejunio de 1786, por lo que,
junto a los másde 25.000realesque le rentabanlos dosbeneficioseclesiásticos
de Cuencay a la mejor situacióneconómicade los tribunalesprovincialesgra-
ciasa inteligentesinversiones,Nicolásno tuvo apuroseconómicoshastala Gue-
rra de la Independenciay sepermitió el lujo de participaren la fundaciónde un

~ A. H. N.. Inquisición, Legajo 2174, Exp. 3.
“A. II. N., Inquisición. Legajo 2174, Exp. 3.
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mayorazgoen su pueblonataldeMontejoen 1786,y de hacerun viaje aFrancia
e Italia de 12 mesesde duración(15 de mayo de 1788 a 15 dejunio de 1789),
como veremos.Pero su economíafue empeorandoal ritmo de los nuevostiem-
pos. En 1799 Nicolás seráuno de los encargadosde la venta forzosade la
mayorpartede las fincasposeídaspor la Inquisición valenciana.Fn 1808 Napo-
león confiscatodaslas propiedadesdel SantoOficio, dandoel golpe final a su
estabilidadfinanciera54.El procesorevolucionariode 1808 a 1814afectógrave-
mentea los ingresosprocedentesde los beneficiosde Cuenca,de maneraqueen
1814 eraninexistentes.Las mayoresdificultadeseconómicasde Nicolásse die-
ron entre 1808 y el final de su vida, aunqueno es probableque fueranimportan-
tes, puescomo «inquisidor primero» manejabatodos los fondos inquisitoriales
entre1814 y 1820y veremosque la Inquisición valencianatuvo la habilidadde
conservaralgunosbienesinmuebleshasta1820.Nicolásnuncapasóapuroseco-
nómicoscomo demuestrael hechode que en su testamentodejase350 escudos
paraun solemnefuneral.

Los nueveañosqueLasovivió en Barcelona,quizá, fueron los másbrillan-
tes de su existencia.Fuela vida de un auténticoabateilustrado.Deestosañoses
el único retratoque conservamos,la cofundacióndel mayorazgoe incluso pudo
comprarun cáliz de oro con sus iniciales y el emblemainquisitorial de Cata-
luña55.

Nicolásabandonael tribunal catalána mediadosde 1792,perosu recuerdoper-
maneceentresusdosirreconciliablescompañeros,los inquisidoresMenay Díaz de
Valdés. La Supremase vio obligadaa formar un expedientesobre«personalidades
distintas»entreambosinquisidores.Díaz de Valdés escribeel 2 de septiembrede
1797, quejándosede su colega:«Siemprecreíqueun inquisidor,aunqueSegundo,
es inquisidor y que el Decano,por serlo,no debecreerquemandasólo, y sí queel
Instituto le ponepara procederun compañero,a quien ha de tratar como tal y no
como a un inferior». La réplica de Nlena, fechadael 27 del mismo sues,aludea
NicolásLaso,despuésde narrarlos «repetidossinsaboresque [Diaz de Valdésl me
ha hechopadeceren el discursode tantosaños,llevándoloscon el mayorsufrimien-
to, ahogándolosen su pecho[el deMena] a costade su salud»,megaa la Suprema
que «tomelos másexactosinformesen estaciudad [Barcelonalde su conducta[la
del quesubscribe,Menal, genio,caráctery de los de mi dichocolega [Diaz de Val-
dés], sobreque tambiénpodría informarel inquisidorfiscal de Valencia [Laso],
como con-colegaque fue por muchosañosy pudoobservarlobien»S6.

Cuandose estudiela psicología del inquisidor Pedro l)íaz de Valdés, amigo
de Jovellanos,tal vez se descubraque era menosequilibradade lo nonual y que
reñia hastacon los jubilados. No es de extrañarque Nicoláspidieseel trasladoa
un tribunal mástranquilo.

“ KAMEN. Henry: La Inquisicián Española, Alianza Editorial, 1973., pp. 164-65,
» Debemos csta información a don Baltasar (iuevarra Rodrígucz-t..aso. Por disposición de sus tese’-

n,vntos, realiza dos en 1802 y 1816, dicho cáli, pasó a la parroquia dc Monte¡o.
A. H. N.. Inqaisújón. legajo 2174. Exp. 9.
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1.7.2. Los Lesofundan un «vínculoperpetuo»en 1786.

La pujanzavital, profesionaly económicade Nicolás Laso en su estancia
catalanacoincidecon la de la familia, de maneraquese vio implicado en la fun-
daciónde un «vínculo perpetuo»,con unascaracterísticasmuy similaresa las de
un auténticomayorazgo.

Sin entraren la abundanteliteraturae intentosde reformade los mayorazgos
que circulabaa fines del siglo XVIII, recordemosque los auténticosilustrados
pensabanque los mayorazgosy otrasvinculacioneseran «perjudicialesal Estado,
a la labranzay a la población»57,y en consecuencia,debíansuprimirsetotalmente
o solamentepodríanmantenerse«parala conservaciónde la nobleza»,perono los
creíanjustificablesfuerade ella.

A pesardeesteambientecontralos vínculos,el 3 de marzode 1786,el arce-
diano don Nicolás Martin Laso se personaante el notario salmantinoBernardo
Peti y Montemayorparaotorgaruna escriturade fundaciónde vínculo perpetuo58.

De los tres clérigos cofundadores,el arcedianofue quien llevó el pesode la
constitucióny el inquisidor, alejadoen Barcelona,pareceque se limitó a dar el
consentimientoa la vinculación:

«En el nombredeDiosTodopoderoso,amen:Constepor estaescritura
de fundaciónde vínculo perpetuoque yo D. Nicolás Martín García Laso,
canónigoy arcedianode Monleón,dignidadde la SantaIglesia Catedralde
esta ciudadde Salamanca,por mí mismo y a nombre del licenciado don
NicolásRodríguezMartín del Consejode 5. M., inquisidordel SantoTribu-
nal de Barcelona,y el doctor don Simón RodríguezMartín, dignidad de
Maestrescuelade la SantaIglesiade CiudadRodrigo, mis sobrinos,dequie-
nestengopoderen bastanteforma paraloque sedirá, cuyospoderesque be
aceptado...»

Puestosa buscarjustificacióna la fundaciónde estevinculo, sólo encontra-
mos,ademásde lavanidadde familia, el deseodel viejo arcedianode Monleón de
asegurarel derechode propiedaddel patrimonio familiar y blindarlo contracual-
quier defectodegestión59,puestoqueél ya era viejo y sussobrinos,tambiéncléri-
gos, no podíangestionarlodirectamentepor suslejanosdestinos.

“ ASO Y MANUEL: Instituciones del Derecho Civil de Castilla, enmendadas, ilustradas y añadidas
con/heme a la Real Orden de 5 de actobre de ll~02 por el doctor don Joaquín María Palacios, catedrático
de PrOna de Leyes del Reino de la Universidad de Huesca, séptima edición, Madrid, 1806, 1. 1. p. 225.

“ ~ una copia certificada de la escritura de la constitución del vínculo, fechada en Sala-
manca. el 22 de marzo de 1786: ssCorresponde esta copia con la escritura de fundación de vínculo que origi-
nal en mi poder y oficio queda en el registro de este año de la fecha y en papel el sello cuarlo de a veinle, a
que mc remito. Y en fe dc ello la signo y firmo a instancia del otorgante en sesenta y dos foxas, a primera
de un pliego papel del sello mayor y las siguientes de papel comón rubricadas por mí. Salamanca, veinte y
dos de marzo, año de mil setecientos ochenta y seis. En testimonio de verdad. Bernardo PeO Montemayor>~.
Archivo particular de Don Baltasar Guevara Rodríguez [-aso(Salamanca).

“ ARTOIA, Miguel: Antiguo Régimen y revolucián liberal, Ariel, Barcelona, 1983, p. 96.
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L73. Unfiscal inquisidorqueviajapor Europa (1788-1789)

Entreel 15 de mayo de 1788 y el 15 dejunio de 1789 Nicolásrealizaun viaje
a Franciae Italia. Viaje que se prolongó más de lo previsto.El pretextofue el
acompañara su hermanoSimón a tomar posesióndel rectoradodel Colegiode
Españolesde Bolonia. SalendeBarcelonael 15 de mayo de 1788 y, entranen Per-
piñan el 18, dondeobservanqueel aduaneroestaba«leyendoen Pope»,pasando
por Montpellier (días 20-23),Lyon (días 24 de mayo al 2 de junio) y Auxerre(día
6) llegana Parísel 7 dejunio, dondepermaneceránhastael 15 dejulio, casicua-
rentadías.

A las docede la nochedel 15 dejulio, los hermanosRodríguezLasoabando-
nan Parísy llegana Lyon el 20 a las cinco y mediade la tarde, habiendopasado
por Montreau(día 16). El 23 salende Lyon caminode Turín, a dondellegan el 28
a las sietede la tarde,y allí permanecenhastael 31. Visitan a las personalidadesy
las institucionesmásimportantesdel reino saboyano.

Al día siguiente,10 de agosto,llegan a Milán, dondetuvieron como cicerone
al condede Castiglioni: «A la noche,fuimos a ver al condeLuis Castiglioni,que
llegó de campañaa las diez, y nosofreció acompañar,desdeel día siguiente,a ver
las cosasmásnotablesde estaciudad»,(Milán, 2 deagostode 1788).Permanecen
en Milán hastaeL 7 de agosto.

El 8 visitan Parmay el 9 llegana Bolonia, ciudaden la queNicolásestaráen
tres ocasiones:del 9 de agostoal 22 de septiembre;del II de octubreal 30 de
mismomesy desdeel 27 de abril de 1789 hastael 25 de mayo en queregresaa
España.

Entreel 22 de septiembrey el 11 de octubrerealizaunaexcursiónhastaVene-
cia, acompañadodel escritor, ex-jesuita,Pedrode Montengón,visitando Ferrara
(23-24),Venecia(25 de septiembreal 7 de octubre)y Padua(día 8). El embajador
enVeneciay su señorarecibenmuycordialmentea Laso.

Nicolás Laso, acompañadodel colegial FernandoQueipode Llano, sale de
Boloniael 30 deoctubrede 1788 y, pasandopor Imola y Faenza(día 30), Rímini
y Pesaro(día31), Anconay Loreto(1 denoviembre),Tolentino(día2) y Espoleto
(día 3),entraen Romael 4 de noviembrea las cuatrode la tarde,dondepermane-
ce hastael 2 de marzoen que viaja hacia Nápoles,a donde llega el 5, habiendo
pasadopor Terracina(día3). La estanciaen Romase prolongómásde lo previsto
por la enfermedadde Queipo,lo que obligó a que Laso solicitaseuna «prorroga
de licenciade ausencia»al inquisidorgeneral:

«Exmo. Sr.:
Muy Señormío y veneradoJefe:Doy a VuestraExcelenciala enhorabue-

napor la graciade la GranCruz,deseándoleotrasmerecidassatisfacciones.
Con motivo dehabercaídogravemente enfermo don Femando Queipo de

Llano, colegialde Bolonia, mi compañerode viaje, no he podido pasara
Nápoles.Y cumpliendomi prórrogacl 15 del que viene, ruegoa Vuestra
Excelenciasedigneampliarmeel tiempo que fuere de su agrado.
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NuestroSeñorguardea V. Excelenciamuchosaños.
Romay febrero, II de 1789.
Exmo. Señor.
Besala manodeVuestraExcelenciasu másatentoy reconocidocapellán.
NicolásRodríguezLaso.
Exmo. SeñorObispodeJaén,InquisidorGeneral»&>.

Al margenaparecela resolucióndel obispode Jaén:~<Madrid,3 de marzode
1789. Su Excelenciaconcedeal contenidola prórrogaque pide por el tiempode
tresmeses».Esdecir, Lasopuedeestarfuerade Barcelonahastael 15 dejunio.

Nicolásregresade Nápolesel 26 de marzoy abandonadefinitivamentela Ciu-
dadEternael 14 de abril. El 17 estánen Siena,el 19 en Pisa,el 20 en Liorna, el 21
enLucca,el 22 en Pistoya.Entreel 23 y el 27 de abril visitan Florencia,entrandoa
mediatardedel último díaen Bolonia.AbandonaBoloniael 25 demayo,acompaña-
do por el colegialQueipode Llano, hijo del condede Toveno,y pasandopor Parma
(días 25-26), Colorno (día 27), Plasencia(día 28), Génova(30 de mayo, donde
tuvieron por ciceroneal abatedonXavier Lampillas),embarcanparaAntibes el 1 de
junio, pero un temporal los hacedesembarcaren Niza, desdedondecontinúanpor
tierrahastaBarcelona.Pasanpor Tolón (4 y 5 dejunio), Marsella(días6-7), Taras-
cón (día8), Narbona(día lo), Perpignan(días 10-11),Figueras(día 12), Gerona(día
13), Pineda(día 14) y Mataró,donde«me esperabael señordon GabinodeVallada-
res y Mesía,obispode Barcelona,mi especialfavorecedor,acompañadodel señor
don FranciscoZamora,oidor de estaReal Audiencia» y otros amigos. El 15 de
junio, «a mediatarde,llegué,encompañíadesuIlustrísima,ami casitaen la callede
San PereMés Alt a descansar,despuésde trecemesesjustos que duró mi viaje».
Nicolásagotótodoel tiempoconcedidopor el inquisidorgeneralparasu viaje.

Fue un viaje particular,pero al mismo tiempopatriótico y reformista,guiado
por el afán deLasodecompararlo queve fueradeEspañaconreferentesespañoles.
Al fin y al cabo,el viaje es comparacióny el viaje al extranjeroescomparaciónpara
la reformade lo propio. Lasosientedolor cuandolo españolno es respetado.Por
esocomentaal visitar el 7-111-1789 el conventode Trinitarios CalzadosEspañoles
de Nápoles:«Estandoen la celdadel padreMinistro vinieron a comunicarlela
denunciahechacontrael mismo convento,solicitandose hagaparroquia.Con este
motivo hablamosmucho acercadel sistemaactual de destruiren estaCorte todos
losestablecimientoespañoles,cuyo nombreva perdiendosu antiguaestimación».

¡.7.4 Periodo verano 1789-verano1792.

Unaconstantedela biografíade NicolásLasofue la suerteo la perspicaciade
pasardesapercibidoenlos momentosconflictivos.

«o AHN, Inquisición, legajo 2175, exp. 6.
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Estabafuerade Españaen 1788-1789cuandola malísimacosechamotivó el
aumentodel preciodel pan y otros productosde primeranecesidady se vio libre
del motínde los «rebomboris»,desencadenadoen Barcelonadurantelos mesesde
febrero-mayode l789(~l.

Cuandoestalla la guerracontra la ConvenciónFrancesa,el 7 dc ínarzode
1793,Nicolás llevabamásde medioañoen Madrid, lejosdel escenariobélico.

En el mesdejulio de 1789 volvemosa registrarla firma de Nicolás Lasoen
los documentosemitidospor el tribunal deBarcelona62.

Duranteel restodel año 1789 encontramosecosabundantesdel viaje a Fran-
cia e Italia. Nicolás recibe cartasy objetosque habíacompradoy que,como es
lógico, no podíatraer en la diligencia. En el plano artístico,ci pintorBuenaventu-
ra Salesaserá su corresponsalitaliano, a juzgarpor la carta que éste le escribió
desdeRomael 5 de agosto63.

SegúnAguilar Piñol,el 6 denoviembrede 1789vemosa Nicoláspronunciarotro
Discurso sobre la ulilidad y necesidaddela lenguagriegaen la Academiade Buenas
LetrasdeSevilla6tExaminadael actadeesedía,no hubo tal lectura.El errorestápro-
vocadoporqueel discursode 1765estáencuadernadoetitre los papelesde 1789.

Los tres añossiguientesal regresodel viaje (veranode 1789-veranode 1792)
fueron de intensaactividadcensoraparaLaso, puesel tribunal de Barcelona,por su
cercaníaa la frontera,debíacontrolar la ola de fugitivos, neutralizarel proselitismo
revolucionariode los agentesy la propagandafrancesay hacercumplir unaseriede
órdenesantirrevolucionarias,emitidasporel atemorizadogobiernodeFloridablanca.

El 25 de agostode 1790, Nicolás y los otros dos Inquisidoresde Barcelona
acusanel recibode losejemplaresdel nuevo Yndice Expurgatorio65.Eseveranolo
empleanen dar cumplimientoa la ordendel inquisidor geíieralde 30 de junio
«paracelar si algunosextranjeros,domiciliadosen este Principadoa título de
comercioo encalidaddetranseúntes,vertíany esparcíanproposicionesinductivas
a insurreccióny libertad». Despachadascircularesa los pucí-tosy pueblosdonde
habíafrancesesy recibidasnumerosasdelaciones,el tribunal de Barcelonaacuer-
da el 3 de octubreacusara dosfranceses,domiciliadosen San Feliu de Guixols, el
comercianteJaquesJordáy el negocianteSebastiánVidal66.

~ REGLÁ, Juan: Historia de Cataluña. Alianza Editorial, Madrid, 1978, p. 155. También CAS-
TELLS, Irene: «El rebomboris del pa dc 1789 a Barcelona». en Recerques.! (1920), pp. 51-81.

«2 A. H. N.. Inquisicián. l.cgajo 2175, Exp. 6.

«3 Copia en el Archivo particular de Don Ballasar Guevara Rodríguez-Laso. Carta de Salesa a Laso,
Roma, 5 de agosto de 1789.

~«Rodríguez Laso, Nicolás: Discurso sobre lo utilidad y necesidad sic la lengua griega, leído el 6 (le
noviembre de 1789. Sevilla. Academia de Buenas Lelras, Tomo XIV (It. 218-227).

«~ «Se han recibido los tres ejcmplares del nuevo YudOs.’ Lh?ourgatorio que V. A. ha mandado se remi-
san a esí.e tribunal. Y se les ha dado cl destino que nos s,rdcna. Y luego que lleguen los que con fecha de 13
de agosto Y. A. ruanda se remitan al Santo Oficio (le la Inquisición de Palma en el Reino de Mallorca. se
dará el debido cumplimiento a ti primera proporciots a la («den de Y. A. 1.... Barcelona. 25 (te agosto de
179(1». A. FI. N., hsquísftiá,z, Legajo 2174, Exp 5-

~ AH. N., Inquisición. Legajo 2175, Exp. 7.
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El palacioinquisitorial catalántambiénhabíaquedadoenvejecidoen sudeco-
ración, por lo que Nicolás y sus doscompañerosocupanel verano de 1791 en
renovarla.La cartadcl 8 dejunio enviadaM Consejodela Supremaes muyexpre-
siva: «Hacemuchosañosque está indecentísimala colgadurade damascode la
salade estetribunal y el dosel,y habiendotirado hastaahoraa fuerzaderemien-
dos,han llegadoal extremodeno poderservir.En estaatenciónesperamosque V.
A. se sirvadarnospermisopararenovarlo,enque procuraremosseacon todaeco-
nomía posible»67.La Suprematerminaautorizando,el 27 de agosto,un gasto de
1333 libras,equivalentesa 14.341 reales.

Nicoláspide permisoparaausentarsede Barcelonael 21 dejulio de 1792:

«Excmo. Señor: Don Nicolás RodríguezLaso, inquisidor fiscal del
SantoOficio de Cataluña,con el mayor respetohacepresentea Vuestra
Excelenciahallarsecon varios asuntosimportantesde su familia, que le
precisanpasaraesaCortey a supaís,por lo que suplicaaVuestraExcelen-
cia se sirva concederlesu licenciaparael término que fuere de su superior
agrado,no hallandoinconvenienteen ello.

Graciaqueesperaalcanzar,etc.
Barcelonayjulio 21 de 1792.
ExcelentísimoSeñor.

es
Nicolás RodríguezLaso»

Al margenaparecela resolucióndel inquisidorgeneraldel 1 de agosto,por la
que se le concedeun permisode tresmeses.

Nicolás debió abandonardefinitivamenteBarcelonaa finales del veranode
1792,puesel 8 de agostode 1792encontramossu firma69. Sin embargo,la firma
de Lasoya no apareceel 26 de septietnbre70.

Nicolás abandonael tribunal catalán,perohemosvisto que,añosdespués,su
recuerdoera invocado entresus dos irreconciliablescompañeroscomo elemento
pacificador.

11.5. Un inquisidorfiscal de Barcelonaconpermisoen Madrid (veranode
¡792- veranode 1794)

OficialmenteNicolássiguió siendofiscal inquisidordel tribunal de Cataluña
bastajunio de 1794, pero Laso permaneció,alrededorde dos años (veranode
1792-veranode 1794),con permisoen Madrid, dedicadoa sustareascomo acadé-
mico de la Historia (el 11 de junio de 1794 pronunciael Elogio histórico del

«~ A. II. N., Inquisicián. Legajo 2174, Exp. 6.

«« AH. N., Inquisición, Legajo 2175, Exp. 9.
«~ A. II, N.. Inquisición, Legajo 2175, mp. 9.
20A. 1-1. N., lnquisición, Legajo 2114, Exp. 7.
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ExcelentísimoseñorDuquede Ahnodóvar71)y frecuentandoel contactocon sus
amagosfilojansenistas.Tambiéndebió tratar mucho al nuevo inquisidor general,
el monje benedictinoe infatigablehistoriador fray Manuel Abad Lasierra,traba-
jándoseel trasladoal tribunal de Valencia,mis pacíficoy cercanoa sus beneficios
de Cuencay a su viejo amigo AntonioPalafox.

NicolásLasopasó todo el generalatode AbadLasierrajunto a él en Madrid,
aunqueno sabemoscon qué tareasconcretas.Lasoera un alto funcionario inquisi-
tonal, ideológicamentemuy afín al inquisidorgeneralAbad Lasierrracon los mis-
mos planteamientosfilojansenistas.Lógicamenteno podíaestarinactivo con un
largo permisodedosañosa cambiode nada.

Dala impresiónde queNicolásLasofue lo quehoy llamaríamosun «asesor»
y que destituidosujefe inmediatamentecesa.Las fechasson un indicio. El 3 de
junio de 1794, Godoy le pide al arzobispode Selimbriaquepresentesu dimisión,
cosaqueejecutael día 17. Nicolás fue nombradoinquisidor fiscal del tribunal de
Valenciapor Abad Lasierrael 29 de marzode 1794,aunqueno toma posesiónen
Madrid hastael 20 dejunio del mismo año, tresdíasdespuésde habercesadoel
inquisidor general.El 13 de septiembrese presentaen el tribunal de Valenciay
empiezaa ejercer72.

Lasose libró de los difíciles momentosquevivió la regióncatalanacon moti-
yo de la guerracontrala Convención(marzode 1793-julio de 95), pudo participar
en Ja luchaideológicaen torno al SantoOficio y moversepor la Corte con total
libertad,puesduranteel mandatodel inquisidorgeneralAbad Lasierra«las censu-
rasde los librosreferentesal Sínodo[de Pistoyalse interrumpencasidel todo»73.

Sin duda,la principal actividadde Laso fue cultivar las amistades,en especial
el salónde la condesadeMontijo, viuda desde1790,peroen el cenitde su triunfo
en la sociedadmadrileña74,y «conspirar»paralograrel cambiode destinohacia
Valencia.

1.8. Nicolás,InquisidorFiscaldela Inquisiciónde Valencia(1794-1820).

El nombramientode Laso para el tribunal de Valenciacoincidecon el nom-
bramientodel cardenalLorenzanacomo inquisidorgeneral.El 27 de septiembre
de 1794 el primer inquisidorde Valencia,Matías Bertrán, avisaa Lorenzanade la

71 RODRÍGUEZLASO, Nicolás: Elogio histórico del Excelentísinto señor Duqoe ele AI,nodóvar.

Director de la Real Academia de la Historia: leído en junio de 11 dejulio de 1794 por Doo—-—. acadénuico
correspondiente e Inquisidor de Valencia. Madrid, Saneha, MDCCCV 117951, XXI Pp. 20 cm.

72 A. FI. N., Inquisición, Legajo 504, Caja 2, libro nl 3 «Libro de las cartas para eí Consejo de la
Santa General Inquisición y del Excelentísimo Señor Inquisidor general, que empieza en el año
MDCCLXXXX’, folio LOS.

‘~ TOMSICH, MaríaGiovanna: El jansenismo en España, Siglo XXI, Madrid, 1972. p. 86.
‘~ Entre otros asistían por estos años don Pedro de Silva, hermano del marqués de Santa Cruz, Vargas

Ponce. Meléndez Valdés, Martín Fernández Navarrete, Mariano Luis de Urquijo. José Mazarrero, cíe,
DEMERSON.Paulade:María Fraocisca desales Portocarrero, pp. 101-123
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llegadadel señorinquisidorfiscal, licenciadodon NicolásRodríguezLaso: «Emi-
nentísimoSeñor: Habiendollegado a estaciudad del licenciadodon Nicolás
RodríguezLaso,presentóen la mañanadel día 13 de los corrientesel titulo de
inquisidorfiscal de esteSantoOficio, concedidopor el Ilustrísimo SeñorInquisi-
dor GeneralArzobispodeSelymbria5.

Observemosque Laso fue nombradofiscal inquisidorde Valencia por Abad
Lasierra,un Inquisidor Generalmuchosmás liberal que su sucesorel cardenal
Franciscode Lorenzana,arzobispode Toledo. Es evidenteque Lasocontinuaba
estrechamenteligadoal grupomásjansenistay liberal de nuestrosilustrados.

Los años1794 al 1799 los pasaLasotranquilamenteen Valenciaviendocomo
Godoy se rodeabade ministros ilustradosmás o menosfilojansenistas,quienes
terminaránsiendo totalmentedesalojadosdel podera finales de 1800. La fecha
simbólicaes el 12 de enerode 1801 cuandolos tradicionalistaslograronpublicar
la bula papalAucro,-eín,fideicontralos jansenistasreligiosos,reteniday prohibida
su entradaen Españadesde1794.

La actividadmásimportantede Lasoen 1799 fue el cumplir con la ventade
las fincasde la Inquisición de Valencia. El 5 de íioviembrede 1799Laso informa
al Inquisidor General:«Concluidastodas las diligenciasparael justiprecio de las
fincas de estaInquisición y presentadasy aprobadasen Juntade Hacienda,seha
acordadoen ella que se dé cuentaa VuestraAlteza y que se le remita, como lo
hacemos,la adjuntarelación»76.

El jansenistaNicolás tiene que adaptarse a los nuevostiempos que, después
del fracasodela generaciónde los ilustrados,veníanmarcadorpor la reaccióndel
partido clerical. No tiene inconvenienteen firmar un edicto contrael sínodode
Pistoya,cuyasactasel mismoNicoláspodríahabertraducidoen í78777.

Comobuen funcionario,Lasodesarrollael rutinario trabajoquesussuperio-
res le ordenan,perola función de fiscal era bastanteagotadora.Poreso el 3 de
octubrede 1803 solicita al Inquisidor Generalque nombreotro fiscal, alegando
los 22 añosqueya habíadesempeñadoesecargo78.Tendráqueesperarmásde dos
añosparaque le mandenun sustituto,El 23 denoviembrede 1805 se comunicala
llegadadel nuevoinquisidorfiscal, el bachillerdonFranciscodela Encina79.

Durante los años1809 y 1810 no hay correspondenciacon Madrid, ocupado
por José1, cuyo hermanoel emperadorNapoleónhabíasuprimido la Inquisición
en diciembrede 1808.

De 1811 solo hay correspondenciacon la Supremadesdeel 2 de febrerohasta
el 18 de junio, suficienteparaatestiguamosque Nicolás continuabaen Valencia,
como máximosostenedorde la institucióninquisitorial80.

‘~ A. H. N., Inquisición, Legajo St)4, Caja 2, libro n0. 3, folio 105.
« A. [1.N., Inquisición, Legajo 504, Caja 2, libro u’. 3, ob. cii., f. t90.

77 A. H. N., Inquisicián, t.egajo 504, Caja 2, libro o’. 3, ob. eit,, ff. 232v-233r.
‘« A. FI. N., Inquisic.:ión, Legajo 504, Caja 2, libro n’. 3, ob. cit.. 1. 288.
‘~ A, H. N., Inquisición. Legajo 504, Caja 2, libro u’. 3, ob. cit., f. 330.
80 A. H. N,, Inquisición, Legajo 504, Caja 2, libro n’. 4, ob. cis., ff. 5 1-55.
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En los años1812 y 1813 no se registracorrespondenciaentre los tribunalesde
Valencia y la Suprema.Cuandose reanudael 9 de agostode 1814,el licenciado
don NicolásRodríguezLasoaparececomo «inquisidormásantiguo>A1.

Sin dudafue el encargadode restablecerel mecanismodel aparatoinquisito-
rial valenciano.Durantelos años 1815 al 1819 NicolásRodríguezLasoesoficial-
menteel máximoresponsablede la Inquisición de Valencia,participandode lleno
en la tareasrepresivasencomendadas.Comoinquisidordecanoera el responsable
de dar los informes sobrelas personasospechosas,aunquelos liberalesvalencia-
nos sabíanque los inquisidoresEncinay Toranzoeran los personajesverdadera-
menteultrarraccionariosdel tribunal. Tambiénera el responsableeconómico.Por
ejemplo,el 24 de febrerode 1816 se lee en una cartaenviadaal Inquisidor de
Madrid: «Ayer se presentóuna letra de 10.000realeslibradacontranuestrocolega
don Nicolás RodríguezLaso a la vista de la ordende VuestraAlteza, y en el
mismodía quedósatisfechosu importe,sacándosedel arca de tres llaves. Lo que
participamosa V. A. Valencia, 24 defebrerode 181601

El último documentoquehemosregistrado,firínadopor Lasoen Valenciaestá
fechadoel 4 dediciembrede 1819,cuandoya teníamásdesetentay dosaños.

Falleció el 5 de diciembrede 1820. Lasovivió discretamenteduranteel últi-
mo añode su vida la revoluciónliberal de 1 820, a lo largo del cual se suprimió la
Inquisición y se liquidaron lo bienesque le quedaban.Cuandoel 17 de marzode
eseaño es encarceladala planamayorde la Inquisición valenciana(inquisidores
Encina,Torezano,Montemayory Royo), Laso no apareceen la lista de pr~sos~3.
Porsu caráctero por susideaso por su avanzadaedad,donNicolásno inquietaba
a los liberales exaltados.

2. NOTICIA DE LOS ESCRITOSDEL INQUISIDOR LASO.

Nicolás,queestuvoa puntodc sercatedráticode Retóricaen la Universidad
de Salamanca,escribió poco.Sólo escribió discursos,los cualesfueron impresos
posteriormente.Pareceque sólo en sujuventudNicolás tuvo vocaciónde escribir
conintencióndepublicar.

De toda su obra, la más importantees el Diario de Don Nicolós Rodríguez
Loso en el viage de Francia e Italia, Manuscíito fechadoen Barcelona, 1789 y
con su firma, 21 x 15 cm. 249 folios. Manuscritode la colección«Hesperia»,n”
84, custodiadoen el Monasteriode Cogullada(Zaragoza),que próximamente
daremosa la prensa,convenientementeanotadoy analizado.Se tratade un deli-
cioso relatodel viaje por Franciae Italia, realizadodesdeeí 15 de mayo de 1788
hastael 15 dejunio de 1789, en el que refleja la vida cultural, política, religiosa,

~ A. H. N., Inquisicián, Legajo 504. Caja 2, libro u’. 4, ob. cis.. f. 56.

52 A. ti. N., Inquisición. Legajo 504, Caja 2, libro u0, 4, ob. cil,. 1? 117.
~> 8055<, Vicente: Historia de la ciudad y reino de Valencia, Imprenta dc Benito Monlort, Valencia,

1845, tomo III, Pp. 7-8.
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artísticay social de los lugaresvisitados.Se inspiróen el ejemplode susamigose
ilustresviajeros,Antonio Ponz,duquede Almodóvary FranciscoZamora.

Reseñemospor ordencronológicosusescritos.
Entrelas obrasmanuscritas,ademásdel diario del viajeseñalado,tenemos:
Año 1779. Oración gratulatoria del señordon Nicolás RodríguezLoso,pres-

bítero, secretariodela cámaraepiscopalde Cuenca,visitadorgeneraly examtna-
dor sinodal de aquella diócesisy académicode la RealAcademiade Buenas
Letras de Sevilla. Leída en la Junta de 12 de marzo de l77r~. Como su título
indica vienea ser cl discursode ingresode Nicolás como individuo correspon-
dientede la RealAcademiadela Historia,que se lee enla Juntadel díaseñalado.

Lasobrasimpresas,por ordencronológico,son:
Año 1 765. Di.scuíwo sobre la utilidad y necesidadde la Lengua gí-lega,por

Don -. Colegial Trilingile de la Universidadde Salamancay Profesorde
Griegoy Leyesen ella. Qfréceloa la RealAcademiade BuenasLetrasdeSevilla.
Salamanca,Nicolás Villagordo, 1765, 18 pp. 19 cm. Fue escritoa los dieciocho
añoscon la finalidadde hacerméritos paraseradmitidoen la Academiade Sevi-
lía, cosaque consiguió.Quizáseala únicaobrade Laso escritapensandoen su
publicacióninmediata.

Año 1766. Poemapathético, que a la muertedel Rmo. E M. Fr. Manuel
Bernardode Rivera, Trinitario Calzado,Doctor theólogode la Universidadde
Salamancay su Cathedráticode Escoto, compusoDon , Colegial Trilin-
gue,opositor a las Cóthedrasde Rethórica de la Universidadde Salamancay
Académicode Honor de la RealAcademiade BuenasLetrasde Sevilla...Sala-
manen, Nicolás Villagordo y Alcaráz [1766], 28 pp. 20 cm. Dedicatoria.Cen-
suradel agustinoFr. Antonio Joséde Alba. Octavasen elogio del autor. Déci-
ma. Texto, en octavas.Nicolás Laso siempretuvo muy buenasrelacionescon
la ordende los Trinitarios Calzados,de maneraquedurantesu viaje a Italia se
aloja en suscolegios.

Año 1789. Discurso sobre la utilidad y necesidadde la Lengua griega.
Segúnla Bibliografta de Aguilar Piñal existe en el archivo de la Real Acade-
ínia de BuenasLetrasde Sevilla un discursocon la mismadenominaciónqueel
escritoen 1765. Setrata del mismodiscursoencuadernadoentrelos papelesde
1789.

Año 1794. Elogio histórico del Excelentísimoseñor Duquede Almodóvar,
Director de la RealAcademiade la Historia: leído enjunta de II deJulio de
1794 por Don——, académicocorrespondientee Inquisidor de Valencia.
Madrid, Sancha,MDCCCV [17951, XXI pp. 20 cm. El único discurso que
Nicolás pronunciócomo individuo supernumerariode la Academiade la Histo-
rin, ya que por susdestinosen Barcelonay Valencia, pudo ejercermuy poco
como académico.

~ Real Academia de la Historia, Secretaría. Expediente personal de Nicolás Rodrígaez Liso.
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Año 1798. Oración que en la distribución depremiosgeneralesque celebró
la RealAcademiade San Carlos de Valenciael día 6 de diciembrede 1798 dixo
Don . s.l. s.i. sa.] [1798137 Pp. 29 cm. Nicolás Laso, granaficionado a las
artes,habíasido nombradoacadémicode honorde la Real Academiade Bellas
Artes de SanCarlosenjunio deeseaño.

Año 1798. Oración en elogio de las NoblesArles y de los artistas valencia-
nos. (En Continuaciónde las actasdela RealAcademiade lasNoblesArtes, esta-
Mecidaen Valenciacon el título de San Carlos... Valencia,Benito Monfort, 1799,
pp. 28-65.Esel mismo discursoantenor.

3. RASGOSGENERALESDE LA PERSONALIDADDEL
INQUISIDOR LASO.

El secretariode la Inquisición madrileña,Fuster,nos da, en agostode 1779,
un primer retrato de Nicolás: «Tienebastantetalento,una conductaarreglada,
vida recogida,de modo que al anochecerse retira a su casa,que mantienecon
decenciaen compañíade una tía suya. Está reputadopor eclesiásticohonestoy
arreglado».Recordemosla semblanzadibujadapor Fuster:

«En ejecucióndel decretode V. 5. de 17 del corrientemes y año,he
tomadola correspondientesnoticias sobrela vida,costumbresy demáscir-
cunstanciasde don Nicolás RodríguezLaso,que tiene graciade comisario
de esteSantoOficio, y en su virtud deboinformara V. 5. que el expresado
don Nicolás RodríguezLasoes natural de Montejo, del obispadode Sala-
manca,que estuvocinco añosen el colegio deTrilingúe de la Universidad
de dichaciudadcon becade lenguagriega,en la que se instruyó bastante,
por cuyo respetosustituyórepetidísisnasveces la cátedrade dicha lengua.
1-lizo oposicióna la de Retórica.Obtuvo el gradode bachilleren la Facultad
de Cánones.A pocotiempode habercumplidoloscincoañosdeColegio, el
Ilustrísimo señordon SebastiánFlores Pavón,obispode Cuenca,le eligió
por su secretariode Cámara,cuyoempleoejerciópor espaciode cinco años
y medio. El citado Preladole dio dosbeneficiossimplesde valor anualde
cuatromil ducados.Habiendomuerto el expresadoseñor,pasó a estaCorte
conánimo de permaneceren ella y deseosodeteneruna ocupaciónpropia
desu estadosacerdotal,ha solicitadocon las mayoresansiasel ser ministro
de este Santooficio. Tiene bastantetalento,una conductaarreglada,vida
recogida,de modoque al anochecerse retira a sucasa,que mantienecon
decenciaen compañíade unatía suya.Estáreputadopor eclesiásticohones-
to y arreglado.Tienetreinta y cuatroañosde edad.Suspadresson labrado-
resen dicho lugarde Montejo. Tieneun tío Canónigoy Dignidad de Arce-
dianodeMonleón de la Catedralde Salamanca.

Igualmentepongo en noticia de y. 5. que nadaresultacontraci dicho
don NicolásRodríguezLasode la recorrecciónderegistrosdeesteSecreto.
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NuestroSeñorguardea V. 5. los muchosañosque la Cristiandadnece-
sita. Madrid y agosto,18 de 1779.

M. Y. Sor.
JoaquínFuster,Secretario»85.

Los ex-jesuitasde Boloniadan a entender,en suscartas,queNicolás teníaun
carácteralgo altanero,sino orgulloso,y queno era la mismapersonaantesdeir a
Romaque al volver, despuésde haberseentrevistadocon José Nicolásde Azara,
Antonio Despuig,el obispoScipione Ricci y con las altasjerarquíaspolíticasy
religiosasdel Vaticano.Ciertamente,Laso,expertoen relacioneslaboralescon los
gremios,a quien la Academiade SanCarlosle encargabala mediaciónen algunos
conflictos, tuvo un carácterselectivode las personascon que trataba,huía de los
asuntosinútiles y rutinarios y no confiabaexcesivamenteen el comportamiento
del vulgo: «el pueblonuncapiensasino al tenordel impulso de sus sensaciones
cualesquieraque seany el vulgo va siemprecon sus preocupaciones.Es preciso
abandonaraquellasy desprendersede éstassi se ha dejuzgarcon aciertoacerca
de la verdaderabelleza.Pocosestaránen estadodejuzgar, peroen verdadle bas-
tan pocos,ya que ella pierde siempreentre la muchedumbre,y, aunquesiempre
augustay majestuosa,frecuentementequedaofuscadacon fantasmaspopularesy
totalmentedesfiguradacon brillantesquimeras»(Discursode 1798)86.

Lasosesentíacómodoen su profesiónde inquisidor,tanto en su épocajanse-
nista como en los duros tiemposde la represiónantiliberal, como demuestrael
hechode no pedir sujubilación y morir con másde 73 añoscomoprimer inquisi-
dor de Valencia, Da la impresiónde que fue en Barcelonaen la décadade 1783-
1793 dondeNicolásLasoadquirió la plenitud vital y profesional,coincidentecon
la etapade los35 a los45 añosdesu edad.

En el diario del viajedel día23 de septiembrede 1788hay un divertimentoen
el que Montengóndefine a Lasode «inquisidor».Con letradel novelistase lee:
«Quisoel señorinquisidorque pusiesede mi pluma haberestadoconmigo en la
casillaquehabito y enel cuartitodondecompuselas Odas,el Eusebio, dedicadoa
su digno hermano,el Atenor, el Mit-tilo y la Eudoxia,con las tragediasel Guzmán
el Buenoy la Hinsilceo Sacr¿t¡ciodeAspar, hijo deAníbal».

Durantesu viaje por Europano parecequererocultarsu oficio de inquisidor,
al menosen Italia. Uno delos objetivosdel viajees compilarinformaciónsobreel
funcionamientode la Inquisición en las distintasciudadeseuropeas;por eso,una
desusactividadeses visitar a los inquisidores.Porejemplo,el día 18 de agostode
1788,en Bolonia, escribe:«Esta mañanala dediquéa verel padre inquisidor,que
se llama Fray TomásVicente Pani. Me enseñóla habitacióndestinadaparael ofl-

~ A. ti. N., tnquísición, Legajo 1335, Exp. II.
g~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Artes y de los artistas valencianos.

(En Continuación de las actas de la Real Academia de las Nobles Artes, establecida en Valencia con el tít
0-

lo de San Carlo.s y reíadán de los premios que dislribuyá en su junta páblica de 6 de diciembre de 1798,
Valencia, Benito Monfort, Impresor de la Real Academia, 1799, p. 37.
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cio, las cárcelessecretas,la saladel Tribunal.Me dijo que la dotaciónconsistíaen
cien escudosque da el señorarzobispo.Me informó del modode procedersegún
la actualprácticade Italia y me dio un edicto».

El 24 de septiembrede 1788 se entrevistacon el inquisidor de Ferrara:
«Entramosen SantoDomingo,donde vimos la habitacióndel inquisidor, las cár-
celesen un corredory patio circular, y demásdigno de observación.Me dio edic-
tos y formularios. Al subir la escalerade dichahabitaciónhabíaestainscripción:
Signori, qua vi est. entra sinzaarme».

El 30 de septiembrede 1788, visita la Inquisición de Venecia: «De allí, lui-
mos a visitar al padre inquisidoren su convento,llamadode Castello,el cual me
recibió con particularatencióny satisfizocon la mismaa todaslas preguntasque
le hice sobrela constitucióny métodoque se observabaen el SantoOficio de
aquellaRepública87.Me dijo, entreotrascosas,queel nombredel delatory testi-
gosno se dabaal reoni al defensor,a imitacióndel modode procederdel Gobier-
no en las denunciassecretas.Que al tribunal asistíanel Nuncio de Su Santidad,el
Patriarca,el referido inquisidory tres senadores,los cuales,si erande contrario
parecera la sentenciade los tresprimeros,se levantabande su asientoy se mar-
chaban,impidiendocon este solo hechosu publicación, aunqueellos no tengan
voto. Que a más de esto asistían,como consultoresde las causas,el Vicario del
SantoOficio y el Auditor del Nuncio. Me dio varios edictosparaforínar ideade
las fórmulas. El referidoinquisidorsellama fray JuanTomásMascheroni».

El 22 -XII- 1788 Nicolásdedicala mañanaa reconocerel archivodel Palacio
de España:«Entrevarios legajoshaydosquetratande asuntosde la Inquisición y,
especialmente,de la de Cataluñasobrela famosadisputacon la Diputación,acer-
cade los derechosdel General,de quehay tambiénmuchospapelesen el Secreto
de Barcelona».

El 22 de enerode 1789,recibela visita del inquisidorde Roma: «Al llegar a
casa,encontréal padre comisario del SantoOficio, que veníaa visitarme. Es un
mílanéshonradísimo.Hablamosbastantedel método de la Inquisiciónde Romae
Italia».

El 4 de febrerode 1789,cenandoen casade Azara, sonsacala opinión sobre
la Inquisición de los círculoscercanosal Papa:«Porla nocheestuveen casodel
ministro,dondese movió, entrealgunosseñores,la conversaciónsobrela lnquisi-
ción española,y conocíel modode pensargeneralmenteenestamateria».

El 14 de mayo de 1789 vuelve a visitar al inquisidorde Bolonia el dominio
Pani: «Porla mañanafui a SantoDomingoa ver al padre inquisidor, queme dio a
entenderpasaríaa Comisariodel SantoOficio a Roma».

Lasosientegranalegríacuandoencuentraalgún libro interesantesobresuofi-
cio de inquisidor: «Estamañanahallé un libro que buscabacon ansia, y es:
Comentariumin Bullam Pauli III. Licet ab Initio, Datam anno 1542, qua Roma-

>~ La Inquisición veneciana fue establecida en 1289, pero sicmpre estuvo bajo la vigilancia de la
Reptiblica.
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nam inquisitionemconstituil, et ejus regimemnomregularibussedclero seculari
comnusit. MCCL. El autor es el padreFaure,ex-jesuitaque murió en Viterbo»
(Bolonia, 23 de octubrede 1788).

Viendo la trayectoriavital del inquisidorLasoy sus preocupacionesprincipa-
[es a lo largo del viaje, podemosresumirque eraun humanistaconvencidoy un
clérigode costumbresirreprochables,a quien no se le hapodidodocumentarnin-
gún episodioturbio. Su personalidad,queno presentarasgosde excesivabrillan-
tez por su tendenciaa pasardesapercibida,podemosdefinirla por los siguientes
rasgos:espíritu abiertoa la culturamoderna,que en lo religioso se traduceen un
filojansenismoque se irá desvaneciendocon la edady con la turbulenciade los
tiempos;intelectual trabajador,principalmenteen los camposde la historia,de las
Bellas Artes y del helenismoy pasión por la bibliofilia, relacionadacon su fun-
ción inquisitorial de censorde libros. Más específicadel viaje a Europaes la
curiosidadpor conocerambientessocio-religiososdistintoscomo la burocracia
vaticanao el mundode los jesuitas,francmasones,protestantesy judíos, grupos
socialesexpulsadosde España,vigilados por la Inquisición y pococonocidospor
Nicolás, quien sólo tenía 19 añoscuandofue exiladala Compañíade Jesús,ene-
miga ideológicade los filojansenistas.

Nicolás Laso fue jansenistacuandopudo serlo,pero nosda la impresión de
que su espíritu nuncadejó de ser «agustiniano»y partidariode Th religiosidad
interior, a pesarde serunapiezadel mecanismoinquisitorial.

En el párrafofinal del Elogio de las BellasArtes (1798)Nicolásmanifiestasu
admiraciónpor los que podríamosconsiderarlos modelosde su comportamiento
vital, tanto en el proyectode vida como en el ideario estético.EstoseranMayans,
PérezBayery AriasMontano88:«¡Manesvenerablesde los doshijosmásesclare-
cidos que ilustraronen estosúltimosdías la Patria! ManesdeMayansy deBayer,
saliddel silenciosoalberguede vuestrossepulcros,y alegradcon losresplandores
de vuestronumenesterespetablecongreso,como lo hacíaisen otro tiempo con
vuestraagradablepresencia,y conduciendo,en compañíavuestra, aquelcelebre
Montano,que con los acentosmás suavesendulzabalas fatigasde los artistasa
quienesamabatiernamente,formadarmoniosocorocon las Musasdel Turia, que
ya teínplansusliras paracantarhoy ufanasel triunfo de las BellasArtes»89.

No cabeduda que Nicolás era un hombrecordial y agradecido.Despuésde
visitar al infantede Parma,hermanode la reinaMaríaLuisa,en Colorno,el 27 de
mayo de 1789, escribe:«El señor Infante me dejó prendadopor su bondad,y
jamásolvidaréestehonorparapedira Dios por susfelicidades».

La amistadparaNicolás Lasoes un sentimientonoble y, en consecuencia,se
debe serexigenteen la selecciónde los amigos y fiel en su conservación.Sus
amigos (PérezBayer, Ponz, los condesde Montijo, el obispoAntonio Palafox,
Felix Amat, FranciscoZamora,el obispoGabino de Valladaresy Mesia, los her-

» Mayan> había editado la Lección cristiana o tratado de los discípulos de Cristo de Arias Montano
(Vatencia l739y 178t).

«‘ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Artes..., p. 65.
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manosAzara,el impresorMonfort, etc)son gentesactivas, inteligentesy contra-
rias a los prejuicios,la estupidez,la rutinay la desidia.

No se ha llamado la atenciónsuficientementesobreel papeldel obispode
Barcelona,don Gabinode Valladaresy Mesía90,calificado por NicolásRodríguez
Lasocomo «mi especialfavorecedor»,el día 15 de junio de 1789 cuandoen com-
pañíadel oidor FranciscoZamorase adelantóhastaMataró pararecibir a nuestro
inquisidorqueveniade Italia. Estecarmelitade la antiguaobservancia,fue elegi-
do obispodeBarcelonadesde1775 hasta1794.Esteobispocoincidíacon Lasoen
profesión,puestoque habíasido inquisidor ordinariode Madrid hasta1775, y en
ideología religiosafilojansenista,no sólo como carmelitasino por sus contactos
previoscon la familia Montijo. En efecto,el II de febrerode 1774 firma la licen-
ciaparaimprimir la traducciónde la obrade NicolásLetoursxeoux(la priíueraedi-
ción francesaesde 1727),Instruccionescristianassobreeí sacramentodel matri-
moÑoy sobrela ceremoniasconque la Iglesia le admínistra,impresaen Barcelo-
na por Pía,precedidadeuna cartadel obispoJosefCliment,quesirve de prólogo.
El censorValladaresprecisaqueno adviertenadacontra la ortodoxiade la fe y las
buenascostumbresen unaobraque losjesuitashabíanincluido entrelas jansenis-
tas91.

El obispoValladaresdebíasercuriosointelectualmentey le da unaroca de su
pueblo(Aracena)a Lasoparaque lo examinenlos naturalistasromanos.La maña-
nadel 3 de febrerode 1789,en Roma, Nicoláscumple con el encargo:«estuvea
vertrabajarun artífice en cristal de roca,con motivo de hacerreconocerun peda-
cito queyo llevabade la Sierrade Aracena».

4. NICOLÁS RODRÍGUEZLASO, HELENISTA

Hemosvisto cómo Nicolás ingresóen el ColegioTrilingile de Salamanca,en
1763,entrecuyadocenade colegialesestabadon ManuelSánchezGavilán, «cate-
dráticode Griegoregente»92.Aunque sólo nosconstaque estudiógriegoentreel
curso l765-l766~~y el curso 1768-1769,estamossegurosque su estudio de la
lenguagriegaera continuadoy mucho anterior,desdeel mismo momentode

~<‘Don Gabino Valladares Mejía, carmelita dc la anligua observancia, nacido en Aracena. diócesis dc
Sevilla, provincia de Huelva, el 25 dc octubre dc 1725, fue elegido obispo de Barcelona el II de septiembre
de 1775 y consagrado el 29 dc octubre del mismo año en la iglesia de los dominicos dc Santo Tomás de
Toledo, por cl arzobispo Francisco Antonio Lorenzana Butrón, asislido por Felipe Pérez Sanla María, auxi-
liar de Toledo, y por Alfonso Mareos de llanes, obispo de Segovia y pruleclor de los hermanos Meléndez
Valdés. Falleció el 13 de febrero de 1794. GUITARTE IZQUIERDO, Vidal: lipiscopoíogio español (1700-
/867). op. cis., p. 92.

Sobre las características y contenido del original de Lctorneoux, dc la traducción de la condesa y dc
la caría prólogo de Climcnt. ver el capítulo «La traductora de las fnstructíons sur le sttcremeni de nsoriage><.
en DEMERSON, Paula de: María Francisca de. Sales Portocarrern, pp. 247-259.

92 AUS. Libros de Matntolas, Libro 471, 1. 14v.
~ AUS. Libros de Matrículas, Libro 473, 1. 1 Sr.
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ingTesaren el Trilingile, de lo contrariono sehubieseatrevidoa publicaren 1765,
a los dieciochoañosde edad,el citadoDiscursosobrela utilidad y necesidadde
la Lengua griega, ofrecido a la Real Academiade BuenasLetras de Sevilla, la
cual deseabaimpulsarel estudiode los idiomasgriegoy hebreo,siguiendola ini-
ciativa de la época94,lo que le valió sernombradoAcadémico de Honor de la
misma,el 20 de junio de 1 766~~. En la portadase autodefineLasocomo profesor
de Griegoy DerechoCivil en la Universidadde Salamanca.Se observaqueya en
1765 la dedicatoriaestáfirmada por «Nicolás Laso»,suprimiendoel apellido
«Rodríguez»,lo cual nosayudaa comprenderpor qué muchosdocumentosinqui-
sitorialesposterioresllevaránsólo la rúbricade «Laso».

Este discursoes el fruto juvenil («primicia de mis talentos»)de unaseriafor-
macióny del deseode ingresaren la prestigiosaAcademiasevillana,fundadaen
1752.Es menosretórico queotros discursosposterioresde Laso,por lo quepare-
ce másatractivo.

El discursoconstade dosparte,la dedicatoriaa la Real Academiade Buenas
LetrasdeSevilla (pp.3-6) y el Discursosobrela utilidad y necesidadde la lengua
griega (pp. 7-18).

En la dedicatoriase declaraun hombremuy estudiosodesde«mis añospueri-
les»y con una formaciónsuficientecomo parapretenderestarentrelos académi-
cos: «Aprendíqueparacualquiergénerode estudioo lectura,es necesariaalguna
inteligenciade la lenguagriega, latina y francesa.Conseguilaen poco tiempo y,
habiendogastadoalgunoen el gustosoy apacibleestudiodelas buenasletras,me
hallo el día de hoy, ya que no abastecidode toda erudición necesaria,por lo
menoscon vivas ansiasde conservarla pocaque aprendí[.4. El corto caudalde
mis estudiosdeseóincorporarsecon VuestrasSeñorías,como fuentede vastay
copiosaliteraturaparapoderlograren susmanantialeslos preciosostesorosde su
comunicaciónerudita»96.

No obstante,Lasoprocurano aparecersoberbioantelos académicossevilla-
nos («Es tan elevadoel honor a que aspiró mi temeridadque temo me suceda
igual desgraciaquea Icaro») ni comoadulador(«siemprehice vanidadde preten-
der los favoressin sobornarcon lisonjas»).Confíaen la fama que la Academia
tieneen la promocióndejóvenescon talento,lo cual «me determinóa ponera los
pies de VuestrasSeñoríasmi Discurso,con tal de queno desdeñeestaprimicia de
mis talentos».

El Discurso,propiamentedicho, es un encendidoelogio de Grecia y de su
lengua.

El primerpárrafoes muy significativo: «Florecióla Greciaen cienciay artes,
dandoenseñanzaa todaslasnacionesdel mundoy haciéndoserepresentardomici-
ho y centrode bellasletras.Ella formó la gramática,retórica,filosofía, historia y
poesía.La gramáticale servia parael conocimientode las letras. La retórica y

~ AGUILAR PtÑAL, Francisco:La Real Academia Sevilla de Buenas Letras,.., op. ch.. p. 272.
~ AGUtLAR PIÑAL, Francisco: La Real Academia Sevilla de Buenas Letras..,, op. cit., p. 315.
~< RODRíGUEZ LASO, Nicolás: Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega, p. 4.
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filosofía para el gobiernode sus repúblicas.Llegó a estarllena de filósofos,orn-
doresy poetas.Las cortesde Egipto, Siria, Macedoniay otras no necesitabande
cosaalgunatocantea estosestudios»97.

Despuésde hacerunabrevehistoria de la admiraciónquepor la culturagriega
sintieron los romanos,árabes,franceses,italianosy los españolesdel siglo XVI
(~<Nebrija,FranciscoSánchezde Brozas,Arias Montano,el Pinciano,JuanVaz y
FernandoSuárez»),concluye:«En Españasonhoy díatan pocos los [frutos] que
se logran, queapenashay tresespañolesque sepangriegocon todaperfecciónII.
peroel ver tan despegadosde el estudiode estalenguaa los escolaresde nuestra
nación, me hacecreerfirmementeque ignoransu utilidad y necesidad.Esta se ve
con evidencia,no porquesola estalenguapor sí seatesoroy fuentede erudición,
sino porquela inteligenciade éstay otras sirve como de introduccióna todas las
ctencias,puespor ella llegamos,sin trabajo,a conocercosasquea otros costaron
largastareas»95.

Lasoaplicala necesidadde estudiargriegoa diversoscamposdel saber:para
el latinista,el teólogo,el jurista («¡Quécosamásvergonzosahayque leyendolos
Comentariosde Vinnio y tropezarcon unapalabragriega,exclamandoG¡-iego es,
no puedeleerse!»),parael canonista,el filósofo y parael médico.

Lasorebatela opinión de los que se conformancon las traducciones,porque
«esmenestermuchagraciaparatraducir bien y apenasse hallantantostraductores
buenoscuantassonlas puertasde Tebaso las bocasdel Nilo [.1. porquees muy
difícil hacer la traducciónde modo que, conservandola finezay primor de los
pensamientosdel original, seaciertecon la graciade imprimir en el sutil lienzo de
la fantasíatodoel airepomposoque los decora.Consiste,a mi entender,estadifi-
cultad, no sólo en encontrarlos términos propios que han de expresarlos senti-
mientos(lo cual es mucho,si se sabehacer),sino tambiénen darcon la explica-
ción correspondientea cadaidioma»99.

Laso pone ejemplosevidentesde mala traducciónen los Evangeliosde San
Marcosy de SanJuan,enla [liada y en Platón.

Critica, siguiendoa Fleury, la vanidad de los traductoresque «siguen un
rumbo regidopor su caprichocon el cual menoscabanel ingenio del autor, y esto
lo hacenquitando,mudandoo añadiendoy poniendolas cosasqueellosquieren
decir, y no las que el autordijo con másfundamentoy advertencia».Estoserrores
intencionadosy los posiblesde imprentasólo son perceptiblescon un «mediano
conocimientode la lenguagriega»100

Concluyedefendiendola existenciade la enseñanzade la lenguagriegaen
centrosespecializadosy en su querido Colegio Trilingíle: «Finalmente,recono-
cíendoestasy otrasutilidadesde las lenguasorientalesy de la griega, se mandó
en la Clementinaprimerade Magistris, en la celebracióndel Conciliode Viena el

~ RODRÍGUEZLASO, Nicolás:Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega, p. 8.
<~ RODRÍGUEZ[ASO, Nicolás: Discurso sobre la utilidad y necesidad de/a Lengua griega, p. 9.
q~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega, p. 13.
‘<» RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega, p. 15.
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añode 1316,queseenseñasenlas lenguasorientalesy sefundasencolegiosdonde
seaprendiesen.Y de ahívienela fundaciónde esteColegioTrilinglie deSalaman-
cayotrosde España»~

Laso conservaráesteentusiasmopor la cultura helenísticadurantetoda su
vida y lo haceconstarcomo mérito destacadoen los diversos currículosque
debepresentar.Por ejemplo, en 1779 cuandoingresaen la Inquisición, el
secretarioFuster Bertrán,escribe: «estuvocinco añosen el colegio de Trilin-
gile de la Universidadde dichaciudadcon becade lenguagriega,en la que se
instruyó bastante,por cuyo respetosustituyó repetidisimasvecesla cátedrade
dichalengua>002.

En el diario del viaje, escrito casi veinticinco añosdespuésque el discurso
que acabamosde analizar, Lasovisita las seccionesde las bibliotecasque tienen
manuscritosgriegos,los centrosdeenseñanzade esteidiomay seentrevistay dis-
cutela innovacionespedagógicasintroducidasen suenseñanza,observadasen los
alumnoso enlos profesores.

Nicolás disfruta ojeandolos manuscritosgriegos.Por ejemplo,el 26 de
junio de 1788, los hermanosLaso visitan la bibliotecade SanGermánde París,
dondeel bibliotecario «nosmostróotros manuscritosgriegosy latinosen papi-
ro, etc.».

El 6 de septiembrede 1788,registrala librería del monasteriode Canóni-
gos Reglaresde San Agustín, de la congregaciónde SantaMaríadel Reno de
Bolonia: «la librería es copiosade manuscritosentrelos cualesse mira con
aprecio el Libro de Esther en un rollo de pergamino,que, segúnme dijo el
padreMingarelli, docto en el griego, serádel siglo XI, y un Lactanciodel siglo
respacioen blanco] con letrasuncialessegúncorrespondíaa aquel tiempo».

El 10 de octubrede 1788, en Venecia, visitajunto con Montengónla librería
de San Marcos,«quees apreciablepor la salade los manuscritos.Entreéstosnos
mostróel custodeLi muchosgriegosantiquísimos».

Lasoentraen contactocon los ex-jesuitasque sededicabana temashelenísti-
cos. Al poco tiempode llegar a Bolonia, contactacon don Manuel Rodríguez
Aponte,quien habíaresidido en la legaciónde Ferrarahasta1788. Despuésfue
profesoren la cátedrade griegode la Universidadde Bolonia(1790-1800)en sus-
titución de GiacomoBianconi. Murió en Bolonia el 22 de noviembrede 1815.
Moratín,quien solíaacudira la tertulia literariaque se celebrabaen casadeApon-
te, escribe: «Don ManuelAponteha traducidola Iliada y la Odiseaen versocon
admirablefidelidad, ilustrandosuobracon notasdoctísimas.No se ha impreso,ni
acasose imprimirá. La cátedrade lenguagriega,que regentaen la Universidad,
no le da paraecharaceiteal candil. Es hombremuy instruido, modesto,festivo,
amable,y estáatenidoa la tristepensiónque se le daa todos»ít)z.

~ RODRíGUEZ LASO, Nicolás: Discurro sobre la utilidad y necesidad de la Lengua griega, p. 17.
¡02 AHN. Inquisicián, Legajo 1335, Exp. II.
¡03 FERNÁNDEZ DE MORATIN, Leandro: Viage a Italia, Madrid, Espasa calpe, 1988, p. 193. Edi-

ción de Belén Tejerina.
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NicolásLasoapreciabasu valor intelectual,puesmantendrácon Aponteuna
relación a lo largo de su estanciaitalianaacercade una traducciónde Homeroy
sobreel correctomododepronunciar’04.

El 16 de agostode 1788, en Bolonia, Laso visita al ancianopadreFrancisco
JavierIdiáquez,tambiénhelenista,quien habíapublicadoen Villagarcia,en 1758,
susPrácticase industriasparapromoverel estudiode las letrashumanas,con un
apéndicedondeseexaminael métododel SeñorPlucheparaenseñary aprenderla
lengualatinay griega.

Nadamásllegara Romacontacta,el 5 de noviembrede 1788, con «el célebre
donBartoloméPou, ex-jesuitadocto en LenguaGriegay Latina, quevive en casa
deDespuig,paisanosuyo».

El padrePouenseñógriegoen la Universidadde Bolonia. En 1785 pasóa
Roma,desdedondeescribeunacartaa Campomanesy a Floridablanca,dándo-
les cuentade sustraduccionesde Platón y de Heródoto, solicitándoleayuda
para su impresión. Pou murió en su tierra natal en 1802, beneficiándosedel
permisode Godoy de 1798 que permitió el regresode los jesuitas.Su traduc-
ción de Heródotosalió a la luz en 1846, siendo costeadala ediciónpor Juan
Despuig Zaforteza,discípulo suyo y, suponemos,familiar del cardenal
Despuig105.

En 1785 Pou solicita unapensióndoble a Floridablancapara la impresión de
su traducción de Heródoto,que le es denegadapor el informe desfavorablede
Azara,quienla desvióhaciael tambiénex-jesuitaVicenteRequenoy Vives106.

El viaje a Italia le proporcionaa Nicolásunaoportunidadúnicade contrastar
sus conocimientoscon hablantesnativosgriegos.Por eso visita sus colegiose
iglesias.

El 25 dediciembrede 1788,asistea los oficios del día de Navidaden el Vati-
canoy concluye: «Me agradómuchooír cantarel evangelioy la epístola,en grie-
go, a doscolegialesde estanación,que uno de ellosestáen el colegiode Propa-
ganday otro en el de los Griegos».

El 6 de enerode 1789,Día de Reyes,va a la iglesia de Propagandade Roína
dondeseofician «misasen todoslos ritos; y, con esemotivo, oiallí las de algunos
obisposy arzobisposgriegos,armenios etc

[04 Anota en Bolonia, cl 4 de mayo dc 1789: «Por la mañana estuve viendo algunas instrucciones

y observaciones que ha escrito don Manuel Aponte sobre la pronunciación de la lengua griega, que
enseña con mucha facilidad a algunos jóvenes». El II de mayo vuelve a hablar con Aponte: «Por la
manana hablé con Aponle a cerca de la corrección de sus notas en la traducción de la lliada contra
cesaroti”.
• ‘» Cf. HERNANDO, Concepción. Helenismo e Ilustración (el griego eu el siglo XVIII español). Fun-
dación Universitaria Española, Madrid, 1975, pp. 87-89.

<‘» ASTORGANOABAJO, Antonio. «El conde dc Aranda y las necesidades económicas del abate
Requeno», en Actas del Congreso sobre el conde de Aranda y su ¿poca, Instilución Fernando el católi-
co, Zaragoza, 1999, Pp. 1-19. Cf ASTORGANO ABAJO, Antonio, El Abate Vicente Requeno y Vives

(1743-1811), restaurador de las perdidos arles greo.olatinas, lnslitución Fernands, el Calólico, Zarago-
za, 2000.
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Después,fui a la iglesia de San Atanasio,del colegioparticularque haypara
griegos’07[...]. Todos los colegialescantabanmuy bien,y observéqueel sistema
de su pronunciacióneradistinto del queenseñabael maestroZamora108enla Uni-
versidadde Salamanca,y muy conformea la que seguíasu antecesoren la cáte-
dra, Gavilán’09,especialmenteen cuantoa los diptongosy la Y upsilón.Me pare-
cíeronlos alumnosdeestecolegioaplicadosy de bellaíndole».

El 10 de abril de 1789,por la tarde,pocosdía antesde abandonardefinitiva-
menteRoma,asistea los oficios de ViernesSantoparatomarcontacto,por última
vez, con la leguagriega: «por la tarde,a la del Entierrode Jesucristo,en la iglesia
de losGriegos110,queesmuy larga».

5. EL JANSENISMODE NICOLÁS RODRÍGUEZLASO.

5.1. NicolásLasoy los filojansenistasespañoles.

No procedeentraren nuestroestudioa analizarlas diferenciasentrejansenis-
mo y regalismoy lasvariasespeciesde los mismos,ni extendersesobrelosrasgos
diferenciadoresdeljansenismoespañol,cuyaexistenciaha sido negadao matiza-
dapor prestigiososhistoriadores,como TeófanesEgido111 o RafaelOlaechea112.

[07 Iglesia de San Atanasio del Colegio Griego, fundado por el papa Gregorio XIII para fonnar ajóve-

nes griegos pertenecientes a todos los países en que se practica el rito griego, el ruteno y el malaquita, Gre-
gorio XIV confió su dirección a los jesuitas en 1 591.

‘<‘a Fray Bernardo Agustín de Zamora (1720-1785), Carmelita Calzado, fue lector jubilado de Sagrada
Teología y catedrático de griego de la Universidad de Salamanca. En la biblioteca de la Universidad de
Salamancase conservan cinco manuscritos suyos, entre ellos, una Orlograjia de la Lengua Latina, con los
fundamentos de la griega relativos a la latina [1774], una traducción de La vida del Philósofo Meliso,
esenta en griego por Diógenes Laercio II 7791 y una Cromática general o introducción al estudio de todas
las lenguas Is. al. Publicó una Gramática filosófico. según el sistema del Brocense, con las principales
reglas en verso castellano, Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1771, 519 np. Fue amigo de Juan Meléndez
Valdés, Cf ASTORGANO ABAJO: Biografio de D. Juan Meléndez Valdés. p. 61.

~ Don Manuel SánchezGavilán, «catedrático de Griego regente» de la universidad de Salamanca en
la década 1760-1770, estuvo ligado al Colegio Trilinglie y, por tanto, fue muy conocido por el colegial
Nicolás Laso. .4115. libras de Matrículas, labro 47], 1. 14v.

~ Iglesia de San Atanasio del Colegio Griego. El helenista Nicolás Laso no escapa a la tentación de
contemplar los Oficios del Viernes Santo en griego.

BOlDO. Teófanes: «La religiosidad de los ilustrados», en Historia de España de Menéndez Pidal,
5. XXXI: La época de la Ilustración, Madrid, 1987, p. 418-426.

~ Rafael Olaechea prefiere hablar de «para-jansenismo»: «En la España de entonces no había propia-
mente “jansenistas”, en la acepción genuina de la palabra, sobre todo si se los compara con los coetáneos de
Francia e Italia; por o mismo, al referirse a España, sólo puede hablarse en rigor de “para-jansenistas’ o
individuos particulares con tendencias jansenizantes, y yo tengo para mí que si se usa —genéricamente-— el
nombre de “jansenista, como único vocablo para designarlos, es más bien por economía de expresión,
matizar cuesta esfuerzo, o por una inercia repelitiva, cuyo origen hay que buscarlo en la costumbre creada
por algunos jesuitas de los siglo XVII y XVIII, tendentes a tildar de “jansenistas” —como les reprocha el
papa Benedicto XIV - a cuantos no perteneciendo a la escuela teológico-moral jesuítica, se oponían a las
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La palabra«jansenista»se utilizabadesde1641 parareferirsea Los defensores
de la heréticaobrade Jansenio,el Augustinus113

Conocidoes el revueloreligioso-políticocausadopor el Sínodode Pistoya
(18 -28 de septiembrede 1786). Fue convocadopor el obispoScipionede Ricci,
con la aprobacióndel granduquedeToscana,PedroLeopoldo11, uno de los prin-
cipalesmiembros del josefinismo,y bajo la dirección teológicade Tamburini.
Promulgódecretossobrela gracia,la oracióny los sacramentos,que recogíanlas
tesis jansenistas,y otros (infabilidad, no del papa,sino dc íos concilios,autoridad
totalde los obisposen susdiócesis,etc.),que incorporabanlas ideasgalicanas.El
sinodoprovocó la reunión de un concilio nacionalen Florencia(1787) que no
aprobóenteramentelas decisionesadoptadasen Pistoya. Las 85 proposicionesde
Pistoyafueron condenadaspor Pío VI (bula AríctoremJidei, 28 de agostode
1794).En España,las proposicionestuvierongranaudiencia(especialmenteen las
universidadesde Salamanca,Toledo, Sevilla, en los RealesEstudiosde Madrid y
en círculos eclesiásticosmuy extensos).A pesarde que no llegaron a publicarse
en castellano,CarlosIV tampocopermitió al inquisidorLorenzanaquese promul-
gasela bula papal. Sustituidoéstepor Arce, con Urquijo el espíritu de Pistoya
adquirió másfuerza (se llegó a promulgarun edicto episcopalistaen 1799, a la
muertede Pío VI); sin embargo,Godoy,parareconciliarsecon la SantaSede.hizo
publicarlabula y amenazóconel destierroa quienesdefendieranla tesisdePisto-
ya(l2deenerode 1811).

PaulaDemerson’14resumelos rasgoscomunesde los jansenistasespañoles:la
admiraciónpor las enseñanzasde San Agustín sobrela predestinación,la necesi-
dad de acudir a las fuentesverdaderasdel cristianismoprimitivo (periodocom-
prendidoentrelos tiemposbíblicosy el siglo VIII), la defensadelas tesisy liber-
tadesgalicanaspararestituiral episcopadosu autoridady lustre antiguo,lahostili-
dad contra los abusosde la curia romana,odio a los jesuitas,culpablesde haber
adulteradola religión con su laxismoy su moral acomodaticia,y el deseode redu-
cir las manifestacionesexterioresdel culto porque la religión no consisteen la
magnificenciade los monumentos,del decoradoo de las ceremonias115.

Además,deberíamosañadiraficionescomunesde los filojansenistaspor la
investigaciónhistórica,en general.y eclesiástica,en particularSonconocidoslos
trabajosde muchosde ellos, como PérezBayero Mayans.Tomsich se ha lijado
en fray Manuel Abad y Lasierra, monje archivero del Real Monasteriode San
Juande la Peñade la CongregaciónClaustralBenedictina,académicode la Histo-

papa Benedicto XIV— a cuantos no perteneciendo a la escuela teológico-moral jcsuílica. se oponían a la>
optniones’ de ésta»; ver OLAECHEA. Rafael: <‘El cardenal Lorenzana y los e’ jcsuilas...>s, ao. cii., p. 101.

~ TOMSICI-I, María Giovanna: El ja,¡senisníoen España, p. 26.

‘‘~ DEMERSON, Paula de: María Francisca de Sales Por/osocrero. Pp. 278-284.
~>Sobre la evolución dcl jansenismo en otro amigo dc la condesa de Montijo, ver ASTORGANO

ABAJO, Antonio: «El pensamiento regalista de Meléndez Valdés y la legislación josefina sobre las relacin-
nes lglcsia—Estado», eíí Acta.s del Cortgreso Internaciooul sobre la Cnt m de la lndependencia, ¡nst suc ión
Femando el Católico, Zaragoza, 1999, Pp. 697-741.
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ría e inquisidor general(1793-1794),quien dedicógran partede su vida a la
investigaciónpaleográfica116,

Isidoro Pinedointentaaveriguarsi Rodafue jansenistay señala,siguiendo
a Appolis, cinco factores: «generalmenteortodoxos en si mismos,pero cuya
confluencia,favorecidapor las circunstancias,acabará,sin embargo,por dar
los nombresque en la Penínsulase designaránbajo la etiquetadejansenistas:
1) La luchateológicacontrael molinismo, 20) La aversiónpor la moral laxista,
30) el catolicismoilustrado,40)el regalismo,50) la luchacontralos jesuitas»117.

Vamos a ver que,aunqueno contamoscon escritos doctrinalesde Laso,sus
relacionessocialesy la conductaen el viaje a Franciae Italia, cuadranperfecta-
mentecon esteparadigmafilojansenista.

En el senodel claustrode la Universidadde Salamancahubo,desdelos años
setenta,una corriente minoritaria de signo regalista-jansenistao parajansenista,
comole gustallamara Olaechea1~. Los Libros de Claustrosde dichaUniversidad
estánllenosde incidentesentreestaminoría y la mayoríade los profesorescon-
servadores.Como observóagudamenteJovellanos,el ambientejansenistaera
grandeentrelos jóvenes:«en Salamancatoda la juventudes Port-Royalista,de la
sectade Pistoya:Obstraect,Zuola y sobretodo Tamburini andanen manosde
todos,lo cual permite esperarque los estudiosmejoraráncuandolas cátedrasy la
direcciónde la Universidadesténen manosde la nuevageneración,cuandoman-
den los queahoraobedecen.Todaotra reformaseráyana»119.En ella se inscriben
estudiantesy profesoressalmantinoscomo Nicolás RodríguezLaso, Meléndez
Valdés, RamóndeSalaso MarianoLuis de Urquijo120.

5.2. Ambientet’ilojansenistade Barcelona.Los lazosdeNicoláscon el clero
ilustradovalencianoy catalán.

Nicolás Laso,adoctrinadoen la Universidadde Salamancade finales de la
décadade 1760-1770,dondehabíacatedráticoscomo Antonio Tavirao el maestro
fray Bernardode Zamora,(propietario de la cátedrade griego, a quien sustituía
Laso), maduradoen contactocon Antonio Palafox en Cuencadesde 1771 y
ambientadoen el clima que la condesade Montijo y el obispoClimenthabíancre-
adoen Barcelona,seintegró entrelos intelectualesy clérigoscatalanesy valencia-
nosmásprogresistasde laEspañadel momento.

liS, TOMStC11, María Giovanna: El jansenismo en España, pp. 56-58.
Ii? PINEDO, Isidoro: Manuel de Rodo, Su pensamiento regalista, p. 172.

‘‘« OLAECHEA, Rafael: «El cardenal Lorenzana y los ex jesuitas...», p. lOl.
1 N JOVELLANOS, M. G., Diarios, 2 vols., Estudio preliminar de Ángel del Río, Instituto de Estudios

Asruáanos, Oviedo, ¡953, r. II, p. 240. Día 20 de marso de ¡795.
121> ASTORGANO ABAJO, Antonio: «El pensamiento regalista de Meléndez Valdés y la legislación

josefina sobre las relaciones Iglesia-Estado><, art. cis., Pp. 704-706.
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El inquisidorNicolásLasoapenases mencionadopor suscontemporáneosni
por los estudiososactualesde los jansenistasespañoles.Veamosbrevementelas
relacionesdeLasocon los mismos,paracaractenzarsu personalidad.

La pertenenciade Nicolás Laso al grupode intelectualesde la condesade
Montijo estáfuerade toda duda,como demuestrael hechodeque el mismo conde
de Montijo y su hermanoAntonio Palafoxtestificasenen el expedientede limpie-
zade sangredeNicolás.

Tambiénestádemostradoque los hermanosRodríguezLasoestabanen con-
tacto con el grupo filojansenistavalenciano,en especialcon Felipe Bertrán y
PérezBayer. La cartade Simón RodríguezLaso a JoséNicolásde Azara,al día
siguientede tomar posesiónde su cargo de rector, presentándolea su hermano
Nicolás,manifiestael afectode los Lasopor Bayer:

«Muy señormío y de mi mayorveneración:Ya escribía V. S. desde
Madrid que Su Majestadse había dignadonombrarmerectorde esteReal
Colegio. Ayer tomé posesiónde mi empleo.Lo participoa VuestraSeñoría
paraquememandesiempreenestedestino.Yo esperoquecon las sabiasms-
tmccionesde VuestraSeñoríay su favor en cuantopuedaocurrir, lograré
desempeñar dignamentemi encargo.

Supongorecibiría VuestraSeñoría los libros que le remití desdeBarce-
lona, por mediodel padre Otranto,Religioso Mínimo, y me entregóel señor
Bayer, en Madrid.

Monseñor Dugnani,Nuncioen París,manifestóla particular estimación
que profesaa Vuestra Señoría;y mi hermano,Inquisidorde Barcelona, que
ha venido conmigo, especialísimoamigo del Ilustrísimo SeñorObispo de
Ibiza, dirá a VuestraSeñoría,cuandotengael honorde verleen esa Corte,
lo que a sí, dicho monseñorcomo el Condede FernánNúñez, encargaron
paraVuestraSeñoría.

Esperocon gustolos agradablespreceptosde VuestraSeñoríay pido a
NuestroSeñorguardesu vidamuchosaños.

Bolonia, 16 de agostode 1788.B. L. M. de V. 5. su más obsequiosoy
respetuososervidor

SimónRodríguezLaso.
SeñorDon JosephNicolás deAzara>021.

El primer bibliotecariode la Biblioteca Ambrosianade Milán les preguntael
5 de agostode 1788,por el señorBayer: «Nos preguntóel primer bibliotecario
por el señorBayer».

Es posiblequePérezBayer,quien habíasido «visitador» del Colegiode Bolo-
nía, influyeseen el nombramientode Simón paratal cargo.LógicamenteNicolás
continúasuslazoscon los intelectualesvalencianosdesdesu puestode inquisidor
de la capitaldel Turia.

25 Archivo General del ministerio de Asunto> Bxtcriorcs dc Madrid (AGMAAEEM), Santa Sede,

Legajo 606, f. t06.
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Lasono coincidiócon Climent,peroinmediatamentesehizo amigode loscléri-
gosfilojansenistas,formadosbajosumagisterio.El nuevoel obispobarcelonés,don
Gabinode Valladaresy Mesía,es calificadopor NicolásRodríguezLasocomo «mi
especialfavorecedor»,el día 15 dejunio de 1789,cuandoseadelantóhastaMataró
pararecibir a nuestroinquisidorqueveníadeItalia.

Otro clérigoprogresistadel grupode Climent, reconocidoamigo de Nicolás,
era el futuro obispode Ibiza, el benedictinoEustaquiode Azara122, hermanode
JoséNicolás,nacidoen Barbuñales,provinciade Huesca,el 20 de septiembrede
1727. Elegido obispode IbizaelY de abril de 1788, fue consagradoel 1 dejunio
del mismo año, en la Basflicade NuestraSeñoradel Mar de Barcelona,por dos
amigosconfesosde Nicolás Laso,el obispo de Barcelona,Gabino Valladares
Mejía, auxiliadopor el obispode Gerona,TomásLorenzanaButrón. Fuetraslada-
do a Barcelonael 12 de septiembrede 1794, a la muertede Gabino Valladares.
Eustaquiomuerecl 24 dejunio de 1797.

En Barcelonaresidíanpermanenteo temporalmentedosdelospersonajesdeide-
ología religioso-moralmás progresistade la época,discípulosde Climent,con los
queNicolás serelacionóintensamente:la condesadeMontijo y el futuro arzobispo
dePalmiray confesordel Rey, Félix Amat Palauy Pont(Sabadelll750~l824)¡23.

En Barcelona,sejuntaron tresclérigos,Díaz de Valdés(inquisidorsegundo)124,
Felix Amat (amanuense,discípuloy herederoideológicodel obispoCliment)y Nico-
lás Laso(fiscal inquisidor),dela mismageneración,abiertosa las novedadescientífi-
cas, europeizantesy acusados,en algunosmomentos,dejansenistasy regalistas,que
soñabancon la purezade la fe y de las prácticasreligiosasy con unaiglesiade cos-
tumbresausterasy sencillas.Habíaun clima de relativalibertadcomo demuestrael
hechode quese pudiesenpublicarperiódicoscomoEl Censor(1781-1787)y el Mer-
curio históricoypolítico (1750-1816),portavocesde todaclasedereformas,incluida
la propugnadapor el sectorfilojansenistadel cleroespañol.Todavíaen Madrid y
antesdesalir paraBarcelona,Lasopudoleer, en el númerode abril de 1782del Me,--
curio histórico y político, la primerapastoraldel obispoRicci de Pistoyaque se

‘~ En la carta de Simón Rodrígucz Laso a José Nicolás de Azara, (Bolonia, 16.8.1788), citada ante-
riormente se afirma: «mi hermano, Inquisidor de Barcelona, que ha venido conmigo. especialisimo amigo
del Ilustrísimo Señor Obispo de Ibiza».

~ En 1785 fue elegido canónigo magistral de Tarragona. donde coincidió con el obispo Armanyá.
Más tarde, Feliz Amas será Abad de San tidefonso y, el 26 de septiembre de t803, fue elegido arzobispo
tilular de Palmira y consagrado en la basflica de San Isidro de Madrid, el 6 de noviembre del mismo año,
por el cardenal t.,uis María de Borbón Ballabriga. GIJITARTE IZQUIERDO, Nidal: Episcopologio español,
op. cis., p. 124. Fiel a sos amigos, editó obras de los obispos Climent y Armanyá.

24 Oías de Valdés fue nombrado promotor fiscal del Santo Oficio de Barcelona el 20 de julio de
1779, por jubilación del licenciado don Francisco de Baldrich, «con la calificación deservir esta plaza con
la pensión de una tercera parte del sueldo, que se consignó a dicho señor Baldrich, durante su vida, y la
expresión deque, fenecida esta, entrase el expresado don Pedro al goce por entero de su sueldo». A. H. N.,
Inquisición, Legajo 2174, Exp. 3. Fue consagrado obispo de Barcelona en la catedral de esta ciudad el 24 de
febrero de 1799 por el obispo de Vich, Francisco Veyán Mola, asistido por el mercedario Pedro Nolasco
Mora, obispo de Solsona. y por Jerónimo Maria Torres, obispo de Lérida. Cl? GUITARTE IZQUIERDO,
Vidal: Episcopologio españot op. cit., p. 119
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publicabaen España,cuyassimilitudescon el pensamientoreformistade su amigo
AntonioPalafoxy conlos sermonesdel obispoJosephCliment eranevidentes125.

EstebanCanoCelada,en un articulo divulgativo, resumeel ambientebarcelo-
nés en el que se movían el joven y brillante secretariode Climent, Felix Amat,
quien en 1785 pidió ser trasladadoa Tarragonajunto al arzobispoArmanyá,y su
amigo NicolásRodríguezLaso:

«[Felix Asnaten 1784] gustaacompañarpor Barcelonaa dosdaneses,pro-
fesoresdeGotinga,Daniel Maldenhawery ThomasCristianTychsen.Sonpro-
testantes¿y esoqué importa? Les conducepor bibliotecas, les introduce en

museos y conocen hasta los de casas particulares 1... 1. Hablande temas religio-
sos, deeducaciónde la juventud y del gobiernodeEspaña. Los lleva a un lugar
alegre, les presenta a un hombre espléndidoy acogedor,a don Simón (sic)’26
RodríguezLaso,que abundaen la jovialidady endominio deciencias naturales.

Con la ventanaabierta a una Barcelonaincípientementefabril. Felix
Amat comentacomo quien no da importanciaal suceso:Es/amoscts el tri-
bucal de la Inquisícion y este amigo es el inquisidor fiscal. Los daneses se
miraron a los ojos, sosteniendo en las ojerasdospreguntascorno llamas»127.

CarroCeladarecogeesteretratode NicolásLaso de los escritosdel obispode
Astorga, Felix Torres Arnat, sobrino de Felix Amat. EJ obispoTorres Amat, que
escribióla biografíade sutío en plenarevolución liberal, destacael espírituavanza-
do deestegrupo.Los dosprofesoresdanesesvisitaron Españaen 1784 y seentrevis-
tan,en primer lugar, con PérezBayer. quien los recomendóa los canónigosvalen-
cianosJoaquínSegarray JuanAntonio Mayans,y éstos,a su vez,los recomiendan
al grupobarcelonés.Felix Amat esel ciceronequelo acompañaa visitar los museos
(enespecialel deCienciasNaturales)y bibliotecas(lade lospadrescarmelitas)y les
presentóa NicolásRodríguezLaso,el cual les causóunamuybuenaiínpresióny les
disipó las ideasque teníansobrela Inquisición,«cuyo solonombrees un escándalo
paraotras naciones»l25~ El obispo TorresAmat añadeotros rasgosde la peísoíiali-
dadde Nicolás: era «eclesiásticode no vulgar instmcciónen las bellasartesy cien-
ciasnaturales»y amigode PérezBayer129y del mismoFelix Amat)3t>

[25 TOMSICH: El jansenismo en España, p. 132.
¡26 Felis Torres Amat (Apéndice a la vida del Ilustrísimo Señor Feíix Amas, arzobispo ¿le Palmira,

Imprenta que fue de Fuentenebro, Madrid, 1838. p. 31) equivocó el nombre de los hermanos y escribió Simón
en vez de Nicolás, por lo que caen en la equivocación os historiadores que, posteriormenle, citan este pastie.
No sólo Cano Celada, sino trabajos más serios como la lesis doeloral de Corls y Blay, Ramón: L ¿¿rquebisbc
1-el ix Amas t 1750-1824) y lulti,na Illustració espanyolo, Edis. Herder, Barcelona, 1992, p. l2~

127 CARRO CELADA, Esteban: «Los Amal, dos obispos ilustrados», en Hissnria y Vida. año VI

119731,nómero 59. Pp. 76-91.
~ TORRES AMAT: Apéndice a la vida del Ilustrísirno Señor Felis As,sat, p. 31
29 La admiración de Laso hacia Pérez Bayer se traduce en el curioso delalle de «heredar» cl retrato

que Antonio Pon¿. le había hecho a Pérez Bayer, a juzgar por la nota del sobrino de Ponz: «Este retrato exis-
se en poder de don Nicolás Rodríguez taso, inquisidor de Barcelona». [‘ONZ. Viage de España. vol. XVIII,
p. LX, nota.

Torres Amat: Ibideso. Corts y Blay, Ramón: L. arc
1ucbisbe Eeli.t Ansas, p. 122.
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El académicoNicolásLasoacudiópocopor la Academiade SanCarlos,pero
casisiemprelo hizo en compañíade ManuelMonfort, otro amigo dePérezBayer,
director del grabadode la misma, con quien simpatizabapor compartiraficiones
artísticasy, tal vez, antiguascorreríasmadrileñas.Juntoa Manuel Monfort realizó
suscolaboracionesmásdestacadas.Porejemplo,ambosconfeccionanen el curso
1804-1805el título queen adelantese entregaríaa los académicos.Monfort puso
el dibujo y Laso la leyenda,«y pareciómuy bien a toda lajunta»131.

La sintoníade NicolásLasocon la atmósferafilojansenistadel clerovalencía-
no se mantuvohastaque la intoleranciareligiosadel partido clerical llevó a la cár-
cel o el destierroa los miembrosmássignificativosdel grupo (condesade Monti-
jo, Urquijo, joveilanos,MeléndezValdés, etc).Entre 1794y 1808 convivió con su
colegaMatías Bertrán,parientedel inquisidor general del mismo apellido. No
tenemosdocumentadala amistadde ambospersonajes,aunquehay indicios fun-
dadosde la mismadesdelos añosestudiantilesen Salamanca,a juzgar por los
currículosoficiales deambos.Los dosinquisidoresvalencianosseadaptarona los
nuevostiemposde temora las innovacionesy no apreciamoshechosque denoten
la continuaciónde la renovacióndel pensamientoreligioso, que habíallevado a
NicolásLasoa entrevistarsecon ScipioneRicci el 22 deabril de 1789 en Pistoya.

Corts y Blay, biógrafode Felix Amat, hablade un grupo de amigos«agusti-
nianos»en Barcelona,formadopor NicolásRodríguezLaso,el futuro inquisidor
general el oscensefray Manuel Abad Lasierra,PérezBayer y el arzobispode
Tarragona,FranciscoArmanyáFont132 (Villanueva y Geltrú 1718- Tarragona
1803). Grupo que estabaen contactocon personajesde ideologíasimilar, como
los canónigosvalencianosJoaquínSegarray JuanAntonio Mayans’33.

Cortsconcluyecon una intuición irónica: «Nicolás RodríguezLasodebíaser
unamuestíade aquel periodoen el que la Inquisición—segúnMenéndezy Pela-
yo— estabaen manosen losjansenistas134.

Sin duda,los filojansenistasespañolesformaron un clan, una sectarebeldey
audazdentrode la Nación, cuyafuerzay valor llegarona inquietara la monarquía
(dimisión forzadade Climení) y a la cortedela reinaMaríaLuisay Godoy (perse-
ctíción de Jovellanos,MeléndezValdés y otros). Todos luchandesdesus cargos

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (ARABASCV): Libros de
actas. Año 1805, A. 27-1V-BeS,

3=Pertenecía a una familia de pescadores. Entró muy joven en la orden de los agustinos, de la que fue

pnvincíat dc la Corona dc Aragón. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1742, elegido obispo de
tugo, el 20 de junio dc 1768 y consagrado cl 28 de agosto del mismo año, en la iglesia de San Agustín de
los padres agustinos de Bareclona, por el obispo dc dicha ciudad José Climeos Avivent. asistido por el fran-
ciscano Bartolomé Sarmentero, obispo de Vich, y por Manuel Antonio Palmero Rallo, obispo de Gerona.
Recién llegadt a lugo defendió la expulsión de la Compañía de Jesús, a la que calificó de «árbol podrido’>.
En 1785 se le nombró arzobispo de Tarragona. De su espíritu ilustrado dan fe las numerosas escuelas dc
primera enseñanza para ambos sexos, fundadas por él. También fundó la Sociedad de Amigos dcl País de
Lugo y de rarragosa <en esta última ciudad, apoyado por el canónigo Feliz Amas).

‘•» CORTS Y BLAY, Ramón: E arquebisbe IelixA,nní, p. lío.
~ CORTS Y BLAY, Ramón: Ibídem.
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contrael inmovilismo de la religiosidad tradicional135. Una secciónde esasecta
jansenistaestabaen Barcelona,¿Cualfue el papeldel inquisidorNicolásLaso?

En opinión de RafaelOlaecheafue muy importante,puesdice queel inquisidor
generalAbad y Lasierra«habíapermitidola entradaen Españadealgunoslibros de
cuñonetamentejansenista,talescomociertosopúsculosde metro Tamburini,profe-
sorde teologíaen el PórticoTeológicode Pavía,y tampocose opusoa quecorriera
por la penínsulala traducciónde las actasde sínodode Pistoya(1788), quehizo
clandestinamenteel familiar de la Inquisición deBarcelona,don NicolásRodríguez
Laso,el cual, en su viaje a Roma,visitó al cardenalStefanoBorgiay le regalóalgu-
nosejemplaresde sutraducción,apartedel centenarde ejemplaresquerepartió a su
pasopor Milán»136. La afirmaciónde Olaechea,basadaen fuentesjesuíticas,no ha
podidoseconfirmadacon otros datos,perotampocodesmentida.

Comola traducciónfue clandestinaes difícil, en todocaso, llegar a unacon-
clusión. Ademáshay ciertosproblemasde calendario.El periódico el Mercurio
histórico ypolítico da noticiasdetalladasde algunassesionesdel SínododePisto-
ya en el númerode abril de 1787 con seis mesesde retraso,ya que la solemne
ceremoniade aperturaen la iglesiade la AcademiaEclesiásticade SanLeopoldo
de Pistoyahabíasido el 18 de septiembrede 1786.

El sínodoprovocóla reunión de unaAsambleaNacional en Florencia,de la
queel Mercurio da noticia un mesdespuésen el númerode abril de 1787.Dicha
Asambleano aprobóenteramentelas decisionesadoptadasen Pistoya,lo quepro-
vocó que el obispo Ricci le presentasela renunciaa la sedeepiscopalal gran
duquePedroLeopoldo en una carta del 28 de mayo de 1787,hechapública en
junio de 1788.En la cartale pide al granduquequepubliquelas actasdel concilio
dePistoyaparaaclararlas cosasy contrapesarla opinión contrariaa dichosínodo,
dominanteen ]a Asambleade Florencia137.El granduqueno aceptala petición de
renunciay Ricci contestacon unacartapastoral,que se publica el 5 de octubrede
1787,la cual aparecetraducidaen el Mercurio dejulio de 1788, cuandoLaso ya
habíaemprendidosu viaje y seencontrabaen Paris.

Vemosquelas>4/ti e decretidel Conciliodiocesanodi Pistola estabansin per-
misode publicacióna mediadosde 1787. Al añosiguiente,1788,aparecentradu-
cidasen variosidiomasenPavía,bajola direcciónde PietroTamburini.

Como Nicolás Laso emprendesu viaje el 15 de mayo de 1788, podemos
deducirque es imposibleque pudieseadquirir, traducir e imprimir las actasdel
concilio de Pistoyaen tan corto espaciode tiempo, salvo queutilizase unacopia
manuscritasimultáneaa la quemanejabaTamburíní.

>~ Por ejemplo, el fiscal Juan Meléndez Valdés se opone a que un notario de la Inquisición montase
un espectáculo sobre los Evangelios, mediante un mecanismo óptico, en la Cuaresma dc 1798. ASTORGA-
NO ABAJO, Antonio: «Dos informes forenses inéditos del fiscal Juan Meléndez Valdés en la Sala de
Alcaldes de Gasa y Corte (1798)», en Cuadernr.,s de Estudios del Siglo XVIII Núms.6 y 7. del Instituto Fei-
jon de estudios del siglo XVIII, Oviedo, 1996-1997. pp. 3-50.

¡36 OLAECHEA. Rafael: «El cardenal Lorenzana y loses jesuitas art. cis., p. 1(X).
‘~<‘ TOMSICH: El jansenismo en España. pp. 132-140.
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5.3. La conductafliojansenistade Lasoduranteel viaje.

Parecequefue en Bolonia, en octubrede 1788,cuandoNicoláspudo ver impre-
saslas actasdel sínodode Pistoyae intercambiaropinionescon el arzobispo,pues
anotael 16 de esemes:«Porla noche, fuimos a visitar al señorcardenal-arzobispo,
quenosenseñóel Sínodode Pistoyay ¡‘rato, reciénimpresoy publicadocon fecha
del 3 del corriente,haciéndonosver, al mismotiempo,algunasnotas quesuEminen-
cia iba formandosobrealgunasproposicionesquele parecíandignasdecensura».

En la veladadel 23 de octubre, en casadel cardenal-arzobispode Bolonia,
don AndrésGiovannetti,vuelvea conversarsobrePistoya: «Porla noche,asisti-
mos a la conversacióndel señorCardenal-Arzobispo,dondese habló mucho de
las cosasde Florencia,notándosequeentre los boloñeses,sin embargode serdel
EstadoPontificio, hay muchosqueopinanpocofavorablehaciasusderechos».

La posibilidadde queLasono fueseel traductordedichasactasno disminuye
en nadala importanciade su filojansenismo,puestoquecuandoel día 22 de abril
de 1789 se entrevistacon el obispo Ricci, conocíaperfectamentelas ideasdel
sínodo, por haber leído las actas: «combinandolas especiesque tocó [el obispo
Riccil con las que vierteen el Sínodo,creo quesu modo de pensares copiadode
los francesesqueno pasande40 añosde edad».

Su filojansenismodio basea que se le atribuyesedichatraducción.¿Fueun
rumor que los ex-jesuitasde Bolonia hicieroncorrer paradesacreditaral inquisi-
dor Laso?.Está claro que ni Laso como personani su visita del 22 de abril de
1789 al obispoRicci les cayó bien a algunosex-jesuitascomo Lorenzo Foguet,
Manuel Luengo o SalvadorXea. Otros simplementelo considerabanun espía
jansenista:«A más de estosdisgustos,tuvo algún otro el inquisidor Lasoasí en
Romacomo aquí,siéndolemuy sensiblelo que imprudentementele dijo uno, y es
que varios de los exbesuitas]le considerabancomo un espía[.1. Es innegable
tambiénqueel mencionadoinquisidor, vuelto de Roma.no mostróhacianosotros
aquellaamistady confianzaque habíamanifestadoal principio»138.

Pareceque la conductade Nicolásen Boloniadio motivosparaestadesconfian-
za, puesanotaenel diario del 21 de agostode 1788:«Deseosode informarmedelas
ocupacionesliterariasde los ex-jesuitasresidentesenestaciudady en las demásde
Italia, por lo que puedeinteresara nuestranación, hablé con don Ángel Sánchez,
naturalde Rioseco,que ha publicadoen Madrid variastraduccionesde ¡os libros
sagradoscon notas.Y conseguínoticiaexactade todoslos escritores,especialmente
de don FranciscoJavierAlegre,naturalde Veracruz,queacababade morir aquí».

Esadesconfianzapor partede los jesuitasteníasu fundamentoen la conducta
de Nicolás Laso,puesno sabemoscuáleseransus intencionessobreunosdocu-
mentostan queridospor los jesuitascomo eran los diarios del PadreLarraz y del
PadreLuengo,cuandohacegestionesen Bolonia paralocalizarlos y, tal vez, apro-

~38Carta de Lorenzo Fogues a su hermano Ramón desde Bolonia, fechada el 22 de junio de 1789.

Según Batllori existe copia en el archivo del padre 1. Casarsovas en la Biblioteca Balmes de Barcelona. No
hemos podido localizarla.»
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priarsede ellos. El 24 de octubreanota:«Estuvoa visitarnosdon Manuelde Ace-
vedo,ex-jesuitaportugués.Por la tardeencarguéa don Manuel Sánchezme bus-
caseel Diario’39 y Comentarios45) del viaje quehicieron los jesuitascuandofue-
ron expelidosde España,puesteníanoticiasque,por lo que toca a la provinciade
Aragón, los habíaescritoel padre Larraz, y por los de Castilla, el padreLuengo,
ayudadode otroscompañerossuyos»(Bolonia 24 de octubrede 1788).

CuandoLasovisitaa fflcci, ésteno pasabapor susmejoresmomentos,ya que
era acusadode malversaciónde fondos eclesiásticos.El Mercurio de octubrede
[788 publica el motu proprio que el gran duque de Toscanahabía tenido que
redactaren defensadel obispoRicci.

Tomsichafirma que«es probableque las actasdel Sínodode Pistoyase ven-
dieranya por las fechasen que el PadreCentenoescribíasu Oración que en la
solemneacción de gracias que tributaron a Dios en la Iglesia de San Felipe el
Real de esta Corte las pobresniñas del barrio de la Comadretisis/entesa su
escuelagratuita, por haberlesvestidoy dotado 5. M. con molivo desuexaltación
al Trono y Jura del SerenísimoPríncipeNuestroSeñor~ dijo el P Preseníadoen
SagradaTeología, Fr. Pedro Centeno,del Orden de San Aguslín el día 20 de
setiembrede 1789», en la que defendíaa las SociedadesEconómicasde Amigos
del Paísy habladel cuernomísticoen un tonosimilar al del obispoRicci’41.

Desgraciadamenteno hay datos parapoderdemostrarlo evidente:Nicolás
Lasofue el inquisidordel grupo filojansenistaque se formó en Barcelonaen las
dos últimas décadasdel siglo XVIII, como se deducede la visita que nuestro
ínquisidorhizo al obispode Pistoya,ScipioneRicci, el 23 de abril dc 1789 y de la
amistadentabladaentreLaso y los hermanosPalafoxCroy de Havie (esposoy
cuñadosde la condesade Montijo y centrodel filojansenismoespañol).desde
1771, sobradamentedemostradaen el expedientede limpieza de sangre de los
hermanosRodríguezLaso (1779).

Lasoevidentementeeraregalista(aspectopolítico del jansenismo),peropare-
ce que tambiénerajansenistaen su espiritualidad(jansenismoteológico),a juzgar
por su admiraciónhacia la religiosidad interior de los cartujos:«El ir a la Cartuja
es un paseo.Teníagrandísimodeseode ver la de Bolonia, así por el afecto que

I>« Laso se refiere al Diario de la Expulsión de los jesoisas de los do,ninios del Rey de España, 1767-
1814. Este manuscrito se conserva hoy cocí Archivo Histórico dc Loyola (AHL), Estante LO. Plúteo 4.

‘~» LARRAZ, P. Blas: De Rebus Sociorum Eros. Aragooiae 5. J. ab indicto ipsis cx Hispania exilio
asque od Socieíasís abolitionem Cosnsneotarii tres. Este manuscrito se suele conocer como Co,neutnrio, l.a
obra manuscrita, en excelenle latín, del P. Larraz consta de tres libros o apartados que sc conservan soanus-
critos. En el primero relata lo acaecido a los jesuitas expulsos hasta su insíalación en San Bonifacio <Córce-
ga). En 1785 escribió el segundo que comprendía el relato de lo acaecido a los jesuilas expulsos desde su
instalación en San Bonifacio hasta su marcha definitiva al continente italiano. El P. Larraz escribió en 1786
un tercer comentario, que esla ve, incluía lo acaecido a los jesuilas dc la provincia de Aragón desde su lIc-
gada a Ferrara basta la supresión de la Compañía por orden del Papa Clemenl.e XIV. Vid, la transcripción
del P. BENÍTEZ del manuscrito que se encuentra, actualmente, en la Biblioteca del Ceníro Borja, en San
Cugat del Vallés, M-II-tV, ff. 1 á 89.

4L TOM5tCH: El J¿snsenis,no es, España, p. 78.
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profesoa estossolitarios, como por lo nombradoque es esteMonasterio».(Bolo-
nia, 20 de agostode1788).

Hemosintentadoconfirmar la afirmaciónde RafaelOlaecheade que el fiscal
inquisidorNicolásLasoiba repartiendolas actasde sínodode Pistoyaen su viaje
a Italia, en especialen Romay en Milán donderegalóun centenar142.

Hemosexaminadodetenidamenteel diario del viaje del inquisidorLaso,pero
no hemosencontradoalusiónningunaa la traducción de las actasdel sínodode
Pistoyani a su regaloa los personajesitalianosvisitados.Lo cual no significa que
no la repartiese,ajuzgarpor las visitasrealizadas.En cualquierade estoslugares
pudo Lasoregalarsu traducción,si realmenteexistió, a los funcionadosimperia-
les,regalistasy pistoyanos,casipordefinición.

En el diario de Laso son frecuenteslas alusionesal obispode Pistoya,sín
dudasuscitadaspor su presencia.Por ejemplo, la citadareferenciaal jansenismo
pistoyanoen su conversacióncon la máxima autoridadde Bolonia el cardenal-
arzobispoel 23 deoctubrede 1788.

En Roma,el 5 defebrerodel añosiguiente,antesde comercon Azara,se trató
«acercade las cosasdeNápolesy del obispode Pistoya».

Pero dondemás claramentemostraránuestroinquisidor su jansenismoes en
la visita que realizaráal obispode Pistoya,con quien se entrevistael 22 de abril
de 1798.Copiamosliteralmentedel Diario en el viage:

«Salimosde Luccay llegamosa las oncea Pistoya.Vimos al Obispoy
el SeminarioConciliar,en quese educande la Diócesisy fuerade ella.Los
cuartosde los seminaristasestánpintadosa la Rafaelay muy aseados.No
tienencuadrosni estampas,y sólo un Cristo de bronceen unapeanasobre
la mesadeestudiar.El refectorio,dondeentramoscuandocomían,estáser-
vido comoel del Seminariode NoblesdeMadrid, esto es,en mesassepara-
dasredondas,y no en tablas largasalrededor.La salade PhisicaExperi-
mental es muy buena.El señorDuqueha regaladobellos instrumentosy
máquinas.Dos jóvenesque nos la enseñarony practicarona nuestrapresen-
cia algunos experimentos,me parecieroninstruidosy de unacrianzaexce-
lente.En la capillahay un altar conunacruz y suscandelerosy sólo vi dos
o tres cuadrosen las paredesde ella. Creo que uno era de San Joseph.En
frenteha hechoel obispoun palaciohermosoque todavíano habita.

En el discursoque tuve con este obispocomprendíclaramenteque
todassus operacionesse dirigían a servir y poneren planta las ideas del
Gran Duque. Demasiadafranquezaen hablarde los procedimientosde
Romay un ardor en proponersusreformas,más propiasde un fiscal de la
Cámarade Castillaquede un obispoquepresideun sínodo.Enpocaspala-
brasme significó su plan y, combinandolas especiesque tocó conlasque
vi de ésteen el sínodo,creo quesu modo depensares copiadode los fran-
cesesqueno pasande cuarentaaños deedad,

DespuésdecomersalimosparaFlorenciaadondehicimosnoche».

‘~ OLAECHEA,Rafael: «El cardenal Lorenzana y los ex jesuitas...», art. cli., p. 100.
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Esdifícil describircon menospalabrasla ideologíadel célebresínodode Pis-
toya,cuyaagresivoregalismopareceno contarcon todaslas bendicionesdeLaso.
Ante laspalabrasprecedentesde Laso,uno delos maximosrepresentantesdeljan-
senismoespañol,al menosdeberíamoscalificar a nuestrojansenismode modera-
do, quecriticabael francésprerrevolucionario,el de los «francesesque no pasan
decuarentaañosde edad»en 1789.

Comobuenjansenistano le gustanlas manifestacionesde religiosidadexte-
rior teñidas de superstición,aunqueéstasse produzcanen el mismo Vaticano:
~<Porla tarde, volvimos a San Pedro,dondetodoslos viernesde marzohay gran
concurrenciay, segúnmepareció,pocadevoción»(Roma,27 demarzode 1789).

No le parecebien la permisividadcon los charlatanesde la religión: «Al ir a
San Pedrovi junto a la plaza un charlatáncon una efigie de un Capuchino,que
parecemurió en buenaopinión, y referíasusvirtudesy milagros,repartiendoani-
líos tocadosal cuerno.Me admiró quese permitieseesto casia la vistadel Papa»
(Roma,5 de abril de 1789).

Tambiénesjansenistael rasgode censurarla relajaciónque las ordenesreli-
giosassufrenen su disciplina: «Volvimos a comera Nápolesy nosesperabaen la
posadaun monje Celestino,llamadodon Felipe de Luna, hermanodeuno que fue
Guardiade Corpsen Madrid. Este religiososuscitóun discursosobrelas discipli-
na monásticaque me dio idea de las máximasque corren en el día en aquella
Corte, y toda Italia; y del rumbo que toman algunosRegularesque se proponen
vivir secularmente»(Nápoles,21 de marzode 1789).

El día 12 dejunio de 1788 observaen París «queun hombreteníaun lienzo
con milagrosde NuestraSeñorapintados,y los explicabacomo un predicador».

No les debió gustarnadaa los hermanosLaso, las costumbreslicenciosasde
algunosobispos franceses.Por ejemplo,en la tardedel 19 de junio visitan, en
París,el local del juego de la sortija, «y allí el obispode Orangeen frac, sentado
con unasseñoras,sobrelo cual hicimosalgunaobservación».

Nicolás se fija en las costumbresprincipescasde los cardenalesromanos:
«Estanoche, en dos horas, conocídemasiadolas costumbresde los prelados
romanos,de quetanto habíaoídohablar»(Roma,19 denoviembrede 1788).

No le pasandesapercibidoel nepotismode Fío VI y las corruptelasde las corte
pontificia,al describiral cardenal-arzobispodeBolonia, AndrésJoanneti:«Debesu
fortunaa la amistadque tuvocon el Papareinante,siendosuperiorde un monaste-
no, en cuyaocasiónle prestóunacantidadpara salir de las cuentasde tesoreroy
ajustárselascon muchadiligencia.Su familia es de caballerospobresy ahoraacaba
decasarunasobrinaconel condeSacchi,habiendohechocanónigosde la catedrala
dossobrinos,hermanosde aquella»(Bolonia, 12 deagostode 1788).

Cual modernoLutero, la vertientemásregalistay políticadel jansenismode Laso
apareceen la tradicional crítica al negociode las bulas: «Porla noche,vi en casade
Mendizáballas licencias,quédan los médicosimpirsas,paracomerde cari~éen la
Cuaresmay, segúnme informaron, brindan con ellas llevándolasen los bolsillos. A
más de estaslicencias danlas suyas,respectivamente,los Generalesde las Ordenes
Mendicantes.A la verdadestepuntodamaporreforma»(Roma,24 deenerode 1789).
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Laso va comparandola religiosidadde los extranjerospara extraerenseñan-
zas, aunque,a veces,es poco lo que puedenenseñamos,dadasu relajación.En
Milán hace la siguientereflexión: «En suma, visto esto,es precisoconfesarque
cuantose dice del lujo y comodidadesde los regularesen Españano llega a lo
máscomúnde Franciay estoquevemos aquí»(Milán 3 de agostode 1788).

5.4. Laso,defensorde la causadel VenerablePalafox.La pugnaentre
jesuitasy jansenistas.

El cardenalCasanatefue el primer ponentede la causade la beatificaciónde
Juande Palafox (Fitero 1600 - Burgo de Osma 1659), procesoque suscitóuna
larga polémicaentre sus promotorescarmelitasy sus detractoresjesuitas.Los
ecosde estadisputainvadieronla centuriasiguientey forzaronla intervenciónde
CarlosIII antela SantaSedea travésde su embajador,JoséNicolásde Azara.Las
controversiassobrela beatificaciónde Palafoxagitaronel siglo XV111143.

Nicolás Laso no es ajenoa esaluchaentre los antijansenistasy ex-jesuitas
españolesde Italia, contrariosa la beatificaciónde Palafox, y los jansenistasy
seguidoresdel Sínodode Pistoya,partidariosde la misma.Si los jansenistascreí-
an que «la Compañíaconstituíael obstáculoinvencibleparatodo bien»1t el
jesuita padre Luengo describeen varios pasajesde su voluminosoDiario esta
pugnaen términos no menos beligerantes:«Hastaexpirar todos [los jesuitas),y
mientras hayauna uñade un jesuitaen estemundo, les tendránen contra estos
astutosy malignosherejesjansenistasque de cien modos, y por diferentescon-
ductos,maquinansiemprela ruinadela Iglesiay de la religión católica»t45.

Respectoal cardenalStéfanoBorgia, con quien Lasose entrevistóparafelicitarlo
por su ascensoa cardenal,el 31 de enerode 1789,dice el PadreLuengo: ~<antijesuita
acérrimoy jansenistafurioso,siendopúblicasuamistady correspondenciacon el faná-
tico jansenistaIlustrísimomcci, obispodePistoya».El diario deLasoesmuyescueto:
«Estuveestamañanaa darla enhorabuenadel capeloa monseñorBorgia,apropagan-
da»(Roma,31 deenerode 1789). CiertamentedebíahaberconfianzaentreLaso y el
cardenal,puesrepitela visitael 30 marzo:«Porla mañanalid a hacerun etupeñocon
el cardenalBoda,hechoya cardenal,para queadmitieseun criado, y me sucedióuna
cosaquetendrépresentetodami vida». Lasono diceenquéconsistiótal «cosa».

Lasohabíasido visitadopor Borgia al pocotiempode llegara Roma,el 13 de
noviembre: «Vino a visitarmemonseñorBorja y hablamosde su Museoen Beletri
y de su última obrasobreel Derechodela SantaSedea la Hacaneade Nápoles».

El 13 de noviembrede 1788, Lasole devuelvela visita: «Porla mañanavisí-

‘» SAUGNIBUX, Joél: Les jansénis et le renouveau de la predication duns lE.spogne de la secotide
«noitié da XVI/le siécle. Prcsses Universitaires de Lyon, 1976.

~ Carta del abate Clément a Estanislao de Logo. lO de julio de 1787, IDEMERSON, Paula dc: María

Francisco de Sales Portocarrero, p. 264.
~> LUENGO, Manuel: Diario de la Expulsión de los jesuita.s Tomo 31 <año 1797) II. p. 86.
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tamosa monseñorBorja en el Colegio de Propaganda,quedebesu priíner funda-
mento al españolVives. Nos lo enseñétodo y señaladamentela bibliotecay la
imprenta.Tratamoscon un obispoetíopeque se acababade consagrary tenía 33
años».El 20 de noviembrevuelvena «Propaganda»:«Oímosmisa en Propagan-
da,quecelebróel obispoetíope».

El 2 de abril de 1789 asistea la ceremoniaen que se le impone el capelo a
Borgia: «Porla mañanafuimos al Vaticano y vimos el Consistorioquecelebrósu
Santidadparahacerla ceremoniade ponerel capeloa los cuatroCardenalesque
sehallabanen Roma».

Sin embargo,el gradode toleranciaentrejansenistasy ex-jesuitasen 1788-
1789 era grande.Laso se entrevistócon los jesuitas másdestacados,incluido el
futuro San JoséPignatelli, restauradorde la Compañía’46,de quien se despide
muy cortésmente,el 24 de mayo,el díaanteriora su salidaparaEspaña”7.

Peroesasbuenasrelacionescon los jesuitasno eran obstáculopara queLaso
ímpulsasetenazmentela beatificacióndel obispoJuande Palafoxy Mendoza,ante-
pasadoilustre del condede Montijo, a quien los jesuitasaborrecíany cuyo proceso
de beatificaciónlograrondetener.En variasocasionesvisitael hospiciode SantaAna
de CarmelitasDescalzos,«dondeestáel Postuladorde la causadel PadrePalafox,de
la cual me hablaronbastantealgunosreligiosos»,escribeel 26 deenerode 1789.

El 28 de enero,«por la nocheestuveen el palacio de España,dondehablé
despaciocon monseñorCarlosErskine, Promotorde la Fe, cerca de la causadel
VenerableSiervode Dios, don Juande Palafox,y de la del VeneiableOriol, Bene-
ficiado que fue de la Parroquialdel Pino de Barcelona.EsteErskinees muy seña-
lado por su buenalatinidad. Es inglésde origen y nacióen Roma,con motivo de
habervenidosu padreconel Pretendiente».

El 1 de abril repitela visitaal Postulador:«Porla tardefui a SantaAna. hos-
picio de carmelitasespañoles,a ver al postuladorde la causadel VenerablePala-
fox. Y por la nochea casadel niinistro [Azara]».

El 4 vuelve a la carga: «Por la mañanapaseecon el PadrePostuladorde la
causadel VenerablePalafoxpor fuerade la PuertaPincianay me refirió el actual
estadode la causay el trabajoqueestabanhaciendocuatroabogadosde los más
famososen estasmateriasy, entreellos, el viejo doctorColmeta».

El Nicolás Laso de 1788 reúne en su personatodas las contradiccionespro-
pias delos conflictos religiososy políticosdel momento.Comojansenistasealia-
ba con los enemigosde los jesuitas,como inquisidorguardabalas formas con lo
miembrosdela Compañía.

Porunaparte,como filojansenistaligado al círculode la condesade Montijo,
eraregalistay contrarioa la ideologíadc los jesuitas.Porotra parte,la Inquisicién
era teóricamentealiadade los jesuitas,como habíadetectadoCampoínanesen

[46 Con el sanlo Pignatelli se entrevistó varias veces. Por cjesnplo cl 8 de mayo cíe 1 789: «Por la noche

fuimos en la casa dc Spada, donde conclirre el cardenal Legado íd Nos habló el señor don iosefPignal.clli
de un pintor llamado Gargalli para hacer el retrato del señor conde de Floridablanca para el (?.olegioss.

~ «Por la mañana fui a despedirme de don tuis Oneco y de don iosef Pignatellia.
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1768 («enel día, los tribunalesde Inquisición componenel cuerpomásfanáticoa
favor de los regularesexpulsosde la Compañíade Jesús»),y continuabasiendo
una fuerza antijansenistatan temible como la habíasufrido Olavide el año antes
deingresarLasoen la Inquisición,y como la sufrirán todoslos amigosde la Con-
desade Montijo a partir de 1798.El viajede Lasoa Italia se realizaen 1788,jus-
tamenteen el medioentre las persecucionesde Olavidey la del ministeriode los
poolíticosilustrados(de Jovellanos,Urquijo, Meléndez,etc.).

Quizá seaestaambivalencialo que le permita a Nicolás sobrevivir a los ava-
tarespolítico-religiososdel periodo 1798-1820,sin salpicarlelo más mínimo.
Cuandoa partirde 1800 la condesade Montijo y susamigosjansenistasseanper-
seguidospor Godoy y el partido clerical, Laso continuaráde segundoinquisidor
en Valencia.CuandoSuchetconquistela ciudaddel Turia, donNicolássoportalos
nuevostiempos,sin mayoresdificultades.CuandovuelvaFernandoVII en 1814,
Lasoes el «inquisidorprimero»,como si, de maneralógica, le hubiesevenidoel
ascensopor puraantigUedad.En 1814 seganóla confianzadel inquisidorfernan-
dino, FranciscoJavierde Meir, como veinte añosantesse habíaganadola del
inquisidorAbad y Lasierraen 1794.

6. NICOLAS RODRIGUEZLASO, ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
(1779)Y SUPERNUMERARIO(1782)DE LA DE LA HISTORIA.

Casi un añoantesde ingresaren al Inquisición madrileña(6 de diciembrede
1779),Nicolássolicita, el 26 de febrerode 1779, seradmitidoen la RealAcade-
mia de la Historia,dirigida por Campomanes:

«Ilustrísimoseñor:Don Nicolás RodríguezLaso,presbítero,secretario
que hasidode la cámaraepiscopalde Cuenca,visitador generaly examina-
dor de aquelladiócesisy académicode la Real Academiade BuenasLetras
de Sevilla, deseosode adelantaren los conocimientosde la historia de
España,

Suplica a VuestraIlustrísima,con el mayor respeto,se digne admitirle
por uno de sus individuos en la clasequetuvierepor conveniente, a cuya
mercedvivirá eternamentereconocido,

Madrid y febrero, 26 de l779.
Nicolás RodríguezLaso[autógrafo y rúbrica]».

El margenizquierdoseanotael acuerdode la Academiadel 26de febrerode 1779:
«Paseal señorcensor»,el cual el 5 de marzocontesta:«El censorno encuen-

tra reparoen que la Academiaadmita al pretendienteen la clasede susindividuos
correspondientes.Madrid, marzo,5 de 1779.Antonio MateosMurillo».

El mismodía 5 es admitidocomoacadémico:

«Certificación.Don Miguel de Flores, etc, certifico que,entre los
acuerdosde la expresadaReal Academia,queexistenen la Secretaríademi
cargo, hay uno de la Juntacelebradaen 5 de este mes del tenorsiguiente:
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«En vistadel favorableinforme dadopor el señorCensora la petición del
señor don NicolásRodríguezLaso,secretario que ha sidode la cámara epis-

copal deCuenca,visitador generaly examinador sinodalenaquelladiócesis
y académicode la RealAcademiade Buenas LetrasdeSevilla,contenida en
el memorialpresentadoen la Juntaantecedente sobreque la Academiase
sirva admitirle por uno de sus individuos, seacordósu admisiónen la clase
de Académicoscorrespondientes y que sele dieseel aviso en la forma acos-
tumbradaconcertificación de esteacuerdoquele sirvade titulo en forma»

En cumplimientode loacordadodoy la presentefirmada de mi nombre
y autorizada con el sello mayordc la Academia.

En Madrid, a 14de marzo de l779»’~~.

6.1. Discursodeingreso.

Ingresa,pues,el mismo añoqueJovellanos.El 12 de marzode 1779, escribesu
discursode ingreso,que se lee en la Junta de la Academiade la Historia de ese
mismo día.Estárotuladocon el siguientetítulo: Oracióngratulatoria del señordon
NicolásRodríguezLiso, presbítero,secretariode la cámara episcopalde Cuenca,
vtsitadorgeneraly examinadorsinodalde aquella diócesisy académicode la Real
AcademiadeBuenasLetrasde Sevilla.Leídaen(aJunta de 12 de marzode ¡779149

Es un breve peroclásico discurso.Despuésde un concisoexordio, pasaa la
narración,queconstadedospartes:«Más debiendoseresteprimeracto unasolem-
ne acciónde graciasa esteIlustrísimo Cuerpopor habermeadmitidoen el número
de susindividuos,me contentarécondeciralgo,primero,de la altezade estebenefi-
cío y obligación en que por él me consideroy, después,del mérito de las actuales
tareasdeesteCuernoy lo agradecidaquepor ellas debeestarlela Nación».

Nicolássienteunaenormesatisfacciónpor seracadémico:~<¡Quémomentomás
feliz paraun amantedela gloria esaquelenquesunombre,quedeotrasuertequeda-
ría oscurecidoeternamente,llegaa colocarse,por consentimientode virtuososciuda-
danos,en un parajeiluminadotandecercaporel esplendordel Trono!».

Juzgala eleccióncomo un «gran bien>~, inmensoe infinito, que hace que
«nuestronombrese conservecon honor y llegue hastalos tiemposmás remotos
de la posteridad»;

Se consideraun poco inmortal: «Asíqueséamelicito proferir, sinqueparezca
expresiónaltiva, que en el hechomismodehabermeseñaladoun lugar en el catá-
logo delos Académicos,se mehaconcedidoun cierto gradode inmortalidad».

En señalde gratitud, hacela solemnepromesade «contribuir, por mi parte, al
mayor lustre de la Academia,empleandodesdeahora mis débiles talentosen su
obsequio».

45 Todos estos dcrumentos se conservan en el expediente personal de Nicolás Rodríguez laso, cuslodia-

do en la Secretaría de la Real Academia de la Hisloria, cuya consulta debemos a la amabilidad del Secretario
perpetuo, don Eloy Benito Ruano, ya la de doña Marisa Vilariño Otero, secretaria particular dc la Dirección.

145 Real Academia de la Historia Secretario. Expediente personal dc Nienlás Rodríguez laso.
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Despuésdeelogiaral fundador,Felipe V, y a susdoshijos reyes(FernandoVI
y Carlos III), Laso,quien ya en 1768 hacia constarentresus méritos que era
«individuo de la Academiade Cosmografíaqueestásitaen la Biblioteca de esta
Universidad»150,pasaa la segundapartedel discurso(«lasactualestareas»de la
academia),fijándoseexclusivamenteenel Diccionario geográficodeEspaña.Una
obra, cuyapublicación,acordadael añode 1772, era consideradacomo necesaria
y urgente.Lasocoincideplenamentecon el conceptomultidisciplinarde«geogra-
fía», que la Academiaestabadandoa su diccioíiario: «el conocimientogeográfico
de un países de los más importantespara la vida del hombre, porquesin él no
puedeflorecer el comercio y la navegación[.4. En esteDiccionario hallarás,
Patriaamada,un tesorode los másestimablesmonumentosy noticiasde suanti-
gíledad y religión, su situación local y extensión,el clima y sus propiedades,
genio y costumbresde los habitantesde cadaprovincia. Los progresosde artesy
ciencias,agriculturay comercio.La descripcióngeográficade cadareino y país,
montes,ríos y campos,baños,mineralesy otrasproducciones.El nombrey origen
decadaunade las ciudadesprincipalesy menorespoblaciones,los palacios,edifi-
cios, puentes,acueductos,teatros, bibliotecas,ritos eclesiásticosy todas las
memonasy reliquiasde laantiguedad>»’.

Comono podíaserdeotramanera,Lasohaceun repasoeruditode lahistoriade
los estudiosgeográficos:los Comentariosgeográficosde Eratóstenes,los de Sera-
pión e Hiparques,en la antiguedad.Entre los españolescita a PomponioMela y
Furannio Grácula,en el pasadoremoto.Del siglo XV y posteriores nombraa
Nebrija, Barros, FernándezTejeira, Lansol,Tenreiro,RománGuevara,Muñoz,
Segura,Zamora,Pérezde Mera, Ruiz, Berrey, Sessé,Vasconcelos,Tribaldosde
Toledoy BaltasarPorreno.

Comometodologíaparaavanzaren los estudiosgeográficos,proponeservirse
«delas medallasantiguasgriegasy romanasy árabes»y, sobretodo, de los viajes:
~<pedirá[la Academiade la Historia] a su generosoprotectory monarcase sirvades-
finar algunossujetos,que recorriendopersonalmentela península,hagancotejo de
las cosasy monumentosmismosconlas noticiasy relacionesquese handado».

Laso ponecomo ejemplo de estetipo de viajes los de Zenodojo,Teodoro y
Policleto,quienes,en el consuladode Julio Césary Marco Antonio, viajaronpor
mandatodel Senado,con el designiode hacerformar unadescripcióngeográfica
másexactade la quehabíahastaentonces.No esde extrañarquese subvencionen
viajesoficialescomoel famosode Antonio Ponz.

Estaidea polifacéticade ~<geografía»,en cuya configuraciónes importante
viajar, la manifestaráel mismoNicolásLasoen su Diario en e] Viage, queescribi-
rá diez añosdespués,en el queprocuraráreflejartodoslos aspectosdela sociedad
de los lugaresqueva visitando.

~ AUS. Libro 1012, «Libro de procesos de cátedra (1764-1770)», ff. 205-211.

‘>‘ Real Academia de la Historia, Secretada. Ibidcm.
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6.2. Elégiofúnebredel duquede Almodóvar

Nicolás adquierela categoríade académicosupernumerariotres años más
tarde.El 27 de septiembrede 1782,el director Campomanes,quizáconocedordel
próximotrasladode Nicolása la Inquisición de Barcelona,lo asciendea «acadé-
mico Supernumerario»,segúncertificacióndel secretario:

«Don Josefde Flores, etc. certifico que de los acuerdosde la cxpresada
Real Academia,que existen en la secretaría de mi cargo, consf.a que en la
Juntade 27 de septiembrepróximo, el Ilustrísimo señordirector don Pedro
Rodríguez Campomanes, condede Campomanes, propusopara académico
en laclasedesupernumerarios a el señordon Nicolás Rodríguez Laso, indi-
viduo correspondiente de la misma.

La Academia se conformé con esta proposición, lo ascendió a la expre-

sada clase y resolvióse le despachase por la Secretaría la certificación acos-
tumbrada que le sirvade titulo.

En consecuenciade lo resuelto, doy la presente,firmada dc n]i nombre
y autorizadacon el sello mayorde la Academia.

En Madrid, a 12 dediciembrede 1782».

CiertamenteNicolás no pudo asistir mucho a las sesionesde la Academia,
puestoquepasola mayorpartede su vida lejosde Madrid. Lasescasastempora-
das queresidió en la Corte fueron aprovechadas.La más largafue en el periodo
comprendidodesdeagosto 1792 hasta septiembre1794,en el que Laso adquirió
bastanterelevancia,cuyo cenit podemossimbolizaren la Juntadel II dc julio de
1794,díaen que leyó el Elogio históricodel ExcelentísimoDuquedeAlmodóvar
director dela RealAcademiade la Historia.

Es un elogio fúnebrebastantesincero y documentadosobre la figura del
duquede Almodóvar. Apareceun Lasomenosretórico que en el discursosobre
las Artes Valencianas,que pronunciaráen 1798. Dice seguir el preceptodel
duque:Sémodestoenmisalabanzas,corno lo fuemi carácter

Lasopasapor alto su ilustre origen, los empleosy distinciones,«parapresen-
tardesdeluego a vuestravistaunaserie,no interrumpida,de accionesconformes
a la virtud, enqueno tuvo parteni La casualidadni el favor».

Narrala vida de Don Pedrode Luxan, nacidoen Madrid el 17 de septiembre
de 1727, su instrucciónen las humanidades,las matemáticasy su «irresistible
pasióna los estudios»y al teatro, «que tanto influye en formar las costumbresde
unanación».

Como el panoramacultural de Españaera desolador,Almodóvar «no halla
otro recursoqueacogersea la biblioteca,que le dejó su padrecon algunosprecio-
sosmanuscritos,y, sin otra guíaquesu propio juicio, sedio a símismo la educa-
ción, mal satisfechode la que le ofrecíaentoncessu siglo»íS=.Buscael trato de
Montiano,Sarmiento,Flórezy otros eruditose ingresaen la AcademiaEspañola.

Despuésde resaltarla utilidad de susnumerososviajes, Laso analizael
pasodel duque por las principalesembajadasde Españaen Europa: «Así se
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preparabapara serde provechoa la patria, y detestandoel ejemplo de muchos
de su clase,obscurecidosen el torpe ocio, cuyo nombrequedaenterradocon
ellosen el sepulcro,quieredejarlas dulzurasde estaCortepor las ásperosfríos
dePetersburgo».

En 1759 se le nombraMinistro Plenipotenciarioante la emperatrizde las
Rusias,donde«es testigode aquellagranderevoluciónque,por no habercostado
unagotade sangre,carecede ejemplarenla historia, como el mismonota en sus
Memorias».

De aquí pasaa la Embajadade Portugal,en 1765, y en 1778 fue nombrado
Embajadorextraordinarioen Londres,en unosmomentoscríticos y de guerra
entreambospaíses.

Vuelto a España,se retira mientrasdurala guerray publicasuDécadaepisto-
lar sobreel estadode las letras en Francia153,con la únicaaspiraciónde serútil:
«En estaobrabrilla su fino discernimientoy su granjuicio. Repruebaen ella los
planes,fundadosen imaginacionespoéticas,conque ciertosfilósofos-legisladores
pretendenlevantaraquelvasto edificio, en que suponenque todoslos hombres
podránalojarsecon igualdad»’54.

Laso examinabrevementela producciónliteraria de Almodóvar: el Ensayo
histórico sobre la PoesíaCastellana,los Apuntamientoshistóricos, los Diálogos
políticos, la Década epistolan la Historia política de los establecimientosultra-
marinosde las nacioneseuropeas(1784), dondese esmeróen «corregirlos
malignospensamientos,del quesejacta con tanta altaneríade serel defensorde
humanidad,de la verdady de libertad»’55,esdecir, refutaa Voltaire, quien,por su
parte, tanto y tan frecuentementehabíahabladomal de la Inquisición156.

Concluyeel Elogio glosandolas característicasde Almodóvarcomo histo-
riador y como presidentede la Academia: «Sabeestejuicioso españolsostener
la verdad con firmezay oportunidad.Comohistoriadorfilósofo, no secontenta
tampococon referir los hechos,sino queempleafelizmentesu talentoen averI-
guar las causas.En todas susreflexionesreina una imparcialidadde buena
fe» 1 57

Comoacadémico,Almodóvar, «por la suavidadde sus costumbres,dulzuray
docilidad de su ánimo,se iba ganandoel corazóndetodos. Con su continuaasís-
tenciay desempeñoen los encargosliterarios, llenacompletamentelos deberesde
académico;y unaaclamacióngeneralle colocaen el empleode director

¡Que llama de honor discurrepor sus venascuandotoma posesiónde esa
silla! l)eseosode correspondera la confianzaqueen él se depositaba,añade
energíaa esteCuerpo,y procuranuevaformaa sus tareasdistribuyéndolaspor

IV RODRíGUEZ LASO. Nicolás: Elogio histórico del Excelentívimo Duque de Almodóvan p. III.
‘~ Editado por Sancha en Madrid en 1781 y la segundaedición en 1792.
154 RODRÍGUEZ LASO,Nicolás: Elogio histórico del Exceiensísbno Duque de Alrnodóvar, p. XIV.

‘>~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Elogio histórico del Excelentísimo Duque de Almodóvar p. XVI.
‘>~ Por cjcmplo. Voltaire sic el autor<le la voz «Inquisition» del Dicrionnairephilosophique.
‘~ RODRíGUEZ LASO, Nicolás: Elogio histórico del Exc:elentisknr, Duque de AI,nodóvan p. XVI.
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clases[...J.Dedía, de noche,os era patentesu ingeniosaactividad.En la Acade-
mia, en Palacio,en su casa,aprovechabalos instantesa beneficio de su amado
Instituto»158.

7. LASO, ACADÉMICO DE HONOR DE LA DE SAN CARLOS DE
VALENCIA’59.

En el Diario en el viaje, Nicolásmuestrasuadmiracióny conocimientode las
Bellas Artes, por eso no nosextrañaque durantesu estanciavalencianapronun-
ciaseun discursosobrelas mismas,enel senodela Real Academiade San Carlos
de Valencia,de la que fue nombradoacadémicode honorel 20 dejunio de 1798.

Durantelos másde veinteañosqueLasoestuvo ligado a la Academiade San
Carlos asistió a cincuentay dosjuntas generales.Recodemosque la media era
celebrarunajunta generalal mes. Se deduceque la máximacolaboraciónde Laso
con la Academiade SanCarlosfueel periodocomprendidoentrelos años 1801 y
1805.

Resumamoslas asistencias.Dos en 1798 (las juntasgeneralesde 14 de
noviembrey la junta públicade 6 de diciembre,en la que pronuncióel discurso
antes citado). Dos en 1799 (27 de abril y 31 de diciembre).Ninguna en 1800.
Nueveen 1801 (8 de febrero, 12 dejulio, 12 de agosto.18.21 y 22 de octubre,8
de noviembre,28 de diciembrey 31 de diciembre).Diez en 1802 (20 de enero,31
de enero,14 de febrero,4 de abril, 6 dejunio, II dejulio, 5 y 29 de septiembre,3
y 7 de diciembre).Lasoasistea sietede las diezjuntasque se celebraronen 1803
(9 de enero,2 defebrero, 5 dejulio, ide agosto,28 deagosto,6 de noviembrey 4
de diciembre).Seisen 1804 (11 de marzo,27 de mayo,29 dejulio, 9 y 16 de sep-
tiembrey 8 de diciembre).Cinco en 1805 (lO de febrero, 28 de luarzo. 27 de
abril, 1 dejunio y 2 de agosto).En la junta generaldel lO de noviembrede 1805,
a la que no asiste,Laso devuelvelos «papeles»de varios encargosqiíe le había
hechola Academia«diciendoque no los podía despacharpor sus muchasocupa-
ciones»160

Entreesasmuchasocupacionesy las turbulenciaspolíticasde la revoluciónde
la Guerrade la Independencia,Lasono asistea ningunajunta generalde los años
1806-1811,pero volvemos a registrarsu asistenciael 28 de junio de 1812 en la
Valencia ocupadapor el mariscal Suchet.Vuelve a desaparecerhasta la junta
general del 22 de abril de 1814. En 1815 asistea dosjuntas generales(12 de
marzoy 9 de abril). Unaen 1816(3de noviembre).Cinco en 1817 (2 de marzo,6
de julio, 5 de octubre,30 de noviembrey 31 de diciembre).El 1 de febrerode
1818es la última asistenciade Lasoa la Academiade San Carlos.

1>8 RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Elogio histórico del Evcelensísi,nn Duqoe de Abnnd¿var. p. XIX.
‘>~ Agradecemos al personal de dicha Academia la amabilidad en la consulla de su archivo, en cspecial al

proresor don Javier Oclicado.
«‘ Real Academia de San Carlos de Valencia: Libros de actas. Año /805, sin paginar.
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El Libro ¡ide individuosdestacadoshechosdeLasoenla academia:«Dijo la
oraciónen la juntapúblicade 6 de diciembrede 1798. Regalóuna Venusde már-
mol»’61.

7.1. La asistenciadeLasoa las juntasparticulares.

Menor fue la asistenciade Lasoa las juntasparticulares.Dos en 1801 (12 de
julio y 18 de octubre).Unaen 1802(6 dejunio). Cincoen 1803 (6 demayo,21 de
agosto,28 de agosto,6 de noviembrey 4 de diciembre).Tres en 1804 (27 de
mayo,29 dejulio y 9 de septiembre).Otrascuatroen 1805 (10 de febrero, 27 de
abril, 1 dejunio y 2 de agosto).En totalquince asistenciasa juntasparticulares,
agrupadaen los años1803-1805.

Tampocofueron grandeslos compromisosqueLaso adquirió en las juntas
particulares.Intentemosjustificarsu presenciaen algunasde ellas.Quizáasistióa
la primera,12 dejulio de 1801,paraapoyarel ingresocomo académicosdehonor
de varios noblesmadrileños,destacandoel marquésde Ariza162, cabezade la
familia Palafox,dondeNicolásLaso teníagrandesamigos.

En la juntaparticulardel 6 dejunio de 1802,Lasoaceptael único encargoque
asumióen estaclasede juntas.La junta quiso servirsede las buenasrelaciones
madrileñasde Lasoparahacerunaconsultaa la Academiade San Fernandoy al
Rey sobrela función que deberíatenerel nuevodirector de grabado.El amigo de
Laso, ManuelMonfort, habíaelaboradoun borrador,pero se decidió tomar el
ejemplo del plan de estudios,seguidoen la Academiade San Fernando:«Oído
estepapel [el de ManuelMonfortj y tratadolargamenteel asunto,resolvió la junta
restablecerla clasey uniformarseen todo a la prácticade la de SanFernando,
como así está prevenido,paracuyo efecto se deberáhacer unaconsulta a Su
Majestadpor mediode la expresadaAcademia,adoptandoel plan insinuadopor el
señordon Manuel Monfort, cuyo encargosehizo y admitió el señordon Nicolás
Lasodehacerla consultainsinuaday remitirsepor medio de la deSanFemandoa
Su Majestad».1t~3

La asistenciaa la junta del 27 de mayo de 1804 pudo estarmotivadaparaapo-
yar la candidaturade su amigo,JosefOrtiz y Sanz,deánde San Felipe,dondeel
SantoOficio tenía un canonicato,como oradorde la oraciónde la próximajunta

16> Real Academia de San carlos: Libro 11 de los individuos de la Real Academia de San Codos desde

su erección, folio 32 r. En el acta dc lajunta general del 18 de octubre de 1801 se lee. «El señor don Nico-
lás Rodrigues Laso, por mano de don Manuel Monfort, regaló una figurita de mármol, como dedos palmos,
copia de la célebre estatua de la Venus de Médicis, que la Academia apreció y dio a dicho señor las debidas
gracias».

>62 En adelante, apaerce en los catálogos con la siguiente definición: «Excelentísimo Señor Marqués de
Ariza y Eslepa, Grande de España de primera clase, Sumiller de Corps deS. M., Caballero de la insigne Orden
del Toyson de Oro y Gran Cruz de la Distinguida de Carlos III, admitido en 12 de julio de 1801ss. continuoción
de las actas.,, 118051.pp. 110-127.

‘~ ARABASCV: Libro de acuerdos yjuntas paniculares. Años 1800-1808, A, 6-VI-l 802,
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públicade distribucióndepremios.Ortiz fue elegidocon el voto deLaso’64.
Lasoasistió a la junta particulardel 29 dejulio de 1804, tal vez para,apoyar

el ingresode Juan Agustín CeánBermúdez,académicode la de San Fernando,
autordel Diccionario de losprofesoresdc las artes en España,amigo suyode los
tiemposmadrileños.

A la junta particulardel 1 dejunio de 1805, presididapor el corregidor,Laso
asistetanto en calidadde aficionadoa las artescomo en la de funcionario inquisi-
torial y juez subdelegadode imprentas,paraexponerla nuevanormativasobre
censura,a la quedeberánsometerselos grabadores.Estaadvertenciaesunadelas
últimasintervencionesde Laso,puesen la junta ordinariadel 10 de noviembrede
1805 le devuelvetodos los papelesa la Academiay, aunquevolveráa las juntas
ordinariasapartir de 1814,no asumiráningúnprotagonismocomo academíco.

7.2. Lasoreflexionasobredelas BellasArtes: Oraciónen la distribuciónde
Premiosgeneralesquecelebróla RealAcademiadeSan Carlosde
Valenciael día6 dediciembrede 1798.

NicolásLaso gozó de cierta fama durantesu vida como experto en Bellas
Artes, ajuzgarpor el recuerdoquede él conservabael obispoTorres Amat hacia
1835: «eraeclesiásticode no vulgar instrucciónen las bellasartesy cienciasnatu-
rales»’65.

En el Diario en el viage, Nicolásmuestrasu admiracióny conocimientode las
Bellas Artes, por eso no nos extrañaque durantesu estanciavalencianapronun-
ciaseun discursosobrelas mismas,en la solemnejuntapúblicacelebradaen seno
de la Real Academiade San Carlos de Valencia, el 6 de diciembrede 1798. De
estediscursoconservamosdosediciones:Una en la que se da cuentade la distri-
buciónde premiosgenerales,el 6 de diciembrede f79g,166 y otra de 1799, inser-
tada en la Continuaciónde las actas de la Real Academiadc las NoblesArtes,
establecidaen Valenciacon el título de San Carlos167.

El actofue preparadocontododetalleen la junta particulardel 28 de noviem-
bre, presididapor el corregidor:

‘~ Asisten el corregidor de Valencia y otros nucvc académicos para proponer el orador que debe pronun-
ciar un discurso en el concurso de premios generales. Hay dos candidatos. José Ortíz y Sanz y Facundo Isidro
Villaroiz, Triunfa Ortiz, apoyado, entre otros, por Laso, con quien compartía otros interescs y gustos: Ortiz era
deán y canónigo de la insigne iglesia colegial de San Felipe. Bibliotecario honorario de 5. M. Individuo de la
Real Academia de la Historia y Académico cíe honor de la Real dc San Fernando. Había ingresado cn la <le San
Carlos cl 6 de noviembre de 1803. Continuación de las acto. lISOSí, p. 120.

Jó> Torres Amat: Ibídem. corts y blay, Ramón: L arqaebisbe Eelix Asnal, p. 122.
65 RODR IGUEZ LASO, Nicolás: Oración que en la distribución de prent ios generale> que celebró

la Real Academia de San Carlos de Valencia el día 6 de diciembre de 1798 cIfro 1). s.l. s.l. sa. 111798]
37 Pp. 29 cts’.

‘~> ARABASCV: Libro de Actas. Años 1768-] 786. Acta de lalunla Pública de 6-XII-l798.

178
Razi,sla de la Inquisición

1999,8: 121-187



Antonio Astorgano A bajo «Li personalidad del ilustrado don Nicolás Rodríguez Liso <1747-1820)...

«Estandoya todo pronto parapodersecelebrarla junta pública de dis-
tribución de los premiosadjudicadosen las juntasgenerales,se resolvió
parael día 6 dcl próximo diciembre,a las tres horas de la tarde, pasando
primeramenteel recadode atenciónal señordon Nicolás RodríguezLaso,
encargadode recitarla oraciónen dichajunta, por si tuviesealgunadificul-
tadenestedía señalado.

Parecióa la junta prefijar el ordenconquedebíanrecitarlas poesíaslos
sujetosque a esteefectolas habíantrabajadoy estabanaprobadas.

Y se resolvió en estaforma: Excelentísimoseñorcondede Contami-
na165, don Pedro Piché y Rius,don Joaquínde la Cerda,Barón de Cheste,
don FranciscodeBahamonde,don JoaquínMartínez,don Narciso Foixa.

Nombró la junta para recibir a los señoresque en la citadatarde nos
favorezcanal señorcondede Ripalday al señordon JoaquínMartínez. Y
para todo lo que se pudieseofrecerparael mejor arreglo, quietud y luci-
mientode la esperadajunta y días queestarála casaabiertaparael público,
a los señoresBarónde Frignestaniy don Manuel Monfort.

Propusoel señorpresidenteparaacadémicosde honor,y fueron recibi-
dosy creadoscon muchogustode toda la junta: Excelentísimoseñordon
Antonio Cornel, capital general,ExcelentísimoSeñordon Ventura Caro,
ExcelentísimoseñorMarquésde la Romana y don Juan de Dios de
Nuebas»169.

En el discursohay referenciassacadasdel viaje a Franciae Italia, que Laso
recordaríacon el arzobispode Sevilla, Antonio Despuig,de tránsitopor Valencia,
caminodel destierroitaliano por su oposicióna Godoy. Es un elogio histórico de
las Nobles Artes y de los artistasvalencianos,pronunciadoen el mareomás
solemne,segúnresumeel actade la sesión:

«Fueestedíade muchoregocijoparala Academiay el quecolméa sus
individuos de las mayoressatisfacciones.El concursofue de lo másdistin-
guido de la Ciudaden literatura y en nobleza.El nuevosalón,sin añadirle
mas adornoqueel quese hallacolocadoparasiempre,tresarañasde cristal
y cuatromediasde la mismamateriaa tos dos lados de los dos nichos,
quedéperfectamentedecorado.Se pusierondossillas igualesen la misma
formaqueen la antecedentejunta pública del año de 1795,porqueasistióel
ExcelentísimoSeñordon Antonio Cornel, CapitánGeneraldel Reino y
nuestro académico de honor. Secolocé a la manoderechadel señorPresi-
denteel señor don FranciscoJavierdeAzpiroz. Asistieron los señorescon-
siliarios, viceconsiliarios, académicos de honor,don JoselCamarón,direc-
tor general,directores, tenientes,don JosefCamarén y Meliá, teniente
directorconejerciciode la de SanFemando,académicosde mérito y super-

>~ El conde de Contamina, Antonio de la Cerda y Martín. estaba casado, desde el 28 de diciembre de
1793, con una de las hijas de la condesa de Montijo, María Ramona. Como la ceremonia se celebró en casa de
la condesa de Montijo y Nicolás Laso estaba entonces en Madrid, es muy probable que asistiese a la ceremonia.
DEMERSON,Paula de: María Francisca de Sales Portocarrero, p. 88.

59 ARABASCV: Libro de acuerdasvjuntas particulares. Años 1787-1800, A. 28-XI-1798.
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numerarios.Asíqueentróen la salael señorpresidente,rompió la orquesta,
prevenidaa esteefecto».

Se entreganlos premiosfalladoslos días 14 y 15 de noviembrey, en seguida,
«el mismo SeñorPresidenteentregóa varios de los opositoresno premiadoslas
gratificacionescon que quiso animar su aplicación el ExcelentísimoSeñorDon
Antonio Despuig,arzobispode Sevilla, que hallándosede tránsito en Valencia,
con motivo de renovarla memoriaque tienede estesu Cuerpoy manifestarleel
afectoque le conservat70,como tanamantequees de laprosperidadde las Artes e
inclinado a favorecerlas,habíaconcurridoa ellaen la tardedel 27 de noviembre
último, y visto con este motivo las obrasejecutadaspara los premiosgenerales.
La Academiaagradececomo esjusto la generosidaddeestedignoindividuo suyo
y el interéscon quemira los progresosde susdiscípulos.Concluidoesto,el señor
O. Nicolás RodríguezLaso, Inquisidor Fiscal del Santo Oficio y Académicode
Honor, dijo en elogio de las Nobles Artes la oraciónsiguiente»t7t.En total el
arzobispoDespuig señaló21 gratificaciones,repartiendo160 realesentrelos
alumnosde primeracategoría,80 entrelos de segunday 40 entrelos detercera.

Laso manifiestael tema de su discurso: «Mi propósitoen estosbreves
momentossólo va dirigido a presentarosla ideajustade unasArtes no menosele-
gantesquemagníficas,la educacióngenerosay nacionalquede ellas manacomo
un río de su propia fuente, los varios rumbos que han seguidodesdesu primera
época,las ilustreshazañasque en los lienzospublicany puedeneternizarla gloria
de nuestrapatria, y los ejemplosde los distinguidosciudadanosque la hanhonra-
do. Con esto me prometo inspirar nuevos ánimosa la Nobleza,a fin de que se
dediquea conocercientíficamentelas bellasArtes,paraque sepaadmirary prote-
gerlos Artífices»t=2~

El matrimonioLeón Tello ha entresacadolas principalesideasdeeste largo y
farragosodiscursot73.

Respectoa la teoríade la belleza,Lasocreeen la objetividadde la belleza,que
tiene«susreglasfijas y no caprichosas»,establecidaspor la Naturaleza(«siendola
naturalezanuestramaestra»),quees maestratantoparael contempladorcomo para
el artista(«Los grandesartífices presentanen susobraslas faccionesde la belleza
natural»t74),lo cual llevaa que todoslos hombrestenganno pocoscriteriosuniver-
salesdejuicio estético: «Hay ciertascosasy no pocasque agradana todos igual-
mente,ved el efectode algunacausafija [.4. Es precisoconvenirquehay un prin-

‘~ Despuig fue elevado a arzobispo de Valencia el 1 de junio de 1795 y lntsladado a Sevilla cl 18 de
diciembre de 1795. Era académico de honor dc la de San Carlos desde el 26 dc octubre de 1795. Tatabién será
consiliario y académico de mérito por la pintura en la Real de San Femando. Conti,,u¿icióu de los ncta>...,

118051,p lIS.
‘~‘ Ibídem, pp. 26-27.
Pl RODRÍGUEZLASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Arles..., p. 32.
‘~> LEÓN TELLO, JoséFrancisco y SANZ SANZ. M’ virginia: La ertética académica española en el

siglo XVIII: Real Academia de Bellas Artes de San carlos de Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo,
Valencia, 1979. pp. 145-150.
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cipio comúnqueexcitaesteagradoprescindiendodel genio de los individuos [...].

Lo bello naturalcierto [.1 con razónagradaa todosporquees unaperfeccióndeci-
dida,estableciday arregladacon un modelo inalterable»t75.Consecuencialógica
de estaorientaciónidealistaes la afortunadaafirmaciónde la validezuniversalde
los principios artísticos:«las artesson cosmopolitas.Si se inventaronpor necesi-
dad, todostuvieron necesidadde ellas; y si por placer,el placer es natural a
todos.»t76Garín critica la frecuentereferenciade Lasoa la «estéticasedicente
naturalista»,porque«fue precisamenteesterigurosoy pococomprensivoprecep-
tismo neoclásicoacademicistalo másantinaturalquepuedeconeebirse»t77.

NicolásLasocreeque el sensualismoy el racionalismono explicansuficien-
tementeel fenómenodela contemplaciónestética,la cual es un mecanismopsico-
lógico complejo.

Sus preferenciasneoclásicasse dirigen lógicamentehacia las obras de los
artistasgriegos,quienesaprendieronel artede la Naturaleza,y hacia la eclosión
renacentistay su vinculacióncon los maestrosgriegos(«fueronparanosotroslos
antiguoslo quepataellosfuela naturalezas>).Estosartistasencarnabanel concep-
to estético fundamental:«El artista docto y enamoradode la verdaderabelleza
imitara a la naturalezaen su ordeny disposiciónarmoniosay tomaráde cadauna
de sus partesaquellagracia,aquelespíritu, aquellaactitud que forma un nuevo
todo, un nuevocomplejoideal de seresbellosy maravillosos»’78.

Por el contrario,a Laso no le gustanlos pintores holandeses:«Copienlos
Holandesesen sus cuadros,bellos por otras mil cualidades,aquellassus figuras
pesadas,aquellosmovtmíentossin gracia, aquellossus hábitosgroserospoco
deleitososa un almainflamadade sublimesideas».

Lasoteníauna concepciónaristocráticadelos agentesartísticos,derivadadel
carácterracional de la contemplaciónestética.Cualquierpersonano puedeser
buencritico de arte. En consecuenciadefine así las condicionesdel buencritico:
~<unamiradajustay segura,unaimaginaciónfácil de inflamarseperoqueconozca
el dominio de la razóny un pensarpronto y tal quepuedaabrazara un tiempolas
semejanzasde los objetosy notarlas diferencias,un gustopuro y decididoqueen
cualquieratiempo,en cualquieraedady en cualquierestilo no se apartejamasde
lo verdaderoy de lo bello, sonlas cualidadescaracterísticasdeun espíritudestina-
do por la naturalezaparaserconocedordelas artes»t79.

Laso no puedesustraersea los condicionamientossocialesde su tiempoe
identifica la culturaestéticacon la clasenobiliaria: «nobles,grandeanalogíahay
entrevosotrosy las artesque tambiénse llaman nobles;y así como las mecánicas

~ RODRíGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Arles..., p. 44.
‘75 RODRíGUEZLASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Artes.,., p. 38.
‘~ RODRIGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Arles,,., p. 46.
‘77 GARIN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María: La Academia Valenciana de Bellas Arles. El movi-

miento academicista europeo y su proyección en Valencia, Valencia. 1993, p. 137.
“~ RODRíGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Arles,.., p. 40.
~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Anes...,p. 37.
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parecesonparael común del pueblo,aquellaspiden vuestroestudioy aúnvuestra
ocupación».Peroel reconocimientode esteprivilegio comportabala atribuciónde
la obligaciónde su patrociniode las artesy de las enseñanzasartísticas.Es com-
prensibleque estimaseque la formamáseficientede ejerceresteúltimo fuera el
apoyo a las Academiasde Bellas Artes y que citasecomo ejemplo la eficacia
alcanzadapor la de San Carlosde Valenciaen docenciaartísticat80.

La ocupaciónen tareasartísticasera muy adecuadapara los nobles.Cuando
se encontróen Nápolescon el marquésVenuti, director del museonapolitano,
anota: «El MarquésVenuti, quees el director,estabapintandoen su gabineteun
cuadromuy bueno,cuandoentramosa cumplimentarle.Ejemplodigno de imitar-
se, en todas las naciones,por los caballeros,que se contentancon malgastarsus
mayorazgos»(Nápoles,9 demarzode 1789).

Laso,como buen neoclásico,admira la Naturalezay creeque los artistas
debenimitarla, perose oponea la imitación literal: «el artífice queprocuraseimi-
tarla servilmenteseríaun artífice estéril y, sin riquezade imaginación».Estima
que «hade elevarsesiempresobrela materiaa la esferaespiritual de las ideas»,
que ha de trascenderlas impresionesfenoménicas.Su idealismono es abstracto,
no quedareducidoa un frío formalismo.Prescribequeseha de animarla materia
«imponiéndolaa su modolas pasionesqueson propiasdel espíritu;estoes algo
de sublime;éstees indicio de la energíadel alma»t8>.Poresto,en la formaciónde
un artistadebeconjugarseunabuenaformación técnicay «el cultivo del espíritu y
del corazón, y sin entenderel lenguajede las pasiones,el mecanismoes inútil».
Parasersimplecopistade la Naturalezabastateneragudezasensorial,peroel ver-
daderoartistanecesita,además,talentoparael raciocinioy el pensamiento,y viva
imaginaciónque le permita asimilar y expresarla vida, los movimientosy las
pasiones:«La ejecución mecánicaes para los que no tienen másque ojos. Estos
copian la materiay los cadáveres,mas la imaginacióncopia la vida, los movi-
mientosy las pasiones»t82.

La formacióndel artistadebeser lo máscompletaposibley deberíaabarcarel
estudiode las costumbres,de la historiageneral,de la literaria y de las artesy los
artistasy, por supuesto,del dibujo, en su doble vertiente,técnica y estéticat83.
Garíndestacaque el discursode Lasoes «dignode figurar entrelas máseficaces
apologíasdel valor didácticodel dibujo»t84.No es la primeravezqueLasodesta-
ca la importanciadel dibujo. Diezañosantesescribióen el diario de su viaje,des-
puésde visitar el Hospicio deNicolásBeaufonde París:«los niñosaprenden,des-
puésde las primerasletras,el diseñoindispensablemente,como fundamentopara
lasdemásartes,a quese quierandedicar»(París,10 dejulio de 1788).

‘~ RODRÍGUEZLASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Aries..,, pp. 32-33.
‘~‘ ROI)RIGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las NoblesArtes p. 39.
~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las NoblesAnes,.., p. 3>.

5.5 RODRÍGUEZLASO, Nicolás: Oración en elogio de la.s NoblesArle ,.., p. 43.
184 GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe Maria: Li Academia Valenciana de Bellas Artes. FI ““‘vi-

miento acaáe,nicista europeo ~su proyección en Valencia, p. 137.
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Un fiscal inquisidorno podíadejarde tocar el temade las relacionesentreel
arte, las costumbresy la moral: «Así entenderéis[las matronasvalencianas]la
conexiónde las Artes con la moral del corazóny el influjo de ellas sobrelas cos-
tumbres»185.SegúnLaso,el artey la moralcompartenlasmismasvirtudescívicas
y un principio básico(el orden):«Bajo el imperio de las Bellas Artes reposaron
siemprela humanidady las virtudesciviles, comobajo sombraapaciblede benéfi-
carama,ya seaporqueel entendimientoiluminadollame a concordiaa los senti-
dos y los sujetedulcementea las leyesde la razón rectay justa,ya seaqueen el
corazónhumanohay ciertassemillasdel orden y de la simetríade las acciones,
cualidadestan necesariasen la conductade unaacciónmoral,comolo sonparala
excelenciade un 186 Lasoestableceuna interesanterelaciónentre la obra
de artey el ordenmoral, tanto por el temacomo por los valoresartísticos,al con-
siderarque lasartescontribuyena producir«el amorhabitualdel orden»,amor al
ordenquees una virtud del almaquerecibeel nombrede «gusto»,si hablamosde
arte,o el de «virtud» si se tratade costumbres.No desestimala influencianociva
o edificante del cuadropor razón del tema,pero destacala importanciade los
efectospositivosejercidospor los valoresestéticosdela obraen el contemplador:
«los ojos aun los másengañados,viendo los prodigiososdechadosde la escultura
y de la pintura y observandolos edificios magníficos,labradoscon la máscumpli-
da exactitudy los ánimosaúnmenosdispuestosa la virtud y a las graciasparece
quese acostumbransin querera un cierto orden,delicadezay regularidad,recono-
ciendolas obrasperfectasy las accionesde los héroesy formanel empeñodeimi-
tar los modelosdela simplicidad,de la rectitudy de la beneficenciaqueseextien-
de igualmentea todos».

Mientraslas artesmecánicastendríanpor objeto remediarlas necesidadesdel
hombre,las bellasnaceríandel contento,de la pazy de la abundanciay tenderían
al perfeccionamientodel hombre;por este motivo, aunqueno niegael interésde
los efectos gozososde la obra, consideraque su finalidad trascenderíala mera
complacenciapropia del pasatiempoy se insertaríaen la esferade los valores
humanosmás importantes.La misión educativay social del arte se cumpliría de

187
maneradirecta:«manacomo un rociode su propiafuente»

León Tello resume:~<RodríguezLasoplanteabala eticidadde la obradesdela
esteticidad,porqueveíaen el orden un fundamentocomúna los dosvalores:en la
percepcióndela obrano sólo seproducíael goceinherentea la contemplaciónde
sus propiedadescalologicas,sino la asimilación moral de su significaciónestruc-
tural. Como puedeadvertirse,presentabala cuestiónconunamayorprofundidad
queotros autoresneoclásicos»t88.

Diez añosdespuésde realizarel viaje a Franciae Italia Lasocontinúacon los
mismoscriterios estéticosquenosmostróenla visitasa las distintasobrasde arte,

‘~> ROORIGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las NoblesArtes.,., p. 42.
‘~ RODRJGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Mies.,,, p. 43.
~ RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Arles,,.. pp. 42-44.

~ LEÓN TELLO, JoséFranciscoy SANZ SANZ, M’ Virginia: La estética académica española en el
siglo XVIII, p. 89.

183
Revista de la Inquisición

1999,8: 121-187



Antonio Astorgano Abajo «Li personalidad del ilustrado don Nicolás Rodríguez Liso (1747-1820)...

que, simplificando,consistíaen mostrarpocoagradohaciala escuelaholandesa,el
artemedievaly barroco.Su concepciónestéticaesincompatiblecon la de los siglos
anteriores,en especialcon la escuelade Churriguera.Por el contrario,suspreferen-
cias, claramenteneoclásicas,se dirigen hacia los artistasgreco-romanosy renacen-
tistas. Cita con especialelogio a Leonardo,Rafael,Correggio, Tiziano y a los
Carracciy su escuela.Consideraigualmenteque «el estudiosoMengsy el franco
Battoni danunanuevaluz comodosgrandesluminaresde aquelftrmamento»t89

Comoera lógico en unaOración crí elogio de las NoblesArtes y de los artis-
tas valencianos,la última partedel discursoestádestinadaa ponerde manifiesto
la importanciade la modernaescuelavalenciana.Porun lado destacael interésde
las excavacionesde Puzol, Saguntoy Moncada;por otro, el valioso mecenazgo
del Duquede Calabriay de San JuandeRibera. Alabaa artistasvalencianoscorno
Conchillos,March,Ribera, Vergara,Esteve,Monfort, Palomino, Selma,Ballester
y Fabregat«y otros muchos»19(1

Felipe Garín resumeel valor de estedilatado discurso: «Su piezaoratoria,
engoladay altisonantecomo pocas,contieneno obstantealgunosdatosy observa-
cionesdeinterés,másquizáqueotras semejantesde actosanálogos»t9t.

8. EL INQUISIDOR LASO, BIBLIÓFILO Y CENSORDE LIBROS.

Sabidoes que la únicaarmapoderosaque le quedabala Inquisición a finales
del siglo XVIII, potenciadapor la reaccióncontra la propagandarevolucionaria
francesa,era la de la censura.Ciertamentela mayorpartede la verdaderacensura
estababajo el control del Consejode Castilla, pero la censurainquisitorial conti-
nuéexistiendoparalelamentea la del Estado,como pruebala existenciade varios
índicesnuevosy numerososedictosinquisitoriales.

Un trabajoconstantequeLasodesempeflódurantesu largaetapainquisitorial
fue el de la censurade libros. En el viaje a Franciae Italia se nosmostrarácomo
un granbibliófilo. Desdedentrode la Inquisición podrásatisfacerso pasiónde ver
toda clasede libros.

Lógicamentela firma de Lasoaparecejunto a la de los otros dosinquisidores
en la remisiónal inquisidorgeneralde tal o cual hojao libro sospechosoo prohi-
bido. Kamenresumeque «de 1747 a 1807, la Inquisición condenóunos500 títu-
los de libros en francés,correspondiendola mayorproporciónal periodoposterior
a la RevoluciónFrancesa>~t92.Una de las ocupacionesde Lasoera la clasificación
y cuidadode los libros aprehendidosqueestabanalmacenadosde malamaneraen
los sótanosde lospalaciosinquisitoriales.

Laso no era uno de los clérigos ignorantesy de mentalidadestrechaque se

‘~< RODRÍGUEZ LASO, Nicolás: Oración en elogio de las Nobles Artes pp. 47-48.
MX> RODRÍGUEZ tASO, Nicolás: Oració,,. en elogio de las Nobles Artes Pp. 50-64.

‘<‘ GARÍN ORTÍZ DE TARANCO. Fclipe María: Li Academia Valenciana dc Bellas Artes. p. >37.
«~ MAMEN, I-lenrv: Li btquírición Española, op. cii., p. 278. Hl año de ingrcso de E aso en la lnc

1oisición.
1779, se prohibieron cl Sv.oNne de la nature. de Flolbach y el Droit des gens, dc Vatíel.
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hicieron con el aparatode la censuraen el siglo XVIII, de los que habla
Kament93,sino másbien era uno de los que aprovechabanla censurainquisitorial
para adquirir conocimientos,al tuenoshasta1800. Recordemossu dominio de la
retórica y de idiomas: griego, latín, francése italiano. Un golpe muy duro para
don Nicolásdebió ser el edictodcl 12 de enerode 1801,que publicabala Bula
Auctorem Fidei, en cuyacláusula63 prohibíatajantementeleero guardarlas actas
del Sínodo de Pistoya,cuyatraducciónespañolaél mismo habíarealizadoclan-
destinamente,segúnalgunasfuentes.

Este incidente,quecoincidecon lo másálgido de la campañadel partidocle-
rical y de la Inquisición contra los jansenistas,pudieramarcardos etapasen la
concepciónvital de su función deinquisidor, porpartede Laso

DesdehacíatiempoLasosabíaquela naturalezade la censuraera máspolítica
que religiosa.Sabíaquemásque a combatirherejías,se dirigía contralas ideasde
libertad, igualdady toleranciade la Ilustración y de la Revolución Francesa.Eran
muchasde las ideasquedefendíanél y los amigosde la condesadeMontijo. Poreso,
el día18 de mayode 1788,observaqueenel puestofronterizode Perpignan,el adua-
nero«leíaen Pope»,cuyasobrastraducidasal francésseránprohibidasen 1804.

La firma de Laso aparecetambiénen numerososinformes, generalmente
favorablesa la concesiónde licencia paraleer libros prohibidos.Porejemplo,la
deljoven catedráticode la Universidadde Valencia,NicolásMaríaGarelli y Batti-
fora (1777-1850),enoctubrede 1802.

Paradójicamente,el único informe de censura,totalresponsabilidadde Laso,
quehemosencontrado,no es en el ejerciciode inquisidor, sino comoindividuo de
la Academiade la Historia,de la queera miembrodesde1779,como hemosvisto.
Fechadoen Madrid el 12 de diciembre de 1793, deniegala publicaciónde dos
manuscritos:uno intitulado OdinacionsJetesper lo señor rey en Pere Ten, rey
d’Aragó sobre lo regimeníde tois losofflcials de la suacort ¡nol notablesneces-
sanese profitoses, y otro, Estoriasdelossantosde España:

«ExcelentísimoSeñor: He reconocidoel manuscritointitulado Odina-
cwnsfeles per lo señor rey en Pere Ter.s, rey d’Aragó sobre lo regimeníde
tois los officials de la sua cori mol notablesnecessariese profitoses,y
siguiendoestasordenanzaslas mismasquese hallan publicadasenel tomo
22 de los Bulandos,pareceexcusadopensaren quese imprimanpor la Aca-
demia.

Tengoentendidoque sehallan traducidasal castellanoen la biblioteca
de El Escorial,y siendouna traducciónbuena,se podríaver si convendría
juntarestaobraconla otra manuscritaque poseela Academia,y herecono-
cido igualmente,intitulada Oficios de la casa real de Castilla, primera y
segunda parte, su autor, GonzaloFernándezde Oviedo y Valdés,y publi-
carlasen algún volumen conalgunailustración,puesuno y otro manuscrito
tienensu mérito.

De ésteúltimo correnmuchascopiasen libreríasdeCuerposy particu-

‘~ RAMEN, Heniy: La Inquisición Española, op. cii,, p. 277.
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lares;y así,en casode resolverla publicacióndicha,convendríacotejar la
copiaquetienela Academiaconlasquepereciesenmásexactas.

En cuantoal otro manuscrito,quetambiénhe leído, distribuido en dos
tomos,intitulado, Estorias de los santosde España, hallo que,de sobreser
unacopia mal hechade algunaobraantigua,de que no he podidoadquirir
noticia ni en la BibliotecaReal ni en otraparte, no seríaútil su publicación
paralos fines que seproponela Academia,puesni trae vidaso historiasde
santosde España,sinode algúnotro, siendocasitodasde santosbien anti-
guosy defestividadesde la Iglesia,y escritassin lacrítica quesedebeape-
tecerenestasmaterias,y sin interésparticularporsusnoticias para la histo-
ria deEspaña.

En el tomo segundose halla la Vida de San Ildefonso, arzobispode
Toledo, en metros,a diferenciade todaslas otras, queestánen prosa,pero
estasingularidadno contribuycmucho a la publicaciónde la obra.

La Academiaresolverálo quetengaporconveniente..
Madrid y diciembrede 1793. Nicolás RodríguezLaso [fiínia autógrafa

y rúbrical»194.

Poresteinforme vemosenNicolás un censorexigentey criticistaa lo Grego-
rio Mayans,perojustificando con datos su posturanegativa,que debió crearle
prestigioentresuscompañeroacadémicos.

Tambienejerció el papelde censorrespetadoen la Academiade Bellas Artes
de SanCarlosde Valencia. A lajuntaparticulardel 1 de junio de 1805,Lasoasis-
te paraexponerla nuevanormativasobrecensura,a la que deberánsometerselos
grabadores:

«El señorNicolásLaso,como subdelegadode imprentas,presentéla
Real Cédulade Su Majestady señoresdel Consejopor la cual se manda
que la autoridadrelativaa las imprentasy libreríasdel reino se reúnanen
un sólo juez de imprentascon inhibición del Consejoy demástribunalcs,
bajo las reglasque se expresanen el artículo25, que dice: Los grabado-
res, sean de estampas o de mapas, deberán presentar los dibujos a este
tribunalparasu aprobacióny antes de publicarlas enlregarán un número
de ejemplares especificados en el artículo anterior, so pena de perder las
láminas.

El artículo28 dice: Ningún cuerpoli/erario o político, Academiani
Sociedad podrá imprimir por sí cosa alguna ni aún las memorias, actas o
programas de premios, pues para la impresión de éstas y cualesquiera
otras obras deberá sacar licencia del juez de imprentas, entregando en su
Secretaria eí número de ejemplares especificado en el artículo 24, pero sin
pagar derechos»’9-t

Esemismo añode 1805 la función censorade Laso adquieresu máxima rele-
vancia,puesjugó un papelimportanteen la publicaciónde las actasde la Inisma

‘~ Real Academia de la Historia, Archivo, lega)o 11-824(1.
~»ARABASCV: Libro de acuerdos yjunlos paríicular¿.s< Años 1800 -1808, A. 1-VI-1805.
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Academiade SanCarlos.En la página127 del libro Continuaciónde las actasde
la RealAcademiade las NoblesArtes, establecidaen Valencia con el título de
San Carlos y relación de los premiosque distribuyóen sujunta pública de 4 de
noviembrede 1804196,se lee: «ImprímaseLaso».

10. CONCLUSIÓN

La dudaque nossurgeesver el alcancede la mordazaque el sistemainquisi-
torial supusoparael desarrollodeestasaptitudespersonalesenNicolásRodríguez
Lasoqueenriquecíansu personalidad.No cabedudaquehubo luchaen el espíritu
de Nicolás Laso,por una parte, entrelas ideasdel jansenistay del partidariodel
progresoen todos los terrenos:artístico,pedagógico,social, técnico y moral,
como se apreciaen el viaje a Franciae Italia y, por otra, entre la futilidad y la
represióndel sistemainquisitorial del queeraun destacadoservidor.

¿PorquéNicolásno plasmóen másiniciativas y escritossusideashumanísiti-
casy artísticas?El muchachoactivoe inteligente,admiradorde la culturafrancesa
y del jansenismo,que buscaafanosamentedestacáren sociedad,solicitandoel
ingresoen las academiasde BuenasLetrasde Sevilla y de la Historia,se va adap-
tando a las circunstancias,de maneraque en los últimos añosde su vida pudo
sobrevivir alternativamenteentreantijansenistas,revolucionariosafrancesadosy
liberalesy contrarrevolucionariosfernandinos,y morir tranquilo en medio de la
revoluciónliberal de 1820.

Creemosque la moldeabletrayectoriavital del cautelosoLasoestuvomarcada
por su alejamientode la Corte, ya que prácticamentenuncasalió de Valencia
desde1794, lo que le permitiópasardesapercibidoy desmarcarseoportunamente
del grupode los filojansenistasmadrileños,donde se discutíancuestionespolíti-
cas, teológicas,socialeso culturales,bajo la vigilancia de la Corte,que les llevó a
la posteriorpersecucióny desintegraciónde la secta.Además,la Inquisición sabía
lavaren casalos trapos suciosde maneraque «de los clérigos incriminadoscasi
todoslogranescaparsede las ganas

Sin dudapodemosaplicarlea NicolásLasoel juicio queFelix TorresAmat le
aplicaa todoslos de «PuertoReal»y sus aliados: «un alma superiora los halagos
y a los revesesde la fortuna,una aplicacióninfatigableal estudio,mucho amoral
retiro y costumbresseveras»>98.Pero a diferenciade la mayoríade los filojanse-
nistas, Laso no pone ardor en participar en controversiasestériles,sino que se
limita a cumplir con las obligacionespropiasde su oficio deinquisidor

~ En Valencia y Oficinade BenhoMonfon, ln,presor de la Academia. Año MDCccV 11805].
197 TOM5ICH: El jansenismo en España, p. 94.

“>~ TORRES AMAT, Fetis: Vida del Jlusíráimo Señor Felis Atnat, arzobispo de Palmira, Imprenta que
fue de Puentenebro, Madrid, 1835, p. 116.
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