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RESUMEN 

Esta comunicación esboza el perfil de uno de los protagonistas del proceso de 
transición que supone el reinado de Carlos IV: el padre Manuel Gil, de los clérigos 
menores. El protagonismo de este autor en el escenario de entre siglos es 
incuestionable: testificó contra Olavide, se reveló contra las disposiciones 
reformadoras de las cofradías, fue espía de Godoy y jugará un papel fundamental en 
la ‘revolución santa’ de 1808. Su propio perfil público, como persona polémica, 
admirada y cuestionada a un tiempo, representa las contradicciones de una ciudad de 
dobles velocidades, entre las reformas y el apego a la tradición. El análisis de su 
producción impresa desvela un proyecto político para Andalucía centrado en restituir 
a Sevilla su antigua posición como ciudad preferente entre las de la monarquía.  
Palabras clave: Manuel Gil, Discurso, Monarquía, Sevilla, Carlos IV, Historia del 
periodismo. 

SEVILLA AAD THE MONARCHY IN TIMES OF THE GOYESCA 
ENLIGHTENMENT: THE LOOK OF MANUEL GIL, PREACHER, 

RELATIONSHIP MAN, POLITICIAN AND JOURNALIST  
(1789-1808) 
ABSTRACT 

This paper presents the profile of one of the protagonists of the transition process 
that involves the reign of Charles IV: Father Manuel Gil, of the minor clerics. The 
protagonist role of this author in the scenario between centuries is unquestionable: 
he testified against Olavide, revealed himself against the reforming dispositions of 
the brotherhoods of Holy Week, was a spy for Godoy and will play a fundamental 
role in the ‘holy revolution’ of 1808. His own public profile, as a controversial 
person, admired and questioned at the same time, represents the contradictions of a 
city of double speeds, between reforms and attachment to tradition. The analysis of 
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its printed production reveals a political project for Andalusia focused on restoring 
to Seville its former position as a preferred city among those of the monarchy. 
Key words: Manuel Gil, Discourse, Monarchy, Seville, Carlos IV, history of 
journalism. 

INTRODUCCIÓN 

Los intelectuales y hombres de letras jugaron un papel nuclear durante el reinado de 
Carlos IV. Muchos buscaron en la pluma el refugio desde el que rebatir los excesos 
del despotismo carolino (Sánchez Blanco 2002; 2007) o lanzar propuestas de 
reformas definitivas (Álvarez Barrientos, 2004). Ya en la década de los setenta, aquel 
absolutismo férreo se había cobrado como víctima al asistente Pablo de Olavide 
(Gómez Urdáñez, 2020), y con él, al más acabado proyecto reformista, esbozado en 
la capital hispalense (Ollero y Fílter, 2022), sin que se haya analizado, por el 
momento, el impacto que tuvo sobre el imaginario cultural y el destino político de la 
ciudad la caída del peruano.  

En este trabajo, se esboza el perfil de un personaje neurálgico en el viraje que 
conduce hacia la Sevilla liberal: el clérigo menor Manuel Gil. A través de su 
trayectoria, que arranca en las polémicas por el teatro y la denuncia de Olavide, se 
puede visualizar la evolución política de la ciudad en las últimas tres décadas del 
Antiguo Régimen. Aunque su figura ha sido esbozada por trabajos aislados, 
concentrados en episodios concretos de su vida, como la implicación en la 
conspiración Malaspina y su papel en la revolución santa de 1808, se emprende aquí 
una tarea de reconstrucción biográfica. Además de sermonista, literato y disertador, 
es ante todo un actor político que desempeñó los roles de espía, polemista y agitador 
de masas en estos años decisivos para la redefinición de la monarquía. Esta 
investigación analiza su discurso, plasmado en relaciones, papeles, sermones, obras 
de divulgación, escritos periodísticos y propagandísticos, y sus ideas sobre la 
Ilustración, las reformas, la religión y el gobierno, así como la implicación del 
personaje en el cambio de modelo comunicativo.  

1. UN INTELECTUAL EN LA SEVILLA DE OLAVIDE  

Manuel Gil nació en la década de los cuarenta en Zalamea de la Serena, provincia 
de Huelva (Beerman, 1992:174; Garnica, 1986:378). Con veinte años se ordenó 
sacerdote, e ingresó en los clérigos menores de Sevilla, orden de la que fue padre 
maestro llegando a ser Provincial y a cuya casa del Espíritu Santo estará vinculado 
durante la mayor parte de su vida.Hasta finales de los años ochenta su trayectoria 
como hombre de Iglesia y como literato estará centralizada en el ambiente local, 
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ocupando cargos de Examinador sinodal de Sevilla, auditor de la Sacra Rota y 
Prefecto del Colegio de Abogados desde 1768 (Aguilar Piñal, 1992:194). Mantiene 
estrecho vínculo, además, con las instituciones ilustradas como socio teólogo de 
erudición de la Real Sociedad de Medicina, donde ingresó el 5 de diciembre de 1771, 
y socio de número de la Real Patriótica de Sevilla.  

Del prestigio literario del personaje dan cuenta sus disertaciones publicadas en 
las Memorias de la Real Academia de Medicina de Sevilla, si bien algunos de sus 
trabajos quedaron inéditos (Gil, 1772). Sus trabajos para esta sociedad científica 
interpretan las Sagradas Escrituras con una línea de investigación que intenta 
hermanar ciencia y teología buscando el posible fundamento físico y químico de los 
hechos narrados (Hermosilla, 1970:653-703). Apoya su razonamiento en 
argumentos racionales que se sostienen sobre la observación empírica, de modo que 
las cuestiones milagrosas sobre las que trabajó — las resurrecciones (Gil, 1786: 456-
480), la muerte natural del dragón del libro de Daniel (Gil, 1798: 470-502) — sólo 
serán tal si se descarta que las razones naturales no contribuyeron a la sanación.  

En la Sevilla de las polémicas filosóficas, Gil alcanzó fama en el ejercicio de la 
censura: fue revisor para las academias y la Inquisición — Poema de la Gracia de 
Donato de Arenzana apareció publicado con su parecer—, y fue solicitó en la 
vigilancia de las novedades como se desprende de esta anotación en una traducción 
manuscrita de un discurso de Pope: «debe leerse con reserva por lo que tiene que 
huele al optimismo» (Gil, 1785).  

1.1. El desencuentro con Olavide 

A partir de la década de los setenta el clérigo sevillano empieza a despuntar como 
polemista manifestándose contra la reapertura del teatro, lo que le conducirá al 
enfrentamiento con el asistente Pablo de Olavide, contra quien declaró ante el Santo 
Oficio por la academia de formación profesional para comediantes que había abierto. 
Alegó el escándalo público que generaba la formación no segregada por sexos y que 
se hubiese admitido como alumno a un novicio de su propia orden (Aguilar Piñal, 
1974). Más adelante, Gil participará en la campaña de difamación por la falta de 
religiosidad de Olavide. Aunque es más moderado que otros críticos, va a declarar 
en su contra cuando Joseph Gómez de Avellaneda denuncie al asistente por impiedad 
y por el nuevo plan de estudios para la universidad en julio de 1773. Se presentó 
como testimonio el informe que había redactado el clérigo en el que expone la 
reacción de Olavide contra las devociones populares desde su llegada a la capital 
andaluza, tratando de abolir, según Gil, aquellas «supersticiones de un pueblo 
bárbaro, y mudar las costumbres de la ciudad» (AHN, Inquisición, 1866, n.º 2).  

Gil intentó arrastrar a su mismo destino a cualquiera de los que estaban en la 
órbita del asistente. Así, en 1777 denuncia ante los tribunales de la Inquisición, junto 
al abogado José Iglesias, la comedia de Cándido M.ª Trigueros, también miembro de 
la tertulia de Olavide y cuya autoría revela, Juan de buen alma. Se trata de una 
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adaptación del Tartufo de Moliere, que ridiculizaba la hipocresía en materia de 
religión y fue representada en Sevilla en los años 1775, 1776 y 1778. Dice de ella 
que «es una atroz sátira contra la devoción y constituía un último esfuerzo para 
desacreditarla en el espíritu del pueblo», y que él mismo «fue testigo del general y 
gravísimo escándalo que causó en la ciudad».1 En agosto de 1777 consiguió que la 
Inquisición decretase la prohibición de las representaciones previstas en el teatro del 
Príncipe en Madrid por contener «proposiciones mal sonantes y peligrosas», y 
representar «acciones escandalosas, incitativas a la lujuria, capaces de corromper las 
buenas costumbres» y denigrar a las personas eclesiásticas.2  

Tras estas críticas por la impiedad de Olavide y sus seguidores se oculta el 
verdadero motivo del desencuentro entre ambos: la reforma planteada de las 
cofradías y hermandades que consideraba un agravio al fervor popular y la tradición, 
pero sobre todo un ataque a los poderes ciudadanos. En este punto Gil será su más 
férreo antagonista por su vínculo con la hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, de la que era predicador habitual (Gil, 1766) y su principal valedor ante 
las disposiciones reformistas de lo que se denominó Expediente General de 
Cofradías (Plaza, 2021:50). En 1768, Olavide había prohibido las procesiones 
nocturnas de Semana Santa por considerarlas fuente de desórdenes públicos y 
delitos, atentando contra los privilegios de las hermandades. Se abre así una década 
de tensión y reformas en las que el cabildo sevillano y el propio Consejo de Castilla 
dictarán nuevas disposiciones para el fin de la penitencia de sangre, los desfiles de 
penitentes con antifaz y las procesiones nocturnas (Real Cédula, 20-febrero-1777). 
La polémica se encontró de frente al padre Gil, encargado por su hermandad de 
gestionar el expediente para la aprobación en Madrid de sus nuevas reglas que, 
contra lo dispuesto, confirmasen sus antiguas prerrogativas para hacer estación de 
penitencia con nazarenos en la madrugada. Su habilidad negociadora permitió que 
se aprobasen las reglas en 1783, tras una década de tensión en la que se temió por la 
suspensión de la hermandad. En el camino, Gil apoyó los engaños, resistencias y 
desacatos que la hermandad puso en juego para sortear las órdenes municipales y 
ministeriales. Su perfil político se reforzará a lo largo de la década de los ochenta, lo 
que lo catapultará hacia la Corte.  

2. LA ETAPA LITERARIA: INTÉRPRETE DE LA ACTUALIDAD 

Con el reinado de Carlos IV se inicia un período de efervescencia política y tensiones 
sucesivas en el que Manuel Gil apuesta por la proyección literaria para poder 
defender sus ideas políticas. Los primeros encargos de envergadura los recibirá en 
la Sevilla de 1789 como predicador y relacionero en las celebraciones luctuosas por 

–––––––––––– 
1 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 1866 (1, 2 y 5) 
2 Edicto de 20 de junio de 1779. Archivo de la Villa de Madrid, Sec. Espectáculos, 3-471-12, (Aguilar 
Piñal, 1974: 204). 
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el fallecimiento de Carlos III y la subida al trono de Carlos IV. El primero de ellos 
fue el sermón de las exequias que organizó la Real Sociedad Médica que se 
imprimiría en los talleres madrileños de Benito Cano (Gil, 1789), en el que expresa 
su compromiso con la actualidad, revisando el pasado y planteando soluciones a los 
problemas del Estado al más puro estilo reformista del momento (Montoya, 2021). 
Se le atribuye igualmente la redacción de la relación de las exequias (Gil, 1790a) que 
en honor de Carlos III había organizado el Cabildo municipal (Aguilar Piñal, 1992: 
191). Se imprimió para enmendar los errores de la escrita previamente por Juan 
Camacho del Real y Caballero y para contrarrestar el poder crítico de tantos papeles 
que intentaron afear la memoria de las exequias (Montoya, 2020).  

En la relación del ayuntamiento por la proclamación de Carlos IV (Gil, 1790b), 
Gil mantiene una postura moderada que apuesta por prolongar la obra reformadora 
de Carlos III y concluir la restauración de la nación. No se trata de emprender nuevas 
empresas, sino de desarrollar las ya emprendidas. Se muestra aquí como un firme 
defensor de la monarquía absoluta y el vasallaje, y contrario al despotismo y el 
gobierno interesado. Justifica la religión como un instrumento político de la 
monarquía, pues sin «el Padre de las Luces» los vasallos están desprotegidos y en 
manos de orgullosos gobernantes que no buscan más que su interés personal y su 
provecho. Un elemento central en su discurso va a ser la reivindicación de la 
identidad andaluza, ya en fecha tan temprana, frente al conjunto de la nación. El 
respeto a la religión, el amor a sus reyes, la obediencia a sus magistrados, el aprecio 
por la nobleza, la cortesanía y urbanidad con todos, y la hospitalidad más cordial y 
franca con el extranjero, son rasgos que caracterizan a los andaluces (Gil, 1790b:94). 
Por eso merecen la libertad y la dignidad que no alcanzan en esos momentos críticos. 
Su intención política está planteada en el exordio: que Sevilla vuelva a convertirse 
en sede de la Corte por su fidelidad a la monarquía aun en las ocasiones «más 
arriesgadas y críticas» (1790b:102), sin duda refiriéndose a los trastornos políticos 
en Francia. Propone la ciudad como «la habitación más deliciosa de su vasto 
Imperio», como lo fue en las primicias de la Modernidad para Fernando el Católico. 
No espera Sevilla que celebren los reyes allí los triunfos «horribles y sangrientos» 
de la guerra, conseguidos a costa de «flacos y desdichados hombres», sino más bien 
que se realice plenamente el ideal de la Ilustración: la paz, la industria, las artes, el 
comercio, las leyes restablecidas y la libertad (Gil, 1790b:103). La misión de un 
monarca es sacar a su pueblo «del abatimiento y miseria en que yace», y levantarlo 
«a la más alta abundancia y prosperidad».  

La ambición de Gil no se vería consumada hasta la visita real de 1796, pero él 
no pudo vivirla pues había caído en desgracia tras el episodio con Godoy que 
describiremos más adelante. Lejos de su propuesta política, Sevilla sólo fue una 
etapa más del viaje por Extremadura y Andalucía con el que el recién nombrado 
Príncipe de la Paz revestiría su poder, quedando desmontado todo aquel noble 
planteamiento de renacimiento para la ciudad hispalense.  
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La repercusión de su relación podría estar detrás de dos nuevos encargos 
literarios: el sermón en las exequias del conde de Lacy, comandante general del Real 
Cuerpo de Artillería en 1793 (Matute, 1997: 131) y al año siguiente el de Alejandro 
de O’Reilly, en Cádiz (Gil, 1794a), al que Gil defiende de sus críticos halagando «su 
intrepidez, su prudencia y felicidad» en la historia de las rebeliones de América 
(1794a: 45). Asimismo su pluma está detrás de un ambicioso proyecto ilustrado, el 
Plan de nueva Ordenanza de montes, compuesto por orden de la Sociedad Patriótica, 
de la que era miembro de número (Gil, 1794b). La edición fue patrocinada por 
Bernabé Portillo, contador principal de la Renta de Tabacos de Cádiz, quien lo 
propondrá en la Corte como colaborador del mismo Godoy.  

3. DE LA GLORIA DE LA CORTE, A PRESIDIO  

El episodio más destacado y determinante de la vida del Padre Gil tendrá lugar en 
1795 y lo pone en relación con Malaspina y su conspiración contra Godoy, de la que 
salió mal parado, aunque parece demostrado que fue una víctima del despotismo del 
ministro. Menéndez Pelayo, mal informado, lo acusó de ser él quien «calentó la 
cabeza» del utrerano Abate Marchena para que participara en esta conspiración 
(Revuelta Sañudo, 2008: 160-164). No apuntan los indicios en esta dirección pues 
Gil había sido recomendado por su amigo Portillo, conocido de Malaspina y 
contrario a Godoy, para acometer la empresa de redactar la relación del viaje del 
marino, con quien nunca llegó a congeniar. Fueron eso sí tertulianos en las reuniones 
que mantenían en los Reales Sitios del Escorial el ministro de marina Valdés (Soler 
Pascual, 1995: 267) y el cónsul sueco Jacobo Gahn (Beerman, 1992:174), aunque es 
posible que se conociesen antes en la casa gaditana del conde de Prasca. Parece que 
Malaspina le habría propuesto ser censor de la publicación que preparaba, pero Gil 
sólo aceptó el encargo en julio de 1795 después de que Godoy, lo tomase como 
colaborador de Malaspina y le asignase un sueldo de 1.500 reales, presumiblemente 
a cambio de información sobre sus planes conspiratorios.  

En otoño Gil presentó al rey su propio plan de la obra al margen del diario de 
Malaspina y escribió al ministro Valdés discrepando del proyecto del marino 
abiertamente por sus fuertes implicaciones políticas y alertando al gobierno sobre su 
idea de «arreglar, y perfeccionar la Legislación de América».3 Por el contrario, 
proponía una obra que cumpliese la función ilustrada de instruir al público, 
subrayando las cuestiones relativas a la industria y el comercio de los pueblos 
visitados. Sugiere incluir un compendio de la historia naval para que se «restituya 
por este medio a la Marina Española la gloria de que se le ha pretendido desposeer», 
para cuya redacción contaría con colaboradores de la talla de los oficiales de la 

–––––––––––– 
3 Carta del Padre Gil al ministro Valdés, 20 de septiembre de 1795. AHN. Estado. Legajo 3150-2 
(Soler, 1995: 261-263). 
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Armada Martín Fernández Navarrete y Josef de Vargas, o el director del Archivo de 
Sevilla, Agustín Ceán.  

A pesar de su denuncia tanto a Godoy como al ministro, Gil no pudo evitar que 
la caída de Malaspina le arrastrase. El 23 de noviembre de 1795 fue detenido y se le 
embargaron todos sus libros y papeles, manuscritos e impresos. En el Consejo Pleno 
de Estado celebrado el 27, Godoy manifestó «varios antecedentes que hicieron 
justamente recelar de la conducta y complicidad con Malaspina del Padre Manuel 
Gil»4. El clérigo, en cambio, alega en su defensa, que aceptó el puesto a pesar de las 
dudas y los consejos de algunos, que le advirtieron del modo de pensar de Malaspina, 
perjudicial para los intereses políticos del Estado. Algunos años después Blanco 
White aclara que el padre Gil prestó su pluma al marino, inspirado por la promesa 
de conseguir una mitra (1986: 259). El 18 de diciembre, el juez de la causa informó 
que en los papeles incautados al religioso no se encontró motivo de colaboración con 
la conspiración y, sin embargo, no se libró del cautiverio.  

3.1. Actividad periodística en Madrid 

No debió favorecer a Gil su vivacidad de palabra que exhibió en su etapa madrileña, 
en la que se mantuvo muy activo en las tertulias cortesanas y en la prensa. La 
desafección por Malaspina quedó en evidencia con la implicación del clérigo en la 
polémica que se desarrolló en el Diario de Madrid en 1795 censurando las ideas 
estéticas del marino. Gil se sumó a la nómina de tertulianos que rebatieron sus ideas 
sobre el origen natural de la belleza, atacando la intrascendencia de sus argumentos 
y su mal uso del castellano. Se le atribuyen cinco cartas en este duelo de pluma 
(cartas 15, 19, 26, 28 y 32, algunas publicadas en dos entregas), que firmará con 
varios seudónimos: la madrileña fea, el Susodicho, Don Simplicio, El Apologista, 
Modesto Socarrón y Gil Gilete (Sánchez Arteaga, 2021). La primera carta se publica 
el 10 de agosto, es decir, justo después de ser designado redactor por Godoy y 
haberse enfríado su relación por las diferencias de criterio político y estilo literario. 
Por lo que se refiere a las cartas, en todas ellas aparecen esbozados rasgos personales 
presentes en sus escritos: abuso del latín, uso persistente de expresiones religiosas y 
menciones explícitas a Dios y el diablo, recurrentes referencias a la religión y la 
historia bíblica, etc. Gil se burla con sorna de Malaspina a quien califica de 
«filosofillo acicalado», «filósofo à la dernière», insinuando su afrancesamiento.  
  

–––––––––––– 
4 AHN. Legajo 180 (Soler, 1995: 274). 
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3.2. El cautiverio en Sevilla 

Después de la nefasta, aunque estimulante experiencia en la Corte, Gil llegó a Sevilla 
el 30 de abril de 1796, para ser encerrado en la casa de corrección de los Toribios.5 
El historiador Justino Matute, futuro colaborador de Gil, lo exculpa en sus Anales de 
toda responsabilidad y lo hace aparecer como una víctima del Absolutismo y los 
excesos del despotismo ministerial. Teniendo en cuenta que el amigo que lo 
promocionó ante Godoy no era muy partidario de este, es posible que Gil no fuera 
tan inocente como hizo creer en numerosas representaciones escritas desde su 
encierro al Príncipe de la Paz, en las que expresa su desconcierto por haber sido 
favorecido y luego desechado y se queja de no haber tenido la oportunidad de 
defenderse ante un tribunal.6 Incluso se atrevió a polemizar con su enemigo: «Cuanto 
más dure esta espantosa situación en que me hallo, mayores se harán estas ofensas a 
Dios, a la razón, a las leyes, a la religión, al Rey, y a VE». 

De estos memoriales y cartas a Godoy, repartió el clérigo copias buscando 
alianzas para justificar la ilegalidad del encierro y la maldad del tirano. Se conservan 
algunas respuestas-censuras, inéditas hasta ahora, remitidas a Gil por el padre 
Teodomiro de la Vega, de San Felipe Neri, y el agustino del claustro de la 
Universidad, Miguel Mira, antiguos tertulianos suyos y críticos con su actitud. De la 
Vega, por su parte, considera una insolencia que insista en la falta de piedad del 
soberano, puesto que no la hallaron anteriormente otras víctimas del despotismo 
ministerial como Floridablanca o los propios jesuitas. Le aconseja, por tanto, que 
cese en el envío de representaciones a Godoy «que no quiere tomar cartas en el 
negocio» (Correspondencia reservada: 16) e intente hacer llegar otras al padre 
confesor, al gobernador del Consejo, al ministro Llaguno o al ministro Valdés. Y 
concluye criticando que se hubiese convertido en la Corte en un «monje andariego, 
sin claustro, ni disciplina, que andaba en medio de la abundancia» que «mejor estaría 
mostrando el camino del cielo y evangelizando a los pobres, que no describiendo las 
costumbres de los flotentotes y formando mapas y relaciones de viajes por el mundo» 
y al que más le valdría dejar de exigir consuelo y «callar, sufrir y esperar en Dios 
solo, y nada de los hombres» (Correspondencia reservada:17). También Miguel 
Mira, que admira su «memoria fácil y tenaz, el genio vivo, fogoso y despejado que 
Dios le ha dado» (Correspondencia reservada: 20), le cuestiona que haya sucumbido 
al «ídolo de la política y Estado» y le propone desistir del intento, como De la Vega, 
y volver a «predicar, confesar y resolver consultas como lo hacía» (Correspondencia 
reservada: 21).   

–––––––––––– 
5 Eugenio Llaguna a Pedro Varela, comunicándole la resolución real sobre la causa de Estado 
formada contra Alejandro Malaspina y el padre Manuel Gil, y penas impuestas a los mismos. 
[https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.do?control=BMDB
20150052315] 
6 Archivo Histórico Nacional. Estado. Legajo 3150.  
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Finalmente, Jovellanos lo liberó de la prisión en los Toribios en marzo de 1798 
y lo pasó a la casa de los clérigos menores para que pudiera vivir «con el sosiego y 
recogimiento propios de su estado». 7 Aunque no podía abandonar la ciudad sin el 
permiso del rey, su cautiverio fue ciertamente muy moderado y se le permite predicar 
e incluso publicar. En noviembre de 1799, predica el sermón de acción de gracias en 
la conmemoración de la conquista de Sevilla, y un año más tarde en la festividad del 
santo patrón, San Fernando (Gil, 1803).8 Ambos se imprimieron en un volumen 
dedicado al Príncipe de la Paz, sin duda para congraciarse con el que había sido su 
captor.  

De su participación en los debates doctrinales del momento da cuenta una 
pequeña obra Estudios y libros necesarios a un teólogo (Gil, 1805), en la que 
reflexiona sobre la decadente formación de la clase sacerdotal y los medios para 
enmendar su precariedad. No traza un plan de estudios coherente, sino que con un 
eclecticismo evidente reivindica autores con cierta modernidad como Opstraet, 
Fleury, a quien recomienda para la Historia eclesiástica, o el francés Mollet, señalado 
como libro de cabecera en la encuesta universitaria de 1789.  

Hasta 1808 no parece hacerse efectiva su liberación. Pasa entonces a la Corte, 
hospedándose en la casa del padre de Ramón Mesonero Romanos en cuya tertulia 
participó con asiduidad (1975:34-36). Vivió con fervor en Aranjuez el motín del 19 
de marzo de 1808, un episodio que será el espaldarazo definitivo a su itinerario 
político durante la Guerra de Independencia. 

4. LA REVOLUCIÓN SANTA DE SEVILLA 

El intrigante Manuel Gil será alentador de la turba multa callejera que se alza en 
Sevilla el 27 de mayo de 1808 contra los franceses y defiende la integridad de la 
Monarquía hispánica. Junto a algunos notables como Nicolás Tap y Núñez, alias 
Mitilo Sicuritano y el conde de Tilly, pudo encauzar a los exaltados hacia la creación 
de la Junta Suprema de España e Indias, que representaría a todos los poderes de la 
ciudad y estaría presidida por Francisco Arias de Saavedra. Por los eclesiásticos 
estaban Manuel Gil y fray José Ramírez en nombre del estado regular. (Sicuritano, 
1811:113). Desempeñó un papel fundamental en las iniciativas de la recién formada 
Junta y llegaría a ser nombrado vicepresidente de la Junta Suprema de Andalucía 
(Gazeta Ministerial de Sevilla, 6 diciembre 1808, n.55, p.440), hasta que la Junta 
Central la reduzca a una simple ejecutora de sus disposiciones. Gil fue defensor 
acérrimo de la supremacía de la Junta de Sevilla sobre aquella, manifestándose a 
favor de la postura de la Suprema en favor de la conservación de las Américas, 9 y 
defendiendo al general Castaños, después de su destitución como mando del ejército 

–––––––––––– 
7 Archivo Histórico Nacional. Estado. Legajo 3150-2.  
8 Se publicó un resumen en Memorial Literario, XIV, 1802, pp.156-158.  
9 AHN, Estado, leg 45 (508), Sevilla, 5 de enero de 1809.  
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del Centro (Moreno Alonso, 2010:163). En los últimos días de la revolución y antes 
de la dispersión de los miembros de la Suprema, la actividad conspiratoria de Gil 
alcanza su grado máximo. Parece estar detrás de la proclama que se dirigió a los 
estudiantes sevillanos en febrero (Moreno Alonso, 2010: 166) y de los altercados 
que desataron sus partidarios en el barrio de San Gil en abril para impedir su salida 
de la ciudad.10 A los ojos del pueblo era un salvador y eso lo convierte en intocable 
de cara a la Junta Central. De modo que la única forma de librarse de su influencia 
era reconociendo los méritos contraídos. De este modo, entre 1809 y 1811 ejercerá 
como ministro plenipotenciario en la Corte de las Dos Sicilias, sobre la que dejó 
abundante correspondencia diplomática (Beerman, 1992:144), y en Roma, aunque 
nunca llegará a esta capital a causa de los franceses (Soler, 1995). 

4.1 Gil al frente de la Gazeta Ministerial  

Bajo la figura del clérigo Gil recaerá, por encargo de la Junta Suprema de Sevilla, la 
responsabilidad política y la dirección de su órgano oficial, la Gazeta Ministerial que 
inicia su andadura el 1 de junio de 1808, a los pocos días de constituirse la Junta. El 
equipo de redacción estaba formado por Alberto Lista y Justino Matute (Gómez 
Imaz, 2018:175). Su trayectoria estará vinculada a la de la Junta Suprema, de manera 
que finalizará en enero de 1809, cuando la Junta Central comience a publicar su 
propio periódico oficial, la Gazeta del Gobierno.11 Se imprimió por la Viuda de 
Hidalgo y Sobrino con una periodicidad bisemanal y tendrá puntos de difusión por 
toda la península, e incluso será reimpresa en Buenos Aires en la Imprenta de Niños 
Expósitos. 

En cuanto al modelo periodístico, sigue el mismo esquema de la prensa oficial 
borbónica dieciochesca con noticias de oficio, aunque también se incluyen noticias 
de actualidad de otras localidades españolas y del extranjero que ahondan en los 
intereses del enemigo francés y la ayuda inglesa. Finalmente, se incluyen artículos 
políticos de clara orientación liberal que señalan el despotismo como el enemigo a 
batir y promueven el protagonismo político de los españoles en la definición del 
nuevo sistema político. Con la creación de la Junta Central y su «Manifiesto a la 
Nación» cuando los contenidos de la publicación se devalúan, centrados en lo local, 
hasta que en noviembre desaparezcan los artículos políticos. Por las tensas relaciones 
con la Central se silencia la información que emana de ella. A partir de su traslado a 
la capital hispalense se incluirán algunas valoraciones sobre la nueva situación 
política, para volverse anodina en el último mes de vigencia.  

Lo más destacado de la singladura periodística de esta gaceta oficial, es el 
compromiso con un programa liberal que defiende la revolución de Aranjuez por la 
ruptura que representa con las cadenas de la tiranía. No resulta difícil atisbar la mano 
–––––––––––– 
10 AHN, Estado, leg 20 (F-240), a Martín Garay, Sevilla, 9 abril 1909.  
11 Los últimos números hasta el 16 de enero de 1810 no se encuentran en la edición digital del BOE, 
pero están disponibles en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 
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del padre Gil en esta ruptura con el despotismo y la propuesta de modificación del 
concepto político de la monarquía. Tampoco con la defensa del protagonismo 
político de los propios españoles, que luego se repetirá insistentemente hasta 1810 
en la prensa liberal sevillana (Rico Linage, 2009:372). Ninguno de los textos 
publicados lleva su firma, pero se pueden establecer conexiones, por ejemplo, con 
su propuesta ideológica para Andalucía, ya apuntada en 1790, que está en la base de 
la proclama de la Junta de Sevilla tras la victoria de Bailén que reproduce la Gazeta 
Ministerial, «A los andaluces». Según esta, la voluntad de los andaluces de ser libres 
se ha manifestado en la conformación de un gobierno tutelar comprometido con la 
defensa de sus derechos y la preparación de los triunfos militares. Sorprende el 
concepto solidario de Andalucía en una fecha tan temprana: «ya tenéis una Patria, 
ya sois una gran Nación», pero «no sois solamente andaluces, sois españoles».  

En septiembre, el artículo «Las conquistas de Napoleón» repasa los hechos 
europeos desde 1803, de un modo similar al estilo del Gil relacionero, y se justifica 
el reconocimiento de Fernando en el trono de España «por el sufragio de toda la 
nación», que habló en Aranjuez. Finalmente, en «El yerro de Napoleón» vuelve a 
subrayarse la capacidad de la revolución de Aranjuez para arruinar el proyecto de 
Bonaparte e instaurar un nuevo orden político basado en la libertad. Aquí se señala 
como línea prioritaria de la política europea «arrojarse con todas las fuerzas del 
occidente sobre Rusia y desterrar a los sucesores de Pedro el Grande».  

Cuando la Junta Central solicita el cese de la publicación, el 29 de diciembre 
de 1808, Gil replica que Sevilla había publicado su Gazeta para aumentar «el 
entusiasmo de la provincia y aun de la nación por la libertad» y su ejemplo lo 
siguieron otras capitales.12 La Central, aun imponiendo su criterio de exclusividad 
informativa para la Gazeta del Gobierno, condescendió en que hubiese otra gaceta 
sevillana, siempre y cuando se abstuviese de tocar los mismos puntos que la oficial.13 
Pero el proyecto ya había perdido fuelle y capacidad de actuación con la disolución 
de la Junta de Sevilla y desaparecería.  

5. A MODO DE DESENLACE 

Manuel Gil fue un personaje muy apreciado por los sevillanos en estos tiempos 
críticos. Para Justino Matute, fue un «sujeto de exquisita literatura, a quien el pueblo 
amaba por su gracia en el decir y vehemencia en la oratoria sagrada, que frecuentaba 
con fruto» (1997: 198). Lista, por su parte, lo considera una de las cuatro «reliquias» 
dignas de ser tenidas en cuenta en la Sevilla de la Ilustración Goyesca, junto con 
Francisco de Bruna, Alcaide de los Reales Alcázares; Pedro Prieto, fundador de la 
primera biblioteca pública; e Ignacio de Arjona, capellán de la Real de San Fernando. 
Valora su erudición y talento, pero le afea que tenga «más imaginación que juicio» 

–––––––––––– 
12 AHN, Estado, leg.82/1 (151).  
13 AHN, Estado, leg.82/1 (152). 
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(Lista, 1838: 253). Por el contrario, Blanco White mantuvo con él cierta hostilidad 
pues a su llegada de Madrid en junio de 1808, lo acusó de ser «adulador de Godoy» 
(Moreno Alonso, 2010: 75) y de colaborar con los franceses (Garnica, 2009:7). Es 
por esto que lo considera un «engreído semisabio» que «en medio de nuestra gran 
escasez de talentos, estaba considerado como un milagro de erudición y elocuencia» 
(1986: 259). Algunos años después y ya en Londres, lo defenderá como alguien que 
pudo dar una dirección saludable a la revolución española: «un hombre 
extraordinario que supliera con sus luces y el vigor de su genio lo que faltaba a la 
nación en masa» (Blanco White, 1988: 186). 

La última etapa de la biografía de Manuel Gil transcurre lejos de las fronteras 
de la patria, pero habiendo colmado su ambición máxima de servir a la nación. En 
julio de 1810 solicitó ser relevado de su puesto en Palermo para trasladarse a su 
pueblo, donde parte de su familia había sido asesinada por las tropas francesas. A su 
muerte, en Sevilla, la campana mayor de la Giralda dobló en su honor. Había llevado 
una vida intensa, llena de sobresaltos, y sin embargo será capaz de definir un 
proyecto político militante en el estrecho espacio sociológico que le brinda el 
escenario local, en las academias, hermandades, instituciones eclesiásticas y, por 
supuesto, en los amplios muros de su celda que se abren al universo de los 
tertulianos. Consigue hacerse un nombre en el ámbito de las letras con sus 
disertaciones y sermones, donde se muestra tan alejado de ese tipo de religioso tan 
abundante en la época que se limita a vociferar y está alejado de la realidad y los 
intereses de sus coetáneos. El salto a la Corte lejos de conducirlo a la gloria, quebrará 
definitivamente su trayectoria vital a favor del compromiso político. Tras el destierro 
resurge de sus propias cenizas entre los sevillanos para alcanzar un cualificado papel 
en la defensa contra los franceses a partir de 1808 como agitador y dueño de la Junta 
de Sevilla.  

Como conspirador, polemista, siempre apoyó su ambición con un discurso 
público en el que defendía su imaginario cultural y político y con el que pretendía 
encarrilar los ánimos hacia actitudes más favorables. Su poder de convicción le llevó 
a desplegar su discurso y desarrollarlo en distintas variantes, como predicador, 
disertador, papelista, relacionero o propagandista. Es uno de esos hombres de letras 
que allanan el camino, en el tiempo de la Ilustración goyesca, a la moderna 
comunicación política y dan forma al nuevo perfil de periodista-político.  
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